
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

POSGRADO EN ARTES VISUALES 
 
 

LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES. 
ANÁLISIS DE LA OBRA DE CARLOS JURADO, 

SILVIA GONZÁLEZ DE LEÓN Y RUBEN PAX 
 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN ARTES VISUALES 

 
PRESENTA  

 
LAURA EVANGELINA BUENDÍA RUÍZ 

 
 

DIRECTORA DE TESIS 
DRA. MA. DEL CARMEN LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 
 

MÉXICO, D.F.  JUNIO 2010 
 

 

 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES 

                                                                                                                              P á g i n a  | 1 

 

 

 

  

ÍNDICE 

Introducción 

I . -  La imagen fotográf ica en México a part ir  de los años 80s   5 

I .1 Las es tructuras sociales  y su acercamiento al  ar te y la  fotograf ía 16 

I .2 La imagen análoga        30 

I .3 La fotograf ía  dig i ta l         34 

l .4 La fotograf ía  estenopeica y su as imilación     37 

 

II . -  Orígenes datos his tóricos       43 

II .1. -  Los pr imeros encuentros de imagen estenopeica  50 

 

III . -  Anál is is  de obra                                                                 

l II .1. -  Carlos Jurado       52 

I lI .2. -  Si lv ia  González de León      58 

II l .3. -  Rubén Pax        65 

 

VI.   Elaboración de imágenes con cámara estenopeica digi ta l   73 

Conclusiones.  Hacia un futuro cercano de la fotograf ía   87 

Bibl iograf ía           91 

Anexo I          94 

AnexoII          122 

  



LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES 

                                                                                                                              P á g i n a  | 2 

INTRODUCCIÓN 

 

Plantearse el  estudio de un hecho ar t ís t ico no s ignif ica ais lar lo,  s ino al  

contrar io,  reconectar lo con las  múlt iples dimensiones de lo social .  Un acto 

tan s imple como tomar una fotografía ,  puede revelarse como algo muy 

complejo s i  se t iene en cuenta los factores de toda índole que en él  

intervienen (estét icos,  económicos,  generacionales ,  de clase,  de género de 

inf luencias famil iares,  educat ivas ,  de los medios de comunicación,  de las  

modas o de la  tradición,  del  es tado de ánimo entre otros) .   

El  interés fundamental  de este trabajo es proporcionar un documento que a 

través de entrevis tas  directas muestre el  proceso creativo de los productores  

de imagen estenopeica en un mundo donde la imagen digi ta l  se ha af ianzado.  

A f in de retratar  también todo el  trasfondo social  que hace posible la  imagen 

estenopeica y que le confiere sus múlt iples s ignif icados,  su interés y lo que 

necesi tamos saber sobre el la  no se agota aquí .   

A más de 150 años de la aparic ión de la  fotograf ía  análoga y el  

perfeccionamiento que tuvo la  técnica después de su aparic ión,  incide en que 

a f inales de los setentas ,  nazca la  idea de retomar una forma en desuso de 

reproducir  la  imagen (estenopeica) ,  poster iormente aparece con gran fuerza 

ya iniciada la  década de los noventa la fotograf ía  digi ta l ,  su aceptación por 

parte de un amplio grupo de fotógrafos profesionales ha s ido tan vert ig inosa 

que pareciera ser la  única al ternat iva en un futuro cercano para ser ut i l izada 

en la práct ica total  de apl icaciones fotográf icas.  
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Las nuevas tecnologías a través de la  ut i l ización de los te léfonos celulares,  

part ic ipan en esta entrada dentro del  mundo de la  imagen por parte de los 

grupos sociales ;  la  instalación de foto-murales provenientes de grupos 

cul turales de la  c iudad y de otras ent idades,  es una muestra de que este  

sector poblacional  t iende a adaptarse al  espacio públ ico a través de la  

tecnología de las  imágenes como un medio de expresión.  

 

La fotograf ía  como tal ,  es un proceso en el  que intervienen muchos factores 

f ís icos,  que son inherentes a la  máquina que se ut i l iza,  de los que los 

fotógrafos generalmente no se preocupan, toda vez que su objet ivo es  captar  

la  imagen.  Carlos Jurado que ha trabajado en la  búsqueda no solo de esta 

imagen s ino en el  proceso mecánico y la  magia de la ca ja negra,  es pionero 

de la  fotograf ía  estenopeica en México y su obra es conocida a nivel  

internacional .   

Para Si lv ia  González s i  bien los avances tecnológicos se han convert ido en 

una al ternat iva para ampliar  las  posibi l idades plást icas ,  los formatos digi ta les 

y  análogos en ocasiones no permiten el  contacto con el  ar t is ta .  La manera de 

producir  imágenes a través de la  fotograf ía  estenopeica permite un 

acercamiento más personal  con el  productor.  

Rubén Pax que ha consagrado su t iempo a la  fotograf ía  analógica se ha 

acercado al  mundo de la  imagen estenopeica como una vuel ta a l  origen,  a  las  

épocas de la  invención de la  fotograf ía ,  a  la  mezcla de químicos y a la  

producción de cámaras de cartón s in lente,  procesos en los que el  fotógrafo 
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ha encontrado una l ibertad creat iva,  con el  principio básico:  la  luz y su 

ausencia.  

En esta época de cambios acelerados y de un gran desarrol lo tecnológico en 

el  que día a día transcurrimos,  merece la  pena detenerse un momento a  

pensar s i  es  posible la creación ar t ís t ica s in depender de medios sof is t icados.  

La fotografía  creada a través de medios a l terat ivos responde a esta ref lexión 

con un caudal  inagotable de sorprendentes posibi l idades que se convierten en 

una al ternat iva para la  creación de imágenes elaboradas de forma senci l la . 

 

Es importante precisar que la  cámara obscura fue el  primer acercamiento a la  

elaboración de la  imagen fotográf ica,  a l  retomar técnicas en desuso permite 

enfrentar nuevamente a los art is tas  a  otras formas de solución de la  imagen.  

El  ambiente de los años ochentas del  s ig lo pasado y la  importancia de la  

fotograf ía  documental  en esa época just i f ica la  exploración de otra  

posibi l idad de expresión fotográf ica.   

 

Uno de los objet ivos de esta invest igación es considerar la  incursión que han 

tenido en la  producción de la  imagen a través de cámaras es tenopeicas tres  

fotógrafos reconocidos.  La experiencia de dos fotógrafos jóvenes que se han  

insertado en dicha producción nos permite valorar sus motivaciones en el  

proceso creat ivo.  La presentación del  trabajo que he real izado,  con cámara 

estenopeica y con una cámara digi ta l  a  la que se le ha adaptado un estenopo 

para producir  imágenes estenopeicas digi ta les ,  completa la  invest igación.   
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1.  LA IMAGEN FOTOGRÁFICA A PARTIR DE LOS AÑOS 80s 

 

La fotograf ía  desde su invención ha regis trado la experiencia humana,  creando 

f inalmente gran parte de su memoria v isual .  Sucesos,  personajes,  escenarios y  

objetos han s ido suspendidos en el  t iempo sobre un papel  sensible a la  luz,  en el  

que se del imita un espacio y un momento con ciertas  caracter ís t icas .  Los temas 

más diversos se han plasmado en la  fotografía .   

El  valor de la  fotograf ía  ha var iado de acuerdo al  or igen, propósito y dest ino de las 

imágenes fotograf ías ,  as imismo quienes han hecho el  regis tro v isual  a  través del  

lente de una cámara,  han tenido diferentes motivaciones.  

La invest igación,  el  anál is is ,  la  cr í t ica,  e l ar te,  las  publicaciones,  las  escuelas ,  son 

algunos aspectos que en torno a la  fotograf ía ,  se generan en la sociedad. Nos dan 

muestra de el lo las  publ icaciones periódicas especial izadas,  entre otras ,  Luna 

Córnea,  Cuartoscuro,  Alquimia,  Ref lex,  Fotozoom; aunadas a el lo las  bienales de 

fotograf ía ,  museos,  centros de estudio,  encuentros,  congresos,  concursos,  la  

creación de archivos y fototecas,  inciden en el  estudio,  conservación y di fusión de 

las  imágenes creadas.  

La exis tencia de fototecas en México responde a la  inquietud y esfuerzo de 

especial is tas ,  quienes externaron la necesidad de establecer programas de 

conservación de las  imágenes creadas,  labor que de manera empír ica se real izó y 

por mucho t iempo fue exclusiva de los fotógrafos autores de la  imagen.   

Los primeros coloquios la t inoamericanos de fotógrafos,  real izados con la inic iat iva 

de Raquel Tibol  y Pedro Meyer,  s irv ieron como prel iminares para qué 

inst i tuciones y organismos gubernamentales vol tearán la  mirada hacia el  mundo 
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fotográf ico.  El  Inst i tuto Nacional  de Bel las  Artes (INBA) apoyo los proyectos,  

cuyas primeras disertaciones se abrían a la  forma y el  contenido de la  fotograf ía 1 

desde el  punto de vis ta  del  fotógrafo.  La intención para hacer una fotograf ía,  se da 

por cualquier motivación,  documental ,  ar t ís t ica o folkloris ta ,  para regis trar  los 

sucesos contemporáneos.  

La Primera Bienal  de Fotograf ía  que el  Inst i tuto Nacional  de Bel las  Artes (INBA) 

organiza en 1980,  contó con la  part ic ipación de 140 fotógrafos,  con una selección 

de 65,  la  obra se presentó en la  Galería del  Auditorio Nacional .  El  premio 

consis t ió en la  publ icación de un l ibro con los 22 mejores trabajos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Jurado,  Enrique Bostelmann, Alfredo Joskowickz y Antonio Rodríguez 

conformaban el  jurado;  entre los premiados se encontraban Aníbal  Angulo,  

Rogel io Cuél lar ,  Jul ieta Giménez Cacho, Graciela I turbide,  Pedro Meyer,  José 

Luis  Neyra,  Pablo Ortiz  Monaster io y  Pedro Valt ierra.  

                                                            
1 160 años de la Fotografía en México. Coedición CONACULTA‐ CENART‐Centro de la Imagen México 2004. 

Graciela Iturbide  
Nuestra Señora de las 
Iguanas, 
Juchitán, Oaxaca, 1979 
Plata sobre gelatina  
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Ese mismo año Cart ier -Bresson exhibe su trabajo,  real izado en México,  en el  

Palacio de Bel las  Artes. 2  

 

En sept iembre de ese mismo año el  INBA organizó un homenaje nacional  a  Juan 

Rulfo en las  salas  de Bel las  Artes ,   con una exposic ión de fotograf ías  que había 

tomado en los años cincuenta. 3 El  tema tratado era el  paisa je.  “La sensibi l idad ante 

escenarios ruinosos,  el  mundo de fantasmas-  detenidos en el  t iempo- del  pueblo 

de Comala,  olv idado en las  montañas del  sur de Jal isco.”4  

 

El  Inst i tuto Nacional  Indigenista edi ta l ibros de fotos con ensayos etnográf icos de 

importantes autores contemporáneos:  Los pueblos de la  bruma y el  sol de Nacho 

López,  La casa en la  t ierra de Mariana Yampolsky (1980),  Los que viven en la  

arena de Graciela I turbide (1981) y Los indios del  noroeste de Carl  Lumholtz 

(1982),  entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2
 Ibidem. 
3
 Debroise Olivier. Fuga Mexicana un recorrido por la fotografía en México. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2005 p 116 
4
 Ibidem. 

Juan Rulfo 
Sin título. México,  
ca. 1950.  
Plata sobre gelatina 
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Se real iza el  Segundo Coloquio Lat inoamericano de Fotograf ía  en 1981 en la  

c iudad de México y la  exposic ión Hecho en Lat inoamérica II,  convocados por 

Consejo Mexicano de Fotograf ía  (CMF) y coordinados por Patr ic ia  Mendoza.  

Javier Hinojosa,  Gerardo Suter y Lourdes Almeida reunidos en un grupo l lamado 

el  ta l ler  de luz,  expusieron por primera vez en el  Museo Carri l lo Gil  en 1981.
5 

La Segunda Bienal  de Fotograf ía se l levó a cabo en 1982,  el  comité de selección y 

adquis ic ión estuvo integrado por Rita Eder,  Gabriel  Figueroa Mateos,  Antonio 

Rodríguez,  Paul ina Lavis ta y Alfredo Joskowick,  quienes revisaron 

aproximadamente dos mil  obras de 165 participantes.  Se otorgaron los premios de 

adquis ic ión a Gerardo Suter,  Carlos Somonte,  Laura Magaña y Lourdes Grobet .  

Ese mismo año Graciela I turbide presenta una exposición en el  Centro Georges 

Pompidou de París .  En México el  Museo de Arte Moderno del  INBA, as igna una 

sala permanente para albergar la  obra de Manuel  Álvarez Bravo,  que había donado 

al  museo. 

 

 

                                                            
5 Ibid.,  p 345 

Laura Magaña Newton   
de la Serie Sin título  
1981 Transparencia 
impresa en papel 
cibachrome 
Plata sobre gelatina 
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La galer ía OMR edita en 1983 una colección de postales de autores mexicanos 

t i tulada Best iar io y el  Museo de Arte Moderno presenta el  l ibro La fotograf ía  

como fotograf ía ,  como un intento de revisar el  desarrol lo de la  fotograf ía  mexicana 

de 1950 a 1980. 

 

Hacia 1984 se real iza el  Tercer Coloquio Lat inoamericano,  en la  Habana,  Cuba,  

mientras que en México se l levan a cabo el primer y único Coloquio Nacional  de 

Fotograf ía y  la  Tercera Bienal  de Fotograf ía  en Pachuca,  Hidalgo,  con la  

part ic ipación de 224 autores.  El comité de adquis ic ión y becas otorgó premios de 

adquis ic ión a Javier  Hinojosa,  Carlos Lamothe,  Pedro Valt ierra y Pedro Meyer.  

Ese mismo año dio inic io la  colección Río de luz del  Fondo de Cultura 

Económica,  bajo la  coordinación de Pablo Ort iz  Monaster io.  La colección,  logró 

publ icar  18 números y concluyó en 1989.6 

                                                            
6 160 años de la Fotografía en México. 2004 P. 25 
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El  CMF inicia la  creación de la primera y única bibl ioteca especial izada en 

fotograf ía  abierta a l  públ ico,  que pasó a formar parte de la  bibl ioteca del  Centro 

de la  Imagen en 1994.  

El  Museo de la  Fotograf ía  abre sus puertas  a l  públ ico en 19847 en la  sede de la  

Fototeca Nacional  en Pachuca.  

 

Hacia 1985,  Lola Álvarez Bravo expone en el  Palacio de Bel las  Artes ese mismo 

año se publ ica el  l ibro dedicado al  fotoperiodismo, El  poder de la  imagen,  la  

imagen del  poder,  edi tado por la Univers idad Autónoma de Chapingo.  

                                                            
7
 Sistema Nacional de Fototecas SINAFO. http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?contentPagina=11 

Revista Río de Luz 
Fondo de Cultura 
Económica 
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Pedro Meyer funda el  Tal ler  de los Lunes en su casa y 

después en la  sede del  CMF; invi ta  a  fotógrafos internacionales como Abbas,  y  

Gil les  Peres.  Real izan la  exposición Ojos que no ven, en la  Fototeca Cubana,  a  

este grupo asis t ieron,  entre otros:  Gabriel  Orozco,  Rubén Ort iz ,  Ana Casas ,  Carlos 

Somonte,  Tat iana Parcero,   Manuel  y  Mauricio Rocha,  Pablo Cabado, Eniac 

Mart ínez,  Emmanuel  Lubenzki ,  Carlos Marcovich. 

El  Centro Univers i tar io de Estudios Cinematográf icos de la  UNAM suspende el  

ta l ler  permanente de fotograf ía  en 1984;  dicho ta l ler  contó en la  parte docente 

con,  Nacho López,  Lola Álvarez Bravo y Gabriel  Figueroa,  entre otros.   

En 1985 a raíz  del  temblor en la  Ciudad de México,  los fotógrafos part ic ipan en la  

Casa de la  Fotograf ía  en una r i fa  pro damnificados.  

 

Libro  
El poder de la Imagen, 
la Imagen del poder  
Universidad Autónoma 
de Chapingo. 1985 
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Se exhibe Nicaragua,  test imonio gráf ico de tres fotógrafos mexicanos,  de Pedro 

Val t ierra,  Andrés Garay y Marco Antonio Cruz,  en el  Museo de Arte Moderno,  

sólo por veinte días ,  ya que hubo que ret irar  obras debido al  terremoto. 

 

En 1986 el  Fondo de Cultura Económica edi ta  el  l ibro Jefes ,  héroes y caudi l los,  de 

Flora Lara Klahr,  sobre el  Archivo Casasola.  

Se real iza la  Cuarta Bienal  con la part ic ipación de 206 fotógrafos,  e l  jurado estuvo 

integrado por Lázaro Blanco,  Juan Castañeda y Jesús Sánchez Uribe,  se otorgaron 

los premios de adquis ic ión a Sergio Toledano,  John O’Leary,  Carlos Lamothe y 

César Vera,  y  las  becas de producción a Yolanda Andrade,  Laura González y 

Marco Antonio Cruz. 

 

 

Sergio Toledano Víctimas. 
México D.F. 1985. Plata 
sobre gelatina  
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Se r inde un homenaje a Manuel  Álvarez Bravo  en 1987 

como maestro de la  fotograf ía  en el  Internat ional  Center  of  Photography de Nueva 

York.  

El  Consejo Mexicano de Fotograf ía  a raíz  de su décimo aniversar io publ ica una 

colección de postales de 78 autores,  edi tada por Vicente Gui josa y coordinada por 

Vida Yovanovich,  también en ese año 1987 Graciela I turbide recibe el  premio 

Eugene Smith.  

Para 1988 se real iza la  Quinta Bienal  de Fotograf ía .  El  jurado lo conformó por 

Oliver Debroise,  Luis  Almeida,  Fel ipe Ehrenberg,  Armando Cris teto y Eugenia  

Rendón, quienes otorgaron los premios de adquis ic ión a Andrés Garay,  Fabriz io 

León, Rogel io Rangel  y  Francisco Mata,  y  las  becas de producción a Graciela  

Landgrave,  Eniac Mart ínez,  Oweena Fogarty y Everardo Rivera.  

Cesar Vera Rimas  
1986 plata sobre gelatina. 
Colección  INBA-SEP 
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Nace Fotoforum con el  propósi to de ayudar e informar acerca de todas las  

apl icaciones de la  fotograf ía .  

Se publ ican Imágenes de Nicaragua y El  f in del  s i lencio de Antonio Turok,  

edi tados por Casa de las  Imágenes y Editoria l  Era,  respect ivamente.  

 

En 1989 con la exposición Fotograf ía  del  retrato,  e l  Museo Tamayo da a conocer 

la  colección propiedad de Televisa inic iada por Manuel  Álvarez Bravo,  hoy 

resguardada en Casa Lamm. 

 

El  CONACULTA, bajo la  pres idencia de Víctor Flores Olea,  preparó 150 años de 

la  fotograf ía ;  e l  comité organizador estaba integrado por Manuel Álvarez Bravo 

como presidente y Pablo Ort iz  Monasterio como coordinador.  

Se presentaron exposiciones en 11 museos de la  Ciudad de México,  entre las  que 

destacan:  Un lápiz de luz,  de Henry Fox Talbot ,  en el  MUNAL; Nacho López,  

fotoreportero de los años c incuenta,  en el  Museo Carri l lo Gil ;  Mucho sol ,  de 

Andrés Garay 
Sin Título, 1986, Plata 
sobre gelatina 
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Manuel Álvarez Bravo,  en el  Palacio de Bel las  Artes,  y  Memoria del  Tiempo, en el  

Museo de Arte Moderno.     

 

 

 

En 1989 se publ ica parte de las  imágenes de Juchitán de las  mujeres,  de Graciela  

I turbide,  en Apperture Lat in America Photography.  

 

I .1  LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y SU ACERCAMIENTO  

      AL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA 

 

La fotograf ía  documental  es  producto del  interés por er ig ir  un test imonio gráf ico 

ante la  real idad tangible,  con una atemporal idad y un tema específ ico,  que además 

no t iene una perspect iva de uso social  o publ icación inmediata,  pues no ha s ido 

encargado y responde más a un interés personal  que laboral .   

Nacho López. 
Penitenciaría de 
Lecumberri, plata 
gelatina 1984 
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El género de fotograf ía  documental  en México se ha manifestado de múlt iples 

maneras,  pues se ha integrado en diferentes vert ientes,  temáticas y facetas de 

real ización.  En términos temporales más que def inir  un periodo producción –pues 

desde sus inic ios el  documental ismo fotográf ico ha s ido uno de los géneros 

favori tos desarrol lados por la  fotograf ía- ,  es  importante tomar en cuenta el  

momento en que empezó a emerger con gran auge como respuesta que se 

enfrentaban con un medio pol í t ico,  social  y  económico host i l  frente a cualquier 

planteamiento democrat izador.  

 

 

 

A mediados de los años sesentas los antecedentes de tensión de la  Guerra Fría se 

dejaban sent ir  en el  ambiente,  la  contradicción inherente a las  derechas y a las  

izquierdas se profundizaban;  los movimientos democrat izadores en el  mundo 

estaban en su momento más álg ido,  y  con el los la  represión más inmediata y a troz.  

Era un México que esperaba unos Juegos Olímpicos,  cuyo notorio descontento por 

un sector de la  población fue terminado con hechos violentos.  En ese momento la  

fotograf ía  documental  se er ig ió como un medio obl igatorio,  inmediato e indudable,  

Héctor García 
Sin título. Tlaltelolco, 
México. 1968
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en tanto surgía de la real idad tangible,  como las imágenes delatoras de la  noche de 

Tlatelolco de Héctor García.  

 

 

 

Denuncia e inconformidad fueron los objet ivos de la  fotograf ía  documental  a  f ines 

de los sesenta,  y  este fue un marco para art is tas  nacientes,  que s i  bien no 

trabajaban directamente en medios de difusión,  s i  encontraron las  formas de 

expresión inmediatas en el  formato de 35mm. 

Así ,  la  cámara funcionó para denunciar y  levantar la  voz por Lat inoamérica,  la  cual  

v iv ía  feroces dictaduras y v iolentas guerras como la de Nicaragua.  

Héctor García 
Sin título. Tlaltelolco, 
México. 1968 
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En los años setenta y ochenta las  marchas por las  cal les  de la  Ciudad de México,  

fueron acompañadas de un gran número de fotógrafos –profesionales o 

af ic ionados- ,  ansiosos de capturar las  escenas que fueran una denuncia ante el  

régimen. Varios pasaron a formar parte de periódicos y revis tas ,  con el t iempo 

surgieron fotógrafos destacados de ese nuevo fotoperiodismo –género que se 

dis t ingue del  documental ismo por su uso social ,  dest inado a su reproducción en 

los medios de difusión y en la  p lana impresa,  además de ser un e jercic io que se 

real iza por encargo para los editores–
8 y  entre otros se encuentran:  Guil lermo 

Castre jón, Ulises Castel lanos,  Marco Antonio Cruz,  Rogel io Cuél lar ,  Andrés 

Garay,  Frida Hartz ,  Fabriz io León, Francisco Mata Rosas,  Elsa Medina,  Víctor 

Mendiola,  Rubén Pax,  Pedro Val t ierra y Martha Zarak. 

                                                            
8
 Monroy Nars Rebeca. “Memoria iconográfica de un siglo” Ponencia presentada en el Coloquio Internacional de Fotografía, realizado 
en La Habana, Cuba, como parte de las actividades del Premio de Fotografía Contemporánea Casa de las Américas 2001.. 

 

Pedro Valtierra 
Balazo/Nicaragua, 
Plata sobre gelatina 
1979  
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Mariana Yampolsky 
La consagración del maíz,San 
Felipe  Santiago, Estado de 
México . Plata sobre gelatina ca. 
1985  

Otros ut i l izaban sus imágenes como medio de comunicación y las  exponían en 

lugares públ icos como la Alameda,  colgando de lazos y tendederos,  como 

Adolfotógrafo y Armando Cris teto.   

 

También estaban importantes f iguras que provenían de un documental ismo 

fotográf ico más cercano a los grupos indígenas y con una fuerte v is ión autoral y  de 

opinión gráf ica como Mariana Yampolsky y Gertrudis  Duby,  posteriormente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela I turbide,  Flor Garduño, Al ic ia  Ahumada,  Chris ta  Cowrie,  Lourdes Grobet  

y  Adrián Bodek,  quienes han real izado su labor como free lance en el  mercado de 

trabajo.  

 

Graciela I turbide,  Nacho López,  Mariana Yampolsky,  Pablo Ort ìz  Monaster io y 

Eniac Martínez trabajaron desde adentro de las  comunidades indígenas tratando de 
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Lázaro Blanco  
Halpujahua, Plata sobre 
gelatina 
México,1984 

el iminar la  dis tancia del  etnólogo 9.  Sus propuestas  coinciden,  en el  t iempo con los 

trabajos del  antropólogo Guil lermo Bonfi l  Batal la  cuyo l ibro México Profundo,  

una civ i l ización negada,  publ icado en 1987,  se volv ió un best -sel ler  que transformó 

la v is ión local  del  mundo indígena,  y  abrió el  camino a diversas acciones de 

reiv indicación de las  lenguas,  tradiciones,  modos de vida indígena.
10

 

 

                      

 

La formación de jóvenes fotógrafos también se orig inó al  lado de importantes 

maestros de la  técnica y la  teoría fotográf ica como Manuel  Álvarez Bravo quien 

gestó toda una generación discípulos.  A su vez,  Lázaro Blanco fundo el  Tal ler  de 

Fotograf ía  de Casa del  Lago en 197311  –quien por años ha formado a nuevas 

generaciones de fotógrafos – Blanco fotograf ía  ambientes,  a tmósferas,  los objetos 

más senci l los,  o sus pocos elementos le hacen construir  «poemas visuales» 

                                                            
9
 Olivier Debroise. Fuga Mexicana p. 223 
10
 Ibídem   

11
 Ibídem .p 116 
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mínimos 12 como nos dice Oliv ier  Debroise un ejemplo de resis tencia a la  faci l idad 

y al  pintoresquismo.   

Nacho López uno de los pocos teóricos fotógrafos mexicanos con sus textos 

publ icados desde f ines de los setenta,  en el  un breve texto,  prólogo a su l ibro Los 

pueblos de la  bruma y el  sol  declaró:   

Poner el  o jo en el  v isor fotográf ico,  encuadrar a l  su jeto y oprimir el  botón es 

fáci l  s i  se piensa que lo folc lórico es el  motivo principal .  El los están tras las  

re jas ,  nosotros fuera.  Si  invir t iéramos la imagen, los caut ivos somos nosotros.  

Atrapados en otra real idad, concebimos el  mundo imaginario acorde con los 

prejuic ios de una clase social  que no penetra en ese mundo “mágico” ( idea 

curs i -poét ica) ,  solo descarnada por la  injust ic ia ,  e l  hambre,  la  represión y el  

a is lamiento prevaleciente.  13 

Era la  época de la  fotograf ía  que buscaba la denuncia y el  compromiso.  En el  

Primer Coloquio Lat inoamericano de Fotograf ía  en 1978,  Raquel Tibol señaló:   

En su camino hacia una segunda y def ini t iva independencia;  en la  lucha contra 

el  analfabet ismo, la  agresión,  la  reacción y la  miseria ,  América Lat ina no 

puede privarse de la  fotograf ía  progresis ta  y combativa.  La mejor teoría será la  

que emerja de las  obras de arte fotográf ico real izadas en esa dirección.14  

Así  era el  pensar y sent ir  de una época de contrastes pol í t icos,  donde todo aquel lo 

que no entrara en pensamiento combativo y sol idar io quedaba fuera,  era rechazado 

                                                            
12
 Ibídem. 

13
 Ibídem. P 213 

14
 Monroy Nars Rebeca. “Memoria iconográfica de un siglo” Ponencia presentada en el Coloquio Internacional de Fotografía, realizado 

en La Habana, Cuba, como parte de las actividades del Premio de Fotografía Contemporánea Casa de las Américas 2001.. 
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o mal comprendido por su «disfuncional idad» social .  Así  e l  fotodocumental ismo se 

sustentó de las  f i las  de los fotoperiodis tas,  de los antropólogos v isuales ,  de los 

rescatadores gráf icos de las  etnias ,  de jóvenes que vieron una forma de expresión 

vi ta l ,  cuya grat i f icación era el  mero hecho de legar un test imonio de denuncia en 

su t iempo.  

Tal  fue el  auge y la  fuerza de fotorreporteros y fotógrafos que dio el  impulso para 

la  creación de la  Bienal  de Fotograf ía ,  en un afán de diferenciar la de las  otras 

artes plást icas y  gráf icas.  

El  Consejo Mexicano de Fotograf ía  impulsaba el  fotodocumental ismo, aunque el lo 

no impidió que las  di ferencias se marcaran hasta la creación de una Asociación de 

Fotógrafos Independientes,  con otras intenciones y propuestas plást icas.   

 

Gerardo Suter ,  Lourdes Almeida y Javier Hinojosa dieron un paso decis ivo en 

contra de aquel la  «dictadura» impuesta por los fotógrafos que se habían formado 

en el  fotoperiodismo, y cuya única manera de presentar sus obras era a través de la  

prensa.  Reunidos en un grupo l lamado el  Tal ler  de la  Luz expusieron por primera 

vez en Museo Carri l lo Gil .  

 

Las imágenes al teradas de Suter,  los polaroids de Lourdes Almeida y las  

naturalezas muertas de Javier  Hinojosa provocaron la  ira de muchos.  Estos 

fotocreadores no documentales como los l lama Rebeca Monroy l legaron a ser 

a l tamente repudiados y cr i t icados.  Lázaro Blanco comentó al  respecto de la  

exposición en 1982 de los miembros del Taller  de la Luz:    
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El fotógrafo no ent iende que este perseguir  act i tudes de la  pintura y la  

imitación servi l  de la  misma destruye su of ic io y el imina la  potencia sobre la  

que se basa su importancia social…El fotógrafo debe mostrar que no sólo es  

impresionante la  v ida ordenada de acuerdo con principios es tét icos,  s ino que 

también lo es la  v ida cot idiana como es atravesada en una fotograf ía  

técnicamente perfecta. 15 

 

La periodista Adriana Malvido en una nota del  3 de octubre de 1982 ref lexionaba:   

¿Quién di jo que la fotograf ía  no puede ser reconstrucción de la real idad 

subjet iva de su autor o que ésta podría acercarse a la  pintura? ¿Quién 

prohibió el  uso de la  polaroid con f ines art ís t icos?  

 

Eran momentos en los que la  práct ica fotográf ica se es taba abriendo a la  búsqueda 

de la  comprensión y la  tolerancia.  Forma y contenido,  buscaba una nueva manera 

de expresarse.  Ya había intenciones anteriores de experimentación e introducción 

de al teraciones a la  foto directa ta l  era el  caso de Adolfotógrafo,  Rogel io Vi l larreal 

y  Armando Cris teto que eran fotógrafos independientes;  Francisco Barriga y la  

ar t is ta  conceptual  Magal i  Lara quienes habían manipulado negat ivos recortado 

imágenes y deslavando polaroids. 16 

 

 

 

 

                                                            
15
 ibidem 

16
 Debroise Olivier. Fuga Mexicana p. 345 
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Armando Cristeto 
Apolo urbano 1981 
Plata sobre gelatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura González experimentaba con técnicas a l ternat ivas como la c ianot ipia,  sus 

planteamientos buscaban en torno a la  revis ión de una his toria personal,  as í  los 

trabajos que Rebeca Monroy Nasr que real izó con la misma intención de 

invest igación plást ica e innovación en los medios al ternat ivos en 1987 y que en su 

momento sal ieron del  entorno común del  periodismo gráf ico,  pues el  tema 

discurría a lrededor de los panteones y el  eterno regoci jo de los muertos.  
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Laura   González  
Del baño Num. 1. 
De la serie de la sombras. 
1981. Cianotipia 
manipulada en papel 
algodón 

                                  

 

Otros fotógrafos lograron  imágenes sociales de gran fuerza como David Maawad, 

Agust ín Estrada,  y Pedro Hir iar t ,  quienes han hecho una búsqueda más s imbólica,  

de gran cal idad formal a l  lado de un interés social ,  estableciendo una especie de 

puente entre los documental  y  lo estét ico,  pues de igual  manera retratan los 

mineros que las  máquinas de producción,  los pueblos veracruzanos,  erot izadas 

partes del  cuerpo o la v ida de los Chicanos en los Estados Unidos.    

Con la caída de casi  todas las  dictaduras en América durante los ochenta se 

abrieron camino otras generaciones,  de fotógrafos que  no se inspiraban  en 

planteamientos con un enojo polí t ico social .  
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El  terremoto 1985 sufr ido en la  c iudad de México  contr ibuyo a cambiar la 

estructura de las  formas de pensar,  de hacer y de sent ir .  Se permit ieron nuevos  

discursos plást icos y  las  formas se modif icaron de acuerdo más a las  necesidades  

expresivas.  Los entonces defensores del fotodocumental ismo buscaron otras 

formas al ternat ivas ,  con un discurso plást ico también acorde a su momento.  La 

búsqueda dio paso al  trabajo de fotógrafos interesados en « lo otro» con un interés 

estét ico más personal ,  menos el  «deber ser» y más en el  ser .17  

Muchas de las  imágenes de Nacho López se publicaron como fotoreportajes en la  

Revis ta Mañana y Siempre!  se convir t ió en una especie sociólogo de la  cámara,  

Flor Garduño, con elementos propios de lugar regis tra imágenes captado y 

revalorizando las  etnias ,  las  famil ias  y  su quehacer cot idiano.  Asimismo, Graciela  

I turbide exhibe su fuerte documental ismo en Imágenes del  espír i tu de la  edi toria l  

Casa de las  Imágenes la  cual  se ha dedicado a la  di fusión de fotógrafos 

vanguardis tas  a través de l ibros,  agendas y postales.  

 

                                                            
17
 Monroy Nars Rebeca. “Memoria iconográfica de un siglo” Ponencia presentada en el Coloquio Internacional de Fotografía, realizado 

en La Habana, Cuba, como parte de las actividades del Premio de Fotografía Contemporánea Casa de las Américas 2001.. 
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Flor Garduño.  
Mujer que sueña. 
Pinacoteca Nacional, 
Oaxaca. México 1991. 
Plata sobre gelatina 

 

 

La exposición internacional  Between Worlds.  Contemporary Mexican Photography 

real izada en 1990,  presentó imágenes de ese documental ismo de transic ión.  

Fotógrafos como Alic ia Ahumada,  Yolanda Andrade,  Adrián Bodek, Pablo 

Cabado,  Marco A. Cruz,  Víctor Flores Olea,  Flor Garduño, José Hernández 

Claire,  Fabriz io León Diez,  Eniac Mart ínez,  Francisco Mata Rosas,  Pedro Meyer,  

Rubén Ort iz ,  Pablo Ort iz  Monaster io,  Pedro Val t ierra y  Mariana Yampolsky,  

compart ieron el  espacio i t inerante.   

Por otro lado, es ta apertura también implicó que se presentara una pobreza,  un 

desconocimiento o fa l ta  de interés por el manejo de los  recursos técnicos o 

temáticos.  Fue el  caso de la  VIII Bienal de Fotograf ía  en 1997,  donde fue notoria 

la  escasa part ic ipación de la  fotograf ía  documental  y  la  abundante part ic ipación de 

técnicas mixtas ,  insta laciones y obras tr idimensionales,  además la  fa l ta  de 

correspondencia entre el  despl iegue formal y la  propuesta conceptual  fueron 

evidentes.   
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Revista Luna Córnea 
No. 10 sep/dic 1996 

La producción edi toria l  desde los ochenta ha s ido muy r ica,  una aportación 

importante al  fotodocumental ismo la real izó Pablo Ort iz  Monaster io,  a l  impulsar 

la  edición de la colección Río de Luz,  con obra de importantes fotógrafos  

nacionales y extranjeros,  que generó un antecedente importante en el  ámbito 

his toriográf ico.  Ort iz  Monasterio también ha real izado un afanoso esfuerzo 

editorial ,  a l  lado de Patr ic ia Mendoza y el  Centro de la  Imagen derivado de el lo 

han edi tado la revis ta Luna Córnea,  con colaboraciones de invest igadores 

nacionales y extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra parte del  cambio ha s ido el  Centro de la  Imagen,  a l  promover las  Bienales  

(desde 1994) entre el las  una sobre periodismo gráf ico y también las  exposiciones 

de Fotoseptiembre.  Ahí se imparten cursos,  conferencias y exhibiciones diversas,  

de los más dis ímbolos géneros fotográf icos.  En los úl t imos t iempos la presencia 
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Suplemento Foto 
Periódico la Jornada  
Año 1, agosto, 1999 

del fotodocumental ismo ha disminuido en las  muestras y  en los materia les 

edi tados.  Por ese carácter test imonial  se le ha l igado más al  periodismo gráf ico,  y  

los espacios que t iene este género,  l legan a ser más escasos o l imitados que los de 

otros.   

Eniac Mart ínez y Francisco Mata Rosas buscaron edi tar  l ibros de destacados 

reporteros gráf icos con la intención de rebasar el  aquí  y  ahora de la plana 

periodíst ica,  presentando materia les de Marco A. Cruz,  Pía El izondo, Raúl Ortega,  

Carlos Somonte y Pedro Val t ierra.  La Jornada creó su espacio a través del  

suplemento Foto,  también revis tas  independientes como FotoZoom, Cuartoscuro y  

 

 

Reflex han hecho lo propio.   

Estos años dieron el  marco de nuevas def inic iones,  se ampliaron los géneros 

fotográf icos,  los puentes entre la  estét ica,  e l  documental ismo y las  propuestas 
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Carlos Jurado. Marina 
Goma bicromatada  
1984 

plást icas individuales  y colect ivas se profundizaron.  Los caminos de los fotógrafos 

sociales,  reporteros y estetas  puros se enlazaron;  se pierden y di luyen algunas 

divis iones y prejuic ios,  lo cual  ha enriquecido la  producción documental .   

Dentro de esta ambiente y de manera paralela a mediados de los ochentas otros 

hacedores de imágenes fotográficas real izaban imágenes con cajas  de cartón o 

cámaras obscuras y  con los principios de las  cámaras analógicas y muy cerca de la  

era digi ta l .  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .2 LA IMAGEN ANÁLOGA 

La imagen misma es el  único producto que realmente importa,  y  la  cámara no es 
más que un instrumento diseñado para producir  la  imagen que aparece en el  o jo 
de nuestra mente. 18 

La cámara fotográf ica análoga desde el  equipo más senci l lo hasta el  más 

complicado t iene el  mismo funcionamiento básico.  Es una ca ja  hermética a la  luz,  

                                                            
18
 Freeman Michael. Guía completa de fotografía. Editorial Blume. Hong Kong 1989. 
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que solo admite la  entrada de imágenes a  través de una abertura.  La luz se 

concentra mediante un s is tema lentes y la  proyecta a un plano focal .   

Las cámaras de visor directo o cámaras compactas de 35 mm, ut i l izan un visor 

directo,  son cámaras de enfoque f i jo,  provis tas  en su mayoría por un lente gran 

angular autofocus y t ienen un motor incorporado para las  operaciones de manejo 

de la  pel ícula.  

Los rayos que ref le ja el  sujeto son refractados por un objet ivo que- a  través del  

obturador – los proyecta a la  película,  sobre la  que forma una imagen boca abajo y 

lateralmente invert ida.  El  objet ivo de foco f i jo de una cámara senci l la  está s i tuado 

aproximadamente a su dis tancia focal  respecto a la  pel ícula,  lo que permite 

reproducir  con ni t idez aceptable los objetos s i tuados entre 2 m y el  horizonte.  

Cuando el  obturador se dispara,  la  luz incide sobre la  pel ícula durante un t iempo 

que depende de la  velocidad del mismo. En estas   cámaras el  v isor suele abarcar  

una zona l igeramente superior a la  que entrará la  fotograf ía  para faci l i tar  el  

encuadre.  Estos v isores están sujetos a un error l lamado de parala je debido a su 

s i tuación a un lado y por encima del  objet ivo.  En tomas dis tantes el  error es  

despreciable,  pero al  fotograf iar  de cerca el  v isor enmarcará una escena cuya parte  

superior queda ocul ta a  
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Esquema  cámara 
de visor directo 
Formación de la 
imagen análoga 
Esquema  cámara 
Reflex  Formación 
de la imagen 
análoga 

                                          

 

 

Las cámaras de 35 mm de diseño réf lex de un solo objet ivo SLR (Single réf lex 

lends)  incorporan un s is tema de vis ión que permite al  fotógrafo ver exactamente lo  

que quedará regis trado en la  pel ícula.  El elemento fundamental  de una cámara 

réf lex de un objet ivo es la  combinación de un espejo y un prisma que dir ige la  

imagen enfocada hacia el  v isor,  a l  enfocar,  o hacia la  pel ícula,  durante la  

exposición.  Un espejo abat ible en medio del  camino de  la  luz,  dir ige la  imagen 

hacia arr iba,  a un pentaprisma que la rect i f ica,  de ta l  objet ivo. 19 

 

Una imagen en blanco y negro a dis tancia se percibe como una imagen con una 

continuidad de tonos,  desde el  blanco hasta el  negro donde se observan múlt iples  

var iaciones de gr is .  No obstante al  aproximarse lo suf ic iente se observa cómo 

dicha imagen está compuesta por un tapiz de puntos.  Corresponden a los granos 

de las  sales de plata ennegrecidos por la  acción de la  luz.  Las gradaciones de gr ises 

en la  fotograf ía  en blanco y negro se obt ienen a  part ir  de la  mayor o menor 

                                                            
19
 Idem. p. 29 
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Esquemas  
Ángulo de toma y 
longitud focal 

concentración de puntos.  Si  se amplía suf icientemente los granos de plata de la  

emuls ión se hacen vis ibles .  

 

Una fotograf ía  en blanco y negro es el  resul tado de un tapiz de sales de plata que 

se ennegrecen como resul tado de la  exposición a la  luz.  

En la fotograf ía  en color,  ya se trate de un negat ivo o de una diaposi t iva ocurre 

algo s imilar .  Aquí,  en lugar de una capa con sales de plata exis ten tres capas de 

pigmentos.  Cada una de el las  es sensible a uno de los colores primarios.  La 

combinación de las  tres luces orig ina la imagen en color.  Desde una cierta  

dis tancia la vemos como un continuo de tonos de color,  s i  bien una ampliación 

suf ic iente del  negat ivo evidencia c laramente el  conjunto de granos de la  emuls ión 

fotográf ica.  
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Cuanto menor es la  longi tud focal  mayor es la  profundidad de campo a una 

abertura determinada.  Los objet ivos de menor focal  t ienen un poder de refracción  

superior,  lo que s ignif ica que los elementos del  primer plano y el  fondo se enfocan 

mucho más cerca.  

La cámara es un aparato que esta hecho para producir  imágenes fotográf icas y cada 

una de esas imágenes es una real ización de una de las  v ir tual idades del  programa y 

estructura de la  cámara.   

El  fotógrafo análogo conoce sensibi l idades de la  pel ícula,  trabaja con ampliadora,  

real iza en el  laboratorio máscaras con cartul inas y a lambres,  v iñetea con las  manos 

durante la  exposición del  papel ,  e labora hojas de contacto y va el ig iendo la mejor 

imagen para impresión,  introduce los dedos directamente en el  revelador para 

mecer un posi t ivo y lograr un mayor contraste en la imagen y actualmente 

comparte con un nuevo elemento de presencia creciente:  la  imagen digi ta l .  

 

 

 

1 .3 LA IMAGEN DIGITAL  

 

En la fotograf ía  dig i ta l  la  imagen reproduce en tonos continuos la  real idad.  Esta 

imagen está formada por mil lones de elementos que cumplen la misma función 

que los granos de plata en las  emulsiones de imágenes analógicas.   

 

Únicamente que aquí  no se trata de granos s ino de píxeles ,  és tos no derivan de la  

sensibi l ización de sales de plata s ino de un anál is is  numérico de la  luz.  
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Píxel  es un término que deriva de la  contracción de picture y element,  imagen y 

elemento en inglés.   

Los son las unidades mínimas que forman una imagen informática.  

El  escáner y la cámara son los dos medios bás icos para obtener fotos digi ta les .  

Ambos parten de una real idad analógica para interpretar la  numéricamente,  es  

decir ,  para digi ta l izar la .  El  escáner parte de una imagen analógica,  ya sea ésta en 

papel  o en pel ícula.  La cámara digi ta l  parte directamente de la  real idad,  que 

s iempre es analógica.  Pero en ambos casos el  resul tado es el  mismo, un archivo 

digi ta l .  

El  CCD es un disposit ivo electrónico que funciona como un sensor de luz.  Está 

conformado por tres capas:  una de microlentes otra de f i l t ros y  una de sensores.  

Las lentes s irven para concentrar la  luz recibida,  los f i l t ros para div idir  la  luz 

blanca en sus componentes fundamentales (rojo,  verde,  azul) ;  los sensores 

convierten la  intensidad de luz recibida en una señal  eléctr ica,  la  cual  se procesa y 

transforma en un archivo informático.  

                          

Por lo que la  reproducción de una fotograf ía se basa en la  percepción de inf inidad 

de part ículas que reproducen intensidades de luz o describen intensidades 

tonales.   
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Esquema  
Cámara digital 

Gracias a la  digi ta l ización se puede combinar fáci lmente archivos de diversos  

orígenes.  Todos contienen un mismo t ipo de información,  imágenes descri tas  

mediante ceros y unos,  el  lenguaje de las computadoras.  

.  

                 

Esquema cámara  ré f lex  d ig i ta l  

 

La imagen digi ta l  se compone de una matriz de píxeles que pueden observarse en 

el  monitor,  a lmacenarse en la  memoria de la  computadora,  interpretarse como 

minúsculos puntos de t inta sobre una superf ic ie de papel  o enviarse por internet .  

 

Los píxeles de la  fotograf ía  dig i ta l  son s imilares a los granos de cloruro de plata de 

la  fotograf ía  analógica o los puntos de t inta de la  imagen impresa.  

La cámara digi ta l  combina las  opciones de la  cámara fotográf ica analógica 

tradicional  con recursos propios de la  electrónica y con funcionalidades derivadas 

de la  tecnología digi ta l .  

 

La fotograf ía  dig i ta l  ha permeado en todos los sectores de la  sociedad y en el la  

encuentra diversos grupos de usuarios.  Independientemente de los fotógrafos que 
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inic iaron con cámaras análogas,  están aquel los usuarios que por cuest iones de 

novedad y mercadotecnia provienen del  mundo informático de las  

te lecomunicaciones con el  e jemplo de los teléfonos móvi les .  

La copia en blanco y negro colgada en una exposic ión,  la  reproducción a color en 

un l ibro o el  gráf ico que aparece en la  pantal la  del  monitor de la  computadora son 

ejemplos de una misma real idad.  La fotografía  actualmente,  sea cual  sea el  soporte 

en el  que se muestra,  es un conjunto de tonos de color y niveles de bri l lo.  

 

 

1 .4  LA FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA Y SU ASIMILACIÓN 

 

Una cámara estenopeica es aquel la que no t iene s is temas ópticos basados en la 

refracción de la  luz,  s iendo sust i tuidos por un ori f ic io,  l lamado estenopo, que es el  

encargado de formar la  imagen.  Estas cámaras no t ienen algunos de los problemas 

que los s is temas ópticos basados en la refracción causan en las  cámaras 

convencionales.  

Lo que hacemos al  tomar una fotograf ía ,  es  controlar la  cant idad de luz que l lega a 

una pel ícula sensible.  De lo avanzado de la  cámara dependerá la  exact i tud con que 

podamos controlar  esa cant idad de luz,  y  los márgenes entre los cuales podemos 

ejercer ese control .  

Las cámaras fotográficas análogas habi tuales ,  constan de un diafragma,  que 

controla la  cant idad de luz que l lega a la  pel ícula,  y  de un obturador,  que controla 

el  t iempo durante el  cual  está expuesta la  pel ícula.  Los demás adi tamentos que 

l leve cualquier cámara,  son ayudas para controlar estos dos factores y calcular los 

valores adecuados para cada toma. Asimismo las  cámaras constan de un s is tema 



38 
 

Formación de la imagen en 
la Cámara estenopeica 

óptico para enfocar el  sujeto,  creando una imagen de éste sobre la  superf ic ie de la  

pel ícula.  

Las lentes ut i l izadas en fotograf ía  t ienen como misión formar sobre la  pel ícula una 

imagen «vir tual»  de lo que hay al  otro lado de la  lente.  Esto lo hacen concentrando 

en cada punto de la  pel ícula todos los rayos de luz que l legan al  lente procedente 

de un punto del  sujeto.  

 

Los objet ivos ut i l izados en fotograf ía  son complejos s is temas ópticos compuestos 

de var ias  lentes (hasta una docena) de dis t intas composiciones y formas,  pero 

todos el los (como conjunto) son asimilables a una lente s imple de determinada 

longi tud focal .  (Distancia a la  cual  los rayos luminosos paralelos procedentes del  

inf ini to convergen en un punto).  La forma en que una lente hace esto,  mediante e l  

fenómeno conocido por refracción,  impone la primera l imitación de los s is temas 

ópt icos.  

 

La dis tancia focal de la  lente es la  dis tancia desde el  centro de la  lente hasta el  

plano en el  cual  dicha lente forma la imagen vir tual.  A mayor dis tancia focal  

menor profundidad de campo. La profundidad de campo es un fenómeno 

intr ínseco a todo s is tema ópt ico que ut i l ice la  refracción para formar la  imagen,  y  

puede decirse que es la  ni t idez que exis te atrás y delante del  objeto fotograf iado o 

enfocado. 
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Un objet ivo se compone de varias  lentes,  cuyas potencias  se suman para dar a l  

conjunto una dis tancia focal  efect iva.  Dicha dis tancia focal  se considera s iempre 

con el  objet ivo enfocado a inf ini to y ,  s i  fuera invar iable,  sólo los objetos le janos 

aparecerían enfocados.  Para evi tar  esto,  lo que se hace es dotar a los objet ivos de 

un s is tema de enfoque,  que permite cambiar la  disposición de determinadas lentes 

de forma que la  dis tancia focal efect iva del  conjunto,  y  la  dis tancia del  centro 

ópt ico de éste a la  pel ícula,  var íe.  

Pero estos cambios t ienen l imitac iones de construcción del  objet ivo,  de forma que, 

s i  se quiere mantener la  capacidad de enfocar a inf ini to,  para cada objet ivo 

aparece una dis tancia mínima, por debajo de la  cual  el  objet ivo es incapaz de 

enfocar.  

Las cámaras estenopeicas no ut i l izan s is temas ópt icos basados en la  refracción,  e l  

rayo de luz procedente del  sujeto no es desviado de su trayectoria por ninguna 

lente,  s ino que s igue s iempre una trayectoria recta desde el  sujeto al  plano de la  

pel ícula.  

En una cámara estenopeica,  todo lo que entre dentro del  campo de vis ión 

aparecerá enfocado en la  pel ícula o en el soporte.  Su profundidad de campo es 

inf ini ta  y  su dis tancia mínima de enfoque cero,  además,  puesto que no se 

producen efectos de refracción,  las  l íneas rectas serán rectas estén donde estén 

respecto al  centro del  fotograma y formen el  ángulo que formen con el  plano de la  

pel ícula,  independientemente de la  longi tud focal  de la  cámara.  
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Esquema  
Cámara estenopeica 

Cada punto del  sujeto ref le ja  la  luz que recibe en forma de un haz que se ext iende 

en todas direcciones.  Lo que hace una cámara estenopeica es seleccionar un único 

rayo de ese haz,  de forma que todos los demás son rechazados y sólo uno l lega a la  

superf ic ie sensible,  formando un punto de la  imagen. De tal  manera que lo que se 

forma sobre la  pel ícula son pequeños círculos.  

                       

 

 

El  estenopo que es el  or i f ic io encargado de restr ingir  la  entrada de luz en la  

cámara,  es la  parte fundamental  de una cámara estenopeica.  De su tamaño 

depende la cal idad de la  toma fotográf ica.  

Cuanto más pequeño sea este estenopo, más pequeño será el  c írculo de luz que 

forme sobre la  placa sensible.  Podría pensarse,  pues que dicho estenopo debería 

ser tan pequeño como sea posible,  pero a part ir  de cier to tamaño comienza a ser 

importante el  fenómeno de la  di fracción,  que podríamos descr ibir  como 

desviaciones del  rayo luminoso que se producen en los bordes del ori f ic io.  Cuanto 

menor sea el  agujero,  mayor importancia cobrarán los fenómenos de difracción.   

El  cuerpo de la  cámara estenopeica es una ca ja  oscura,  en uno de cuyos lados se 

coloca un materia l  sensible y en el  lado opuesto un pequeño orif ic io.  Se pueden 
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Cámara estenopeica  
de cartón

hacer a part ir  de elementos senci l los como cajas  de zapatos,  la tas  de comest ibles  

recic lables.  Se puede ut i l izar una cámara a la  que se le qui ta  el  s is tema ópt ico.  El 

inter ior de la  cámara debe ser teñido con pintura negra mate.  

                                       

La zona donde se coloca el  mater ia l  sensible puede ser plana o cóncava.  Si  es  

plana,  y  el  ángulo de cobertura de la  cámara es muy amplio,  la  fotograf ía  aparecerá 

v iñeteada,  esto es ,  con los bordes más oscuros que la parte central .  

 

El  materia l  sensible puede ser papel  fotográf ico,  pel ícula fotográf ica,  placas o 

cualquier materia l  sensibi l izado. En el  caso del  papel  con él se obtendrá un 

negat ivo,  que poster iormente habrá que copiar para obtener un posi t ivo.  

 

Para real izar imágenes con una cámara estenopeica,  hace fa l ta  primero conocer las  

caracter ís t icas de dicha cámara,  principalmente su número f/  o apertura para 

poder calcular la  exposición necesaria y  v iene dado por la dis tancia del  estenopo 

al  plano de la pel ícula y el  diámetro del  ori f ic io.  
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Cámaras estenopeicas  
Fabricadas en cartón  
de diferente longitud 
focal 

Es importante conocer el  ángulo de cobertura de la  toma, para poder ajustar  e l  

encuadre de  la  fotograf ía ,  ya que el  objet ivo de enfoque permanece en 

funcionamiento,  aunque ya sólo s irve como objet ivo de «encuadre»,  puesto que no 

hace fa l ta  enfocar.  

 

El  agujero hay que real izar lo sobre una chapa o lamini l la  metál ica,  mientras que 

en la  superf ic ie de la  ca ja  o recipiente donde va a ir  e l  estenopo, se hace una 

perforación en l ínea recta,   para evi tar  sombras extrañas.  La elección del  grueso 

de la  aguja determinara la  cal idad de agujero.   

 

Una vez determinado el  diámetro,  se el imina  la  rebaba que deja el  pinchazo, 

l i jándola,  en la  lámina metál ica,  y  se coloca sobre la  superf ic ie.  Normalmente el  

agujero se hace en el  centro.  
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19II .  ORÍGENES. DATOS HISTÓRICOS 

 

Los principios básicos de los estenopos se encuentran en textos chinos del  s .  

V a.C. Los chinos habían descubierto que la luz v ia ja  en l ínea recta.  El  

f i lósofo Mo Ti es  el  primero,  que constató la  formación de una imagen 

invert ida en una pantal la  a  través de un orif ic io.  Mo Ti se percató de que los 

objetos ref le jan la  luz en todas las  direcciones y que los rayos procedentes de 

un objeto,  cuando pasan a través de un ori f ic io,  producen una imagen 

invert ida en una pantal la ,  descr ibiendo el  fenómeno de la  cámara oscura.   

Aris tóteles en el  s ig lo IV a.  C.  ref iere la  formación de imágenes estenopeicas 

en su obra Problemas.  En el la  se cuest iona por qué,  cuando la luz atraviesa  

un ori f ic io cuadrado, o por e jemplo a través de un trabajo de cester ía ,  no 

forma imágenes cuadradas s ino circulares.   

 

El  matemático árabe Ibn Al-Haitam (Albazen) experimentó con la  formación 

de imágenes en el  s .  X d.C.,  dispuso tres velas a l ineadas y colocó una 

pantal la  con un pequeño ori f ic io entre estas  y  la  pared.  Notó que las  

imágenes eran formadas sólo a través de pequeños agujeros y que la  vela de 

la derecha formaba la imagen de la izquierda,  y as í  sucesivamente.  De aquí  

dedujo la  l ineal idad de la transmisión de la luz.   

En el  Renacimiento y los s ig los s iguientes la  cámara oscura fue ut i l izada 

sobre todo para f ines cient í f icos en astronomía ayudados por las  lentes ,  y  

ut i l izada para el  dibujo por pintores y dibujantes.  Leonardo Da Vinci  ref iere 

                                                            
19  
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la  formación de imágenes estenopeicas en su «Codex at lant icus».  En él  

describe la formación de imágenes del  sol  a  través de ori f ic ios pract icados en  

las  paredes de una ig les ia .  

 

En 1475,  el  matemático y as trónomo renacent is ta  Paolo Toscanel l i  colocó un 

ani l lo de bronce con una apertura en una ventana de la  catedral  de Florencia,  

que todavía está en uso.  En días soleados,  una imagen solar  se proyecta a 

través del  ori f ic io sobre el  suelo de la  catedral .  A mediodía,  dicha imagen 

coincide con una marca en el  suelo de la  catedral .  Este efecto fue ut i l izado 

para conocer la  hora.  

La primera imagen de una cámara oscura estenopeica es aparentemente un 

dibujo en De Radio Astronómica et  Geométrica (1545),  de Gemma Fris ius ,  

as trónomo que  ut i l izó un estenopo en una habitación oscura para estudiar el  

ecl ipse solar  de 1544.  El  término cámara oscura fue acuñado por Johannes 

Kepler (1571-1630).  En ese momento el  término indicaba una habitación o 

una t ienda con un ori f ic io y una lente usados por los ar t is tas  para dibujar  

paisa jes .  La lente permit ía  obtener una imagen más bri l lante y enfocarla a 

c ierta dis tancia.  Este t ipo de cámara es dis t into del  usado por Fris ius ,  que no 

tenía lente.  En la década de 1620,  Kepler inventó una cámara oscura portát i l .  

Estas  cámaras,  ut i l izadas como ayuda para la  real ización de dibujos,  se 

encontraron pronto en diversas  formas y tamaños.  

El  c ient í f ico inglés Sir  David Brewster ,  fue uno de los primeros que pract icó 

la  fotograf ía  estenopeica,  en la  década de 1850. Él  también fue el  que acuñó 
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el  término pinhole (denominación en inglés de las  cámaras estenopeicas)  

ut i l izado por primera vez en su l ibro The Stereoscope,  en 1856.  

Los invest igadores Dehors y Deslandres,  a  f inales de 1880,  propusieron el  

término stenopaic photography.  En las  lenguas la t inas se ha optado por esta 

úl t ima raíz,  s tenopé en francés,  s tenopeico en i ta l iano y estenopeica en 

español ,  mientras que las  lenguas germánicas optaron como modelo Pinhole,  

Lochkamera en alemán. 

Al f inal  de la  década de 1880,  el  movimiento impresionis ta en la  pintura 

e jerció una cierta inf luencia en el  naciente arte fotográf ico.  Paralelo a los 

fotógrafos que creían que la  fotograf ía  debía producir  imágenes ní t idas y en 

lentes perfectas ,  exis t ía  una tendencia de art is tas ,  e l  pictoria l ismo, quienes 

intentaban captar la atmósfera de las  nuevas  tendencias en pintura.  Algunos 

de estos pictoria l is tas  experimentaron en la  fotograf ía  estenopeica.  En 1890,  

George Davidson ganó el  primer premio de la  Exhibición Anual  de la  

Photographic Society de Londres con una fotograf ía estenopeica,  An Old 

Farmstead,  luego conocida como The Onion Field.  
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Davidson George 
The onion field 
1890 
Fotografía estenopeica          

 

La fotograf ía  estenopeica se popular izó en la  década de 1890,  con la 

comercial ización de varias  cámaras estenopeicas en Europa,  EEUU y Japón. 

En Londres,  4000 cámaras estenopeicas Photominibuses se vendieron en 

1892.  Unos años más tarde,  una compañía americana inventó una cámara 

estenopeica desechable,  la  Ready Photographer,  consis tente en una placa 

seca un estenopo en una lámina metál ica y un fuel le.   

Por los años 30 del  s .  XX la técnica apenas era recordada y sólo se ut i l izaba 

en la  enseñanza.  Frederick Brehm, en lo que luego sería el  Rochester 

Inst i tute of  Technology,  fue posiblemente e l  primer profesor univers i tar io en 

resal tar  desarrol lar  el  valor educat ivo de la  técnica estenopeica.  Él  fue quien 

diseñó la Kodak Pinhole Camera alrededor de 194020.  

                                                            
20
 Renner Eric. Phinole Photography. Rediscovering a Historic Thenique. Edit Focal Press USA 2000 
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Paolo Gioli. Il Camello 
Della Cruna Fotografía 
estenopeica  1986  

                                       

 

A mediados de los 60,  var ios autores comenzaron a experimentar  

independientemente con la técnica estenopeica.   

Paolo Gioli  en I ta l ia ,  Gott fr ied Jäger en Alemania,  David Lebe,  Franco 

Salmoiraghi ,  Wiley Sanderson y Eric Renner en EEUU.,  muchos de estos  

art is tas  trabajaron con cámaras de varios es tenopos.  Sanderson era profesor 

de fotograf ía  en la  Univers idad de Georgia,  y  enseñó fotograf ía  estenopeica 

desde 1953 a 1988.  Durante dicho periodo sus alumnos construyeron 4356 

cámaras estenopeicas. 21 

En la  década de los 70,  la  fotograf ía estenopeica fue ganando popularidad,  

muchos fotógrafos experimentaron con el la  y  con procesos al ternat ivos.  Se 

comenzaron a publ icar art ículos y algunos l ibros,  entre los que destaca The 

Hole Thing de J im Shul l  Stan.  En Japón, Nobuo Yamanaki  comenzó a 

construir  cámaras en los principios de los 70.  Aunque la  fotograf ía  

                                                            
21
 Ibid. Pag. 78 
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estenopeica iba ganando popular idad,  pocos ar t is tas  conocían la  obra de 

otros,  puesto que no había entrado en los c írculos establecidos para el  ar te.  

 

En 1985,  Lauren Smith publ icó The Vis ionary Pinhole,  que const i tuyó la  

primera amplia recopi lación de documentos sobre los diversos campos de la  

fotograf ía  es tenopeica.  En 1988 la primera exhibición internacional  Through 

a Pinhole Darkly se organizó en el  Fine Arts  Museum de Long Is land,  

contando con cámaras e imágenes de 45 art is tas .  El  mismo año se organizó 

en España,  otra exhibición,  en el  Museo de Arte Contemporáneo de Sevi l la ,  

con la obra de 9 fotógrafos.  Una tercera exposición se celebró,  el  mismo año, 

en el  Centro para las  Artes Contemporáneas de Santa Fé,  en Nuevo México.  

En el  catálogo de esta úl t ima aparecía el  art ículo Notes Toward 

Stenopaesthet ic de James Hugunin,  uno de los más exhaust ivos anál is is  de la  

s i tuación de la fotograf ía estenopeica en los 80.  

El  l ibro de Eric Renner hace referencia a un gran número de ar t is tas  de este 

t ipo de fotograf ía  que estuvieron act ivos en los 80,  y da muestras  de su 

trabajo.  De acuerdo con este mismo autor,  a l  menos seis  cámaras 

estenopeicas comerciales se fabricaron durante esta época.  

Eric Renner fundó en 1984 The Pinhole Resource,  un centro internacional  

de archivo y documentación sobre fotograf ía  estenopeica.  Los archivos 

incluyen más de 2000 imágenes.  El  primer número del  Pinhole Journal  

apareció en diciembre de 1985.  Publ icando la obra de más de 200 art is tas  de 

varios países.  
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Portadas 
Pinhole 
Photography 
De Eric Renner 
1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la l legada del  internet ,  la  fotograf ía  estenopeica se 

introdujo en más sectores.  Uno de los pr imeros ar t is tas  en 

publicar  su trabajo en Internet fue Harlan Wallach.  En enero de 1995,  

Richard Val lon,  de Louis iana estableció The Pinhole Resource en la  Red. 

 

La fotograf ía  estenopeica supone,  de algún modo, una vuel ta  a los orígenes 

de la  fotograf ía ,  e l  proceso de toma comienza con la construcción de la  

cámara.  

 

 

 

II .1. -  LOS PRIMEROS ENCUENTROS DE IMAGEN ESTENOPEICA  

 

En México se han real izado varios encuentros de fotograf ía  estenopeica,  en el  

año 2001 se l levó el  pr imer Encuentro Nacional  de Cámara Estenopeica en el  
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puerto de Veracruz y ha mantenido su cont inuidad,  a f inales de 2007 celebró 

su cuarta edición con un homenaje a Carlos Jurado, quien es precursor del 

uso de la  cámara estenopeica,  pionero del  cine estenopeico en México.  

En este encuentro se impart ió el  curso Desnudo Estenopeico impart ido por 

el  maestro Rubén Pax en la Casa Salvador Díaz Mirón, se desarrol laron las  

conferencias ,  en entre otras la  de Si lv ia González de León de la  Ciudad de 

México con la ponencia “La Venus y la  luz”.  

Durante este encuentro se proyectó,  La cámara de cartón. Cine estenopeico,  

f i lme real izado en 26mm, en 1973,  por Carlos Jurado y Sergio Moreno. De 

igual  forma se pudieron ver los cortos real izados en homenaje a Carlos 

Jurado en un curso de cine estenopeico que dir ig ió Enrique Favela y el  corto 

dir ig ido por David Gerstein (2005) Evi tando la ext inción del  unicornio:  

Carlos Jurado, fotógrafo.  

  

Entre los que se han preocupado de dar seguimiento al  trabajo con cámara 

estenopeica esta Arturo Talavera,  fotógrafo y promotor del  uso de la  cámara 

estenopeica,  y  uno de los organizadores del  a lgunos encuentros,  quien ha 

mostrado su intención de mostrar c ine estenopeico real izado por Jurado,  y  

extender el  conocimiento de su trabajo en el  ámbito del  c ine.  Talavera 

preciso:  el  f in de los encuentros estenopeicos es asesorar y l levar una l ínea 

que nos envuelva en una manera de trabajar  di ferente y plantear  esquemas 

plást icos innovadores.   

El  Día Mundial  de la  fotograf ía  Estenopeica es un evento internacional  

creado para promover el  ar te de la  fotograf ía  estenopeica a través del  s is tema 
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de internet 22 y  se celebra el  últ imo domingo de abri l  de cada año.  Sus 

objet ivos son:  hacer un paréntesis  en este mundo tan tecnif icado y part ic ipar 

de la  forma más s imple de hacer fotograf ías ;  compart ir  su vis ión fotográf ica 

estenopeica y ayudar a di fundir  la  bel leza de este his tór ico proceso. 

A través de este portal  se brindan paso a paso las  instrucciones para:  e laborar  

una cámara estenopeica,  hacer fotograf ía  y  part ic ipar en exposiciones 

colect ivas por Internet .  

Parte de la  as imilación y promoción que ha tenido la fotograf ía estenopeica 

en México ha s ido a través de ta l leres que se han desarrol lado por fotógrafos 

que se inic iaron en el ámbito analógico y que han buscado en la  práct ica de 

la  estenopeica esa posibi l idad de encontrar mecanismos de expresión que 

rescaten un modo de real izar imagen con elementos tan senci l los como una 

ca ja  de cartón,  y  sustancias fotosensibles para poder f i jar  la  imagen,  

fotógrafos que han buscado inyectar este gusto por otra posibi l idad de crear  

imagen frente a la  avasal ladora l legada de la  fotograf ía  dig i ta l .   

La experiencia de dos fotógrafos que han venido trabajando de manera 

continua en ta l leres de fotograf ía  estenopeica se ref iere en el  AnexoII.  

                                                            
22
 support@pinholeday.org. 
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Carlos Jurado 
Autorretrato con 
sombrero, 1974.  
Plata / gelatina virada 

III .  ANÁLISIS DE LA OBRA  

III .1 CARLOS JURADO 

 

Originario del estado de Chiapas (1927). En 1944 inicia estudios de pintura. Hacia 1951 

trabaja en zona indígenas del país, produciendo materiales para la enseñanza. Es en 1973 

cuando inicia su actividad fotográfica y ocupa cargos de dirección en la Universidad 

Veracruzana, donde establece, por primera vez en México la carrera de Fotografía a nivel de 

Licenciatura. Actualmente trabaja de manera independiente en su taller. 

 

Las imágenes de Carlos Jurado presentan una atmósfera v isual  creada por los 

tonos bajos intermedios,  los sujetos los s i túa en los pr imeros planos,  

cercanos;  e l  retratado observa la  cámara;  imágenes de al to contraste,  con 

luces la terales lo que permite sombras esbat imentadas en paredes y otros 

objetos,  como en su autorretrato con sombrero donde la imagen que deja su 

sombra en su propio plano marcando diagonales que equi l ibran la  

composición.   
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Con la  ut i l ización de cámara con formato de gran angular enfat iza los puntos 

de fuga en imágenes cercanas y su disposición junto con la ubicación en 

diagonal  de planos claros consigue una ordenación que enfat izan la  presencia 

del  modelo,  s i tuación que establece en “Chichai  con hel icóptero”.   En la  

composición el  sujeto principal  está representado por un retrato del  mismo 

que establece un plano bidimensional  que se ubica en el  centro s imétr ico de 

la  imagen.  

 

                 

 

Carlos Jurado maneja en var ias de sus imágenes espacios cerrados lo que 

permite recrear una escena con las  f iguras ut i l izadas,  inf ir iéndoles 

importancia de acuerdo a su ubicación,  como en “Pequeño esqueleto sentado 

l” ,  con la calaveri ta  que está enmarcada por las  luces y ref le jos de los objetos 

que forman diagonales que s imulan una perspect iva.  Los personajes que en 

 
Carlos Jurado  
Chichai con helicóptero.  
(1985) 1996 
Plata gelatina  
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muchas de sus composiciones miran de frente como él  ref iere,  no t ienen que 

ver nada con la idea de muerte,  son personajes que viven observándonos.  

                                                   

 

En “Pequeño esqueleto sentado l l”  ,  a l personaje lo ubica en un objeto que 

l imita el  espacio,  pero con la gradiente de blancos a gr ises que ref le ja  la  

superf ic ie crea una atmosfera suave a la  escena;  a l  mismo t iempo el  autor 

dispone una composición central  y  s imétr ica dentro del  formato ut i l izado 

para la  toma fotográf ica o su impresión en papel .  

Carlos Jurado  
Pequeño esqueleto sentado I,  
1997 Plata / gelatina virada 
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En muy pocas imágenes encontramos al  personaje en movimiento son 

s i tuaciones estát icas o vir tualmente en movimiento como en “Cabal l i to” en 

donde la act i tud de rel incho, que t iene el  juguete,  marca un movimiento en 

este caso vir tual ;  la  composición también es central  pero marca una 

Carlos Jurado  
Pequeño esqueleto sentado II, 
1997 Plata / gelatina 

Carlos Jurado  
Caballito, 1986 
Plata / gelatina virada 
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perspect iva a un punto lateral  que se remarca con las  l íneas que forman las  

superf ic ies  del  l ibrero sobre el  cual  esta el  cabal l i to de juguete,  de la  misma 

manera el  manejo del  contraste en gradientes de claro oscuro que se 

desplazan hacia la  luz de derecha a izquierda nos dir ige la  mirada  hacia un 

horizonte,  creando profundidad.   

 

                                  

Jurado el ige para sus composiciones juguetes y motivos artesanales como en 

“Cris to indio” en donde crea una escena s imétr ica con una f lor seca,  

ubicando los objetos a ambos lados de la l ínea media de la  composición y 

sobre una superf ic ie que aparenta formar también el  fondo s in una l ínea de 

separación y solo con las  sombras en gradiente creadas con la i luminación de 

derecha a izquierda aparenta un diorama. La imagen t iene  una atmosfera en 

las  que las  s i luetas confieren un s ignif icado agregado, lo f ini to en la  v ida de 

Carlos Jurado  
Cristo indio, 1996 
Plata / gelatina virada 
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Carlos Jurado  
Marina, 1991  
Plata / gelatina virada 
 

la  f lor y la  representación,  hasta c ierto punto caricaturizado o nai f ,  del  Cris to 

en la cruz en su úl t ima etapa de vida.  

                

El  instante captado en “Marina” también nos permite intuir  movimiento,  el  

espacio se da por los planos composi t ivos logrados,  con foco de luz al  fondo, 

y  las  ondulaciones marcadas por las  sombras ref le jadas.  Algo que es  

aparentemente estát ico nos crea la  i lus ión de movimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Jurado  
Sin título 2002 
Plata sobre gelatina 
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En estas imágenes el  campo visual  se abre,  el  gran angular de la cámara 

permite una profundidad de campo al  inf ini to,  imágenes con una variedad de 

gr ises lo que le da una gran r iqueza tonal ,  independientemente de los 

modelos o escenas ut i l izadas,  incluso s i  estas  t ienen o no una l ínea de 

horizonte en la  composición.   

Jurado nos muestra el  amplio repertorio que t iene ya sea conceptual  o  

s imbólico a ut i l izar en sus motivos apl icándolos en cada tema que el ige.  

 

  

 

II .2 SILVIA GONZÁLEZ DE LEÓN  

 

Si lva González de León es originaria de Baja Cal i fornia (1954).  Estudio 

Sociología.  Asis t ió al  ta l ler  de fotograf ía  de Katy Horna a mediados de los  

años ochenta,  a  principios de los noventa aprendió fotograf ía  estenopeica con 

Carlos Jurado.  Ha expuesto su fotograf ía de manera individual  y  colect iva en 

México y el  extranjero.  

Carlos Jurado  
Sin título 2002 
Plata sobre gelatina 
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La art is ta  evoca en algunas de sus imágenes,  creando una antonomasia de 

est i lo,  las  pinturas de los art is tas  de estudio,  en obras del  pasado. Su trabajo 

lo plantea en series con motivos que van del  desnudo a los paisajes ,  pasando 

por bodegones e inter iores.   

 

                                  

 

                               

Las imágenes de Si lv ia  González de León hacen referencia al  paso del  t iempo 

en espacios abiertos.  En su serie “Veracruz” establece un punto focal  en el  

motivo u objeto que le interesa,  dejando el  resto en un fuera de foco,  que da 

Silvia González de León 
2/1 Veracruz 12 a-m.  
Plata sobre gelatina 1988 
 

Silvia González de León 
4/1 Veracruz 12 a-m.  
Plata sobre gelatina 1988 
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a la  composición una apariencia escenográf ica,  los espacios pueden abrirse 

con clar idad circundante o cerrarse con  gr ises logrados por el  ori f ic io de 

entrada de luz en la  cámara.  Sus imágenes adquieren la apariencia de 

ant igüedad.  

                     

Al  crear su composición mide su posible punto de vis ta  y  encuadre para 

ceder a la  cámara el  lugar de su mirada.  La pose en el  proceso de formar 

parte de la  imagen y de ser fotograf iada es un acto de subordinación al  

t iempo y al  estenopo que l leva a la  ca ja  obscura las  imágenes seleccionadas y 

solo hay que esperar.   

 

        

 

 

 

Silvia González de León 
Serie Naturaleza Muerta 2/3 
Plata sobre gelatina 
1990-1992 

Silvia González de León 
Los objetos y yo  
Plata sobre gelatina 1989 serie 2 
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Uti l iza las  sombras y la  luz proyectadas sobre las  superf ic ies  que encuadra,  

creando espacio por medio de la  perspect iva central  que proyecta en sus   

composic iones.   Los contornos adquieren una apariencia de esfuminado que 

brindan a la  imagen otra valoración de profundidad que solo es inherente a 

una imagen fotográf ica.  

                       

                        

Silvia González de León 
Serie Paisajes 1/4 
1991-1997 
 

Silvia González de León 
Serie Fruta y cuerpo 1/8 
2000 
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El encuadre y del ineado de la manzana aunado a la  suavidad y esfuminado 

del  contorno del  desnudo en la  ser ie “Fruta y cuerpo establece la trama 

composi t iva conectando los valores máximos del  c laro oscuro a  los dos  

motivos principales ,  confir iéndoles los puntos de atención en su estructura 

composi t iva.    

 

Con el  t i tulo de la  ser ie “La Venus y la  luz” se inf iere el  carácter mít ico que 

se ref le ja  en las  composiciones.   En este caso los  tonos medios del  contraste 

están representados por el  cuerpo de la  Venus,  que colocada en el  centro de 

la  composición se torna el  vért ice donde concluyen todas las  diagonales que 

le dan movimiento y r i tmo a la  imagen. 

 

                                

 

 

Silvia González de León 
Serie La venus y la luz  S/t 
impresión digital 2000 
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Con un alto contraste que def ine mas los perf i les  de las  formas que se 

repl ican de manera r í tmica,  González de León coloca el  cuerpo de la  mujer   

sobre la  l ínea media de la  composición creando con los ref le jos en el  cadera 

un cuerpo de difunde la  luz no que la absorbe,  efecto que da a es ta pieza un 

carácter y efecto que atrae la  mirada y nos permite recorrer toda la  

composición y apreciar el  objet ivo conseguido con ese encuadre.  

 

Silvia González de León 
Serie La venus y la luz, 
S/t Impresión digital 2000 
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Sus imágenes son captadas a través de cámaras de gran angular ,  con los 

objetos en los pr imeros planos,  la  profundidad de campo que ofrece las  

cámaras estenopeicas  permiten abrir  e l  espacio y proyectar el  objeto hacia el  

inf ini to.   En el  caso de la  imagen anter ior  este efecto cas i  la  vuelve abstracta,  

invi tándonos a reconocer las  f iguras retratadas,  exal tando una de las  

cual idades y consecuencias del  uso de la cámara estonepeica.  

  

Silvia González de León 
Serie La ruta del jaguar 
S/t Impresión digital 2002 
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Las imágenes que conocemos de sus paisajes de las  ser ie La Ruta del  Jaguar 

establecen una gran correspondencia con las  de Carlos Jurado toda vez que 

fueron real izadas en el  mismo t iempo y espacio.  

 

III .3  RUBÉN PAX 

 

Rubén Pax conoce perfectamente el  of ic io de sal ir  a  encontrar la  expresión 

del  movimiento a través de su cámara análoga,  esta capacidad de ident i f icar y 

encontrar el  momento es su quehacer cot idiano. Por la  naturaleza misma de 

su profesión,  el  fotoperiodista enfrenta cotidianamente obstáculos y retos;  

además de las  nuevas tecnologías que exigen inmediatez en la información,  

credibi l idad en el  mensaje,  carencias económicas,  r iesgos de trabajo y 

v iolación a los derechos de autor.   

 

Silvia González de León 
Serie La ruta del jaguar 
S/t Impresión digital 2002 
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La obra de Rubén Pax nos presenta la  imágenes como s i  fueran un 

fotograma23 ya que tenemos que tener la  sensibi l idad para leer lo que la luz le  

ha permit ido relatarnos,  no juega con la  real idad,  nos la  presenta en toda su 

crudeza,  s in recovecos de ninguna especie,  como en “Niña vendedora de 

chapul ines”  la  ubicación o encuadre del  modelo principal  está en una l ínea 

áurea del  formato,  lo que nos l leva a ver la  armonía que susci ta  todo 

elemento en la imagen, el  colorido que se presume por la  gran variedad de 

gr ises resul tantes,  nos da un contraste de saturación acromático,  s i tuación 

que enriquece las  cual idades de la  composición;  todos estos elementos  

formales no qui tan la trama, sensación o sent imiento que nos produce cada 

imagen,  como ocurre también en “Marcha de maestros oaxaqueños” en donde 

el  foco de luz proviene del  personaje central  de la  composición y es lo que 

atrae la  atención a la s i tuación y acción que real iza.  

                                                            
23
 De la raíz de luz  y letra, escrito 

 

Rubén Pax 
Niña vendedora de chapulines  
Plata sobre gelatina 2005 
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Rubén Pax 
Marcha de maestros oaxaqueños. 
Plata sobre gelatina 
CNTE México 1986 
 

Rubén Pax  
Desalojo del plantón de 
estudiantes y maestros. Palacio de 
Bellas Artes. 19 de febrero de 1988. 
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La labor del  fotoreportero se ve ref le jada en la  obra de Pax nos presenta 

imágenes de marchas y protestas  en cualquier s i t io de la  repúbl ica,  aquí  no 

hay poses,  son imágenes de acciones en las  que el  movimiento es  parte  

importante y la  factura de sus real izaciones ante estas  s i tuaciones es opt ima 

con resul tados expresivos e icónicos de la  imagen,  ta l  como sucede en 

“Desalojo del  plantón de estudiantes y maestros”.  

 

             
 
 
 

El  encuadre de las  imágenes estenopeicas de Rubén Pax nos muestra la  l ínea 

de horizonte más al ta  que el  punto de vis ta que no es f i jo y la  relación visual   

con el  espectador sale fuera de lo cot idiano es decir  las  imágenes se nos 

presentan como si  nuestro punto de vis ta estuviera ubicado a 10 cm del  

suelo.  

Rubén Pax  
Sin título, imagen 
estenopeica plata s/ 
gelatina  
2007 
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Imágenes urbanas que nos presenta Pax, ref le jan la suavidad con que se 

regis tra la  imagen con estas cámaras,  e l  autor establece los t iempos de 

regis tro de acuerdo a la  sensibi l idad del materia l  ut i l izado,  esto permite 

c ierto control  en cuanto al  resul tado,  lo que permite prever el  realce,  tono y 

contraste que tendrá cada imagen.  

En estas imágenes el  a l to contraste está determinado por las  caracter ís t icas 

f ís icas de los  modelos y los mater iales  de su estructura como en el  caso de la 

imagen  “Sin t í tulo” que nos ref iere la  torre lat inoamericana dando fondo a 

un Pegaso del   

                                   

 

Palacio de Bel las  Artes ,  en la  cual  la  trama composi t iva está v inculada a las  

diagonales ascendentes que dan los edific ios y las  l íneas de ventanas con lo 

que se compensa el  peso visual  que el  Pegaso t iene tanto por tono,  como por 

ubicación en la  imagen,  creando una composición con una tensión visual  

pero al  mismo t iempo armónica.  

Rubén Pax  
Sin título, imagen 
estenopeica plata s/gelatina 
 2007 
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El  mismo punto de vis ta  bajo es ut i l izado en la  imagen de la  Santa Muerte”  

en la  que se producen una repet ic ión de los perf i les  marcados por el  edif ic io 

de fondo,  el  contorno de la  f igura y la  forma rectangular de la  mesa que se 

dir igen hacia la  derecha y el  peatón a la izquierda,  condición que  nos da un 

movimiento vir tual en la  composición.   

                                            

Rubén Pax  
Santa muerte, imagen 
estenopeica plata s/gelatina  
2007 

Rubén Pax  
Sin título, imagen estenopeica 
plata s/gelatina 
 2007 
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La tensión visual  que nos crea el  desequi l ibr io aparente de la  imagen de la  

fachada de una hacienda “Sin t í tulo”,  por las  diagonales descendentes en el  

esquema composi t ivo,  que son equi l ibradas hasta c ier to punto por los planos 

blancos del c ie lo y por las  diagonales ascendentes  de los objetos en segundo 

plano,  ya que el  primer plano está dominado por el  pasto o t ierra en la  

imagen,  cuyos márgenes y perf i les  son muy suaves en la transición de un 

objeto a otro.  

  

La úl t ima imagen que presentamos de Pax es una impresión que nos permite 

ver  la  invers ión lumínica de la  cal le con sus edif ic ios,  árboles y autos 

estacionados,  como si  v iéramos el  negat ivo de una imagen analógica.  Vuelve a  

ut i l izar  las  diagonales marcadas por la perspect iva creada con un punto de 

vis ta  más nivelado a lo convencional .  La tensión creada por los puntos de 

fuga,  que determinan el  resul tado de la v is ta  a gran angular.  

 

                

 

Rubén Pax  
Sin título, imagen estenopeica 
2007 
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TABLA DE  ANALISIS POR RECURSOS FORMALES Y TECNICOS 

Autor  Ac t i v idad  Temas  Formatos  

Car los  Jurado  Fo tógra fo   

P in tor  

 Grabador ,  

Acadêmico ,  

Escr i tor   

Re t ra to  

Pa i sa je  

Entorno  

In t imis ta s ,   

Imágenes  por  con tac to ,  

nega t ivos  en  pape l ,  

p l aca .  Exper imentac ión 

con técn icas  

a l te rna t i vas ,  

incorporac ión  de l  co lor ,  

no  u t i l i za  cámaras  

d i g i t a le s   

S i l v i a  

Gonzá lez  de  

León 

Soc ió loga ,  

fo tóg ra fa ,  

p ro fe sora  

In t imis ta s ,  t raba j a  por  

t emas ,  imágenes  en  donde 

se  in tegra  la  a r t i s t a  como 

su je to  de  l a  imagen  

Imágenes  por  con tac to ,  

nega t ivos  fo rmato  120 ,  

35  mm y  p laca .  

Cámara  e s tenope ica  

Cámara  aná loga  y  d ig i t a l  

Impres iones  pape l  de  

a l godón   

Rubén Pax  Diseñador  

comunicado

r  v i sua l  ,  

Fo torepor te

ro ,  

l abora tor i s t

a  impresor ,   

p ro fe sor ,   

-Documentac ión  de  f ie s t as  

populare s ,  re l i g iosas .  

danzas ,  r i to s ,  t rad ic iones  

ind ígenas ,  l abores  de  

campes inos ,  Pescadores  

Documentac ión  de  lo s  

mov imien tos  de l  mag is te r io  

es tud ian t i l ,  

Obrero ,  campes ino y  

s ind ica tos  democrá t i cos  en  

marchas  rea l i zadas  en  l a  

c iudad  de  Méx ico  

Reg i s t ro  de  la  v ida  

co t id i ana  en  e l  Di s t r i to  

Federa l  y  en  var i a s  

c iudades  de l  pa í s .  

Pe l í cu la  35  mm 

Imágenes  por  con tac to ,  

con tac tos  a l  t amaño de  

l a  ca j a   

Ut i l i za  cámara  aná loga  y  

e s tenope ica  

Impres iones  pape l  de  de  

F ibra ,  pape l  de  res ina  y  

pape l  de  a l godón.   

 

                                                                     
 Laura Buendia 

Sin título, imagen  
estenopeica digital  
2009 
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VI. ELABORACIÓN DE IMÁGENES CON CÁMARA ESTENOPEICA DIGITAL  

 

A part ir  de la  adaptación de un estenopo al  soporte digi ta l  permite trabajar  con 

una estenopeica digi ta l  lo que faci l i ta  revisar inmediatamente la  imagen,  favorece 

jugar con las  velocidades para conseguir  lo deseado. 

Para la  elaboración del  estenopo en una cámara digi ta l 24 se ut i l izó una tapa de la 

misma cámara por lo que enrosca perfectamente y no permite el  paso de la luz.  

La Perforación de la  tapa se real izó con una broca de 3mm.,  es  importante 

recordar que la  cámara ya cuenta con una dis tancia a l  plano focal  por lo que el  

tamaño del estenopo determinará la  def inición de la imagen. 

 

            

                

                                                            
24
 Perforación y elaboración de estenopo por Juan A. Greaves Medina  
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Proceso de 
elaboración  del 
estenopo para 
cámara digital 

        

 

Elementos conocidos de la  toma digi ta l  estenopeica 
  Sensibi l idad 

  Velocidad 

  F determinado por el  estenopo ( .3mm) 

 

Elementos desconocidos  

  Tamaño de la  superf ic ie de impresión  

  Reacción a luz directa de la  superf ic ie de impresión que es un medio 

electrónico basado en pixeles 

  Distancia entre el  estenopo y el  plano focal  

  Constante desenfoque de la  imagen  

 

Ventajas  con respecto a  la  toma con cámara estenopeica digi ta l   

 

  Observar la  imagen inmediatamente después de la  toma  

  Proceso inmediato para la  impresión 

  Posibi l idad de edi tar  la  imagen  

  Almacenar la  imagen en memorias  

  Opciones de sal ida de impresión 
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Laura Buendia 
Imagen latente I 
Estenopeica digital 2009 

Imagen Latente (Imágenes elaboradas con una cámara estenopeica digi ta l )  
 

En el  momento de retratar  a  a lguien,  sabes que su imagen le sobrevivirá y que 

empezará  -aún cuando viva la persona-  a  c ircular s in él .
25

    

 Joan Foncuberta 

 

 

 

  

 

 

                                                            
25
 Foncuberta Joan . Estética fotográfica. Gustavo Gili Bacelona S.A. 2003 
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Laura Buendia 
Figuración. 
Estenopeica 
digital 2009

«… la inmovi l idad de la  foto es como el  resultado de una confusión perversa entre 

dos conceptos:  lo real y  lo v iv iente,  atest iguando que el objeto ha s ido real ,  la foto 

induce secretamente a creer que es v iv iente» 26     Roland  Barthes 

               

 

 

                                                            
26
 Barthes, Roland. La cámara lúcida. Citado en Ibidem , p 37 
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Laura Buendia 
Imagen latente II 
Estenopeica digital 2009 

“La imagen comparte la  exis tencia de su modelo al  ser  su representación, s in 

importar que tan borrosa,  dis tors ionada,  decolorada o carente de valor documental  

sea;  la  imagen es su modelo…pues la fotograf ía  no crea eternidad como lo hace el  

ar te,  en cambio embalsama al  t iempo, rescatándolo as í  de su propia corrupción» 27   

Bazin André 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27
 Bazin André. The ontology of  the Photografhic, citado en Ibidem, p 36 
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Laura Buendia 
Desiderátum. 2009 
Estenopeica digital 

La caja cont iene la  imagen latente,  la  ca ja negra contiene también la muerte del  

objeto pues lo atrapa para permitir  a  la  imagen viv ir  eternamente 
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El  t iempo es una imagen móvi l  de la  eternidad.  

Platón 

 

                                 

Laura Buendia 
Sueños de cuna IV.  2009.  
Estenopeica digital.  
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Laura Buendia 
Sueños de cuna V.  
Estenopeica digital. 
2009 

 
La imagen es el  ref le jo de luz que toma de los cuerpos,  la  imagen es la  ausencia  

del  objeto en el  t iempo al  que ya no pertenece,  es memoria y sueños   
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La fotograf ía  congela el  t iempo, como el  embalsamiento conserva el  t iempo 

muerto,  para v iv ir  como ref le jo que permanecerá hasta que el  medio lo destruya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Buendia 
Naturaleza muerta  
Sueño I . 2009 
Estenopeica digital  
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Laura Buendia 
Naturaleza muerta 
Sueño I.  
Estenopeica digital  
2009 
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Laura Buendia 
Naturaleza muerta 
 Sueño II.  
Estenopeica digital  
2009 
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Imágenes con cámara estenopeica de cartón.  

 

      

 

 
Laura Buendia 
Escalera al cielo 
Plata sobre gelatina 
Estenopeica  
2010 
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 Laura Buendia 
Escalera al cielo II 
Plata sobre gelatina 
Estenopeica  
2010 
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Laura Buendia 
Escalera al cielo III 
Plata sobre gelatina 
Estenopeica  
2010 
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CONCLUSIONES.  
 
HACIA UN FUTURO CERCANO DE LA FOTOGRAFÍA 

La tradición nos l leva a considerar las  imágenes fotográf icas como evidencias 

objet ivas de la  real idad materia l  externa.  En la imagen estenopeica exis te un 

efecto borroso provocado por los c írculos de confusión relacionados con las 

ondas de luz  que le dan a la  imagen fal ta  de ni t idez.  

La imagen estenopeica tradicional  nos da la  opción de la  no repet ic ión de la  

imagen de manera estandarizada al  inf ini to.  Remueve nuestro hábito de 

consumo visual mediante opciones visuales orig inales.  

 

En las  imágenes estenopeicas no es la  perfección visual  s ino el  defecto de la 

imagen lo borroso lo que nos acerca a lo representado. Percibir  el  t iempo, es 

una apreciación de los fotógrafos.  Dentro de este mundo de imágenes  

digi ta les y g lobal izadas la  estenopeica es  una posibi l idad para el  fotógrafo de 

detenerse y mirar el  mundo.  

 

El  fotógrafo de estenopeica adapta la  estructura de su cámara,  construida a  

part ir  de una vis ión previa de las  cosas,  a  las  cosas mismas.  Es decir  en la 

construcción el  fotógrafo establecerá el  ángulo que determinará el  aspecto al  

que se adaptará la  imagen f inal .  La composición es def inida previamente por 

el  fotógrafo conjuntamente con la cámara estenopeica cuya forma y el  

tamaño del estenopo def inirá la coordinación  v isual  de la  imagen. 
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La cámara estenopeica posee caracter ís t icas técnicas de la  que carecen los 

lentes convencionales como son:  

-  Las imágenes están exentas de la  más mínima deformación 

-    La ni t idez de la  imagen es igual  en los diversos planos  

-    Profundidad de campo al  inf ini to 

 

Es la  fa l ta  de corrección de la  dirección de los rayos lumínicos en su 

trayectoria lograda por las  lentes fotográf icas ,  lo que hace que la fotograf ía  

con cámaras estenopeicas tenga la  posibi l idad del  foco inf ini to en su 

profundidad de campo, logrando la misma ni t idez(o fa l ta  de el la)  en objetos 

tan cercanos o tan lejanos como se quiera.  

En la fotograf ía  estenopeica es el  of icio del  fotógrafo quien realmente la  que 

decide y planea la  imagen;  la  toma puede ser a jena a la  mirada,  pero s iempre 

estará determinada por las  previs iones y experiencia del  fotógrafo,  aunado a  

las  caracterís t icas f ís icas de la  cámara obscura.   

La fotograf ía  estenopeica no le permite al  fotógrafo la  posibi l idad real  de 

dir ig ir ,  encausar o decidir  porque no le permite mirar.  La elección de un 

punto de vis ta  le  corresponde al  o jo de la cámara por lo que el  fotógrafo no 

t iene la  mirada f inal ,  la  cámara no le permite al  fotógrafo mirar.  Y s i  no hay 

mirada no hay elección ni  juic io.  

El  fotógrafo permite que la cámara tome su propio punto de vis ta ,  la  imagen 

dependerá entonces del  t iempo de exposición por lo que no hay un 

momento decis ivo s ino un acto retardado a través del  t iempo. En el  acto 



89 
 

estenopeico,  a  di ferencia del  acto fotográf ico,  no hay un puente de 

mediación entre el  objeto fotograf iado y el  sujeto,  por lo que el  fotógrafo se 

encuentra frente la  idea de una caja de sorpresas.  

En la fotograf ía  con visor exis te un juego de rendición del  mundo ante el  

fotógrafo y su arma es la  cámara con disparador,  en la  estenopeica el  

estenopo es posiblemente el  arma de la cámara y ésta es la  que establece el  

contacto con el  mundo. 

En un trabajo ar t ís t ico los efectos técnicos-estét icos de la  estenopeica aluden 

más a afectos de la  conciencia,  la  percepción y la  memoria.  La estructura de 

la  memoria se condiciona cul turalmente por los medios de representación a 

nuestro alcance.  Cuando nuestra imagen del  mundo cambia de condición,  

también lo hacen nuestras fórmulas de recordar,  la  imagen estenopeica es  

una manera de encontrar nuevas maneras de representación del  mundo. 

 

La tecnología digi ta l  acentúa la  fractura entre imagen y soporte,  entre 

información y materia.  La fotograf ía dig i ta l  ha desmateria l izado a la  

fotograf ía  tradicional,  que sobreviene hoy información en estado puro,  

contenido s in materia que pasará a regirse por una nueva f i losof ía  de la  

imagen.  Por otra parte la  sust i tución del grano de plata por el  pixel  no 

equivale a una mera transformación de soportes ,  s ino que nos obl iga a 

reconsiderar la  esencia de la  imagen no como fotograf ía .  En la  génesis  de 

aquel  regis tro primero la  inscr ipción ópt ica de la  imagen se real izaba como 

proyección automática sobre toda una superf ic ie a la  vez;  ahora en cambio la  
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imagen se construye l inealmente a part ir de unidades gráf icas ,  los pixeles ,  

que pueden operarse individualmente.  La fotograf ía  ha sufr ido en la  era 

electrónica un proceso de pérdida del  index,  la  perdida de la  huel la .  El  

nuevo espacio digi ta l  da a la  imagen la l ineal idad de la  escr i tura.  

 

La fotografía  estenopeica ofrece al  fotógrafo a acceder a la imagen con un 

soporte orig inal ,  en cuanto elabora su propio aparato;  lo inci ta  a aprender a  

interpretar el  punto de vis ta de la  cámara,  de acuerdo al  ángulo de vis ión 

que previamente ha establecido sobre el  objeto que se desea regis trar para 

hacerlo suyo;  a  considerar la  incert idumbre que ofrece la  cámara estenopeica 

como una ca ja  de sorpresas ,  un desiderátum de conocer la  imagen oculta ,  

la tente pero desconocida pues cedió su mirada decis iva o precisa al  estenopo 

de la  cámara.   

 

La imagen estenopeica ha resurgido a través de los úl t imos 20 años,  en 

encuentros nacionales e internacionales,  con la creación del  día mundial  de 

la  fotograf ía  estenopeica con fotógrafos que han regresado al  trabajo de la  

cámara obscura en una era de tecnología e información,  se ofrece como un 

respiro en un mundo globalmente digi ta l izado,  accesible y mágico,  o ta l  vez 

es la  semil la  de otra posibi l idad para la  invest igación de la imagen digi ta l .  
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Carlos Jurado 
Julio 2009 
Fotografía digital 

ANEXO I 

CARLOS JURADO. FUNDADOR DE UNA CORRIENTE 

 

  
 

Sobre Carlos Jurado se han real izado innumerables entrevis tas,  de las  cuales 

se ha retomado parte de esta información por la  clar idad de respuestas ,  

s i tuación  que nos permite conocer su personal idad y los objet ivos de su 

trabajo.  

 

En el  Encuentro Internacional  de Procesos fotográf icos al ternat ivos en jul io  

de 2009 en la  c iudad de Xalapa,  Veracruz,  conversamos con él ,  expl icándole 

la  intención de conocer su punto de vis ta sobre la uti l ización de la cámara 

estenopeica en los t iempos digi ta les , se mostró muy atento,  dispuesto a 

contestar  y  entusiasmado al  percibir  que más gente está dispuesta a 

incursionar en la fotograf ía  es tenopeica.  
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Carlos Jurado.  
Los inventores de la 
fotografía.  
Técnica Mixta  
Políptico 244 x 122 
cm s/f Colección 
Universidad

                        

 

 

Carlos Jurado t iene la  formación de pintor grabador y fotógrafo,  recibió 

clases de María Izquierdo y Antonio Ruiz  El Corso en la década de los  

cuarenta.  Fue miembro del  Tal ler  de la  Gráf ica Popular de 1954 a 1959 y fue 

incluido entre los s iete pintores más destacados del Salón de la  Plás t ica 

Mexicana en 196028 ;  es reconocido por su labor creat iva y docente dentro de 

la  fotograf ía  estenopeica en México,  Centro y Sudamérica,  autor del  l ibro El  

arte de la  aprehensión de las  imágenes y el  unicornio (UNAM, 1974).  

En los años setentas Carlos Jurado empezó a real izar fotograf ía  cuando 

estaba en boga el  cr i ter io de que esta debería de servir  como un documento 

his tórico y a quienes no estábamos bajo esa concepción,  nos hacían una 

guerra brutal  de todas formas29.   

                                                            
28
 Quiroz Luna Marcela. La Ilusión de ser fotógrafo. Hacia una fenomenología de la fotografía estenopeica de la obra de Carlos 

Jurado. Universidad Iberoamericana, A.C. 1ª edición 2007 
29
 Revista Cuartoscuro. Anasella Acosta. Carlos Jurado. El Placer de lo estenopeico junio‐julio 2006 
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Carlos Jurado 
Julio 2009 

Fotografía digital

Jurado se inicia en la práct ica de la fotograf ía  estenopeica cuando a una de 

sus hi jas  pequeñas le  encargaron,  como parte del  trabajo escolar ,  invest igar 

cómo se transmit ía  una imagen dentro de una caja obscura e hizo una 

camari ta .  Imprimió la imagen y de esta forma empezó a regis trar  imágenes.   

 

De pronto me encontré con que empezaron a sal ir  imágenes 

interesantes.  Esto coincidió con un momento en que se estaba 

discut iendo bastante sobre fotograf ía  en México y solamente era vál ido 

lo que podía denotar una cr í t ica social .  Si  no era as í ,  las  imágenes 

experimentales no servían para nada. 30 

       

Hacia 1973 real iza su primera exposición de 

fotograf ía  es tenopeica y posteriormente se integra a la  

docencia en la  c iudad de Xalapa Veracruz.   

 

Carlos Jurado ha manifestado que:   

“ . . . .  de todas las  técnicas que exis ten y a las  cuales he 

tenido acceso,  más que la  química fotográf ica me 

interesa la  cuest ión de la  luz,  e l  resul tado a través de 

ópt ica,  eso es lo que me gusta. 31 

 

 

                                                            
30
 Carreras Claudi. Conversaciones con fotógrafos mexicanos. Gustavo Gili 2007 

31
 Revista Cuartoscuro. Anasella Acosta. Carlos Jurado. El Placer de lo estenopeico junio‐julio 2006 
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Sobre la  época digi ta l   

Carlos Jurado ha declarado lo est imulante del  hecho de que,  en plena época 

digi ta l ,  gente especialmente niños estén volv iendo los ojos a una técnica de 

hace más de tres mil  años.   

Me entusiasma, porque cada vez hay más niños,  adultos y jóvenes que 

se integran en clubes,  ta l leres, cátedras,  muestras,  congresos y 

publ icaciones en l ibros,  revis tas  y l ibros…La fotograf ía  estenopeica 

está generando un movimiento que día a día crece y revindica la  

creat iv idad integral  del  arte fotográf ico…No se trata ,  desde luego,  de 

un rechazo a la  tecnología dig i ta l ,  s ino de buscar una opción diferente 

en la  que las  personas part ic ipan más en el  acto de captar imágenes. 32 

Asegura que esta opción fotográfica no trata de competir  con la tradicional  ni  

con la  dig i ta l ,  s ino s implemente de ofrecerse como una experiencia dis t inta 

en la que se retorna de algún modo al t iempo en que fueron descubiertos los 

secretos de la  luz en una ca ja oscura.  

 

¿Qué es para usted la  fotograf ía  dig i ta l? 

Es algo que desconozco,  se que es el  resul tado de la tecnología y por esa 

s imple razón es importante y l íc i to,  e l  futuro es de la  fotograf ía  dig i ta l .  La 

fotograf ía analógica y de plata va a desaparecer,  va a quedar como algo de 

museo,  se va a seguir haciendo, pero el  futuro es  digi ta l  y  quien sabe que 

otro t ipo de foto,  porque la  tecnología s iguen en desarrol lo.  Yo por el  

                                                            
32
 Conaculta 
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Carlos Jurado 
Cementerio de San 
Cristóbal 1993 
Plata gelatina virada 

contrar io voy para atrás .  Cada vez me preocupa más encontrar métodos más 

ant iguos,  más primarios para expresar mi punto de vis ta . 33  

          

¿Por qué no incursionar en la  fotograf ía  de 35 mm? 

Porque no soy fotógrafo documental  ni  social ,  hago imágenes con otra 

intención.  No quiero reseñar una s i tuación his tórica,  mi intención – no 

quiere decir  que lo haya logrado- es producir  imágenes de cierta bel leza 

estét ica,  que también creo que es vál ido. 34 

¿Cómo se sobrevive al  margen de las  modas? 

Nunca he estado ni  estoy en contra del  desarrol lo tecnológico.  Nunca he 

tenido ese planteamiento.  Estoy a favor de que el  cambio se real ice y 

cont inúe.  Yo en lo personal ,  no lo necesi to,  no lo quiero usar ,  y  no me 

quejo.  Vivo contento de mi trabajo.  Nunca estoy compit iendo. Nunca me ha 

parecido en la  v ida el  sent imiento de competencia.  Hago mi trabajo y punto,  

y  s i  ese trabajo t iene afectación en cier tos niveles y  grupos que bueno, y  s i  no 

                                                            
33
 Revista Cuartoscuro. Anasella Acosta Carlos Jurado. El Placer de lo estenopeico junio‐julio 2006 

34
 Ibidem   
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también,  no me preocupa en lo más mínimo lo que algún cr í t ico pueda decir ,  

ni  caso les har ía.  No pienso en la  sobrevivencia centrada en encontronazos.  

Mi t iempo de vida es ya l imitado,  biológicamente ya estoy más al lá  que para 

acá,  lo único que me preocupa es hacer lo mejor que puedo mi trabajo.35 

En mi trabajo de fotograf ía estenopeica tengo una serie de muchas  

calaveri tas .  En esas fotos aparece s iempre un esqueleto.  Entonces la  gente me 

pregunto que f i jación tenía yo con la muerte y relacionaban esas imágenes  

con la opinión que hay aquí sobre el  tema. En mi caso no fue ninguna de esas  

cosas.  Mi mujer compró una calaveri ta  muy s impát ica y me gustó,  me pareció 

que quedaba muy bien en algunos lugares para hacerle una foto junto con 

otros elementos.  Eso fue todo. Pero cuando ven mis imágenes o cuando he 

expuesto fuera del  país  dicen:»Ahí está ,  los mexicanos t iene la  muerte metida 

en la  cabeza».  Y yo no la  tengo metida en la  cabeza.  En mi caso no fue eso. 

Pienso en la muerte,  pero no como algo que me aterrorice.   

       

¿Cómo definir ía  usted su trabajo?  

Lo describo como un intento de comunicar algo atemporal.  Que tenga algo 

de mister io y que no se pueda encasi l lar  en una época determinada.  Que 

pueda ser tanto del  pasado como del  presente y el  futuro.  Sé que esto es 

di f íc i l  de expl icar ,  pero no puedo expl icar lo de otra manera.  Por lo menos,  

intencionalmente,  no creo ref lejar  nada muy actual en mis imágenes.  No 

                                                            
35
 Ibidem  
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busco el  documento.  La descripción del  t iempo en que viv imos está presente 

en miles de de imágenes que los fotógrafos cal i f icados real izan diar iamente. 36 

 

¿Y el  uso de las  cámaras estenopeicas  en su obra es  para marcar esta 

dimensión atemporal? 

No específ icamente,  ya que también ut i l izo cámaras con lente que fabrico 

con cartón con las  que consigo imágenes que a lo mejor producen el  mismo 

resul tado.  Me gusta hacer gomas bicromatadas para la cuales construyo mis 

cámaras de separación de color.  Me interesan mucho los procesos primit ivos 

y los he podido adaptar porque ahora dispongo de materia les  que 

anteriormente no exist ían. 37  

Para mi es emocionante poder estar  apl icando con una brocha una emulsión 

de color para que salga algo.  Todo ese esfuerzo,  esa cosa,  ese lavado me da 

algo r ico,  nuevo.  No creo que me produzca la  misma emoción una cámara 

digi ta l ,  es  fr ía  de nacimiento por naturaleza.38 

 

¿Cree que la  técnica va a afectar los contenidos de la  imagen? 

Yo creo que s í ,  pero que va a pasar cas i  desapercibido.  Porque cuando sólo 

se use lo dig i ta l ,  lo que va a ocurr ir  pronto,  los seres humanos estarán 

acostumbrados a este t ipo de imágenes y sobre todo los jóvenes no se van a 

dar cuenta de lo que se perdió. 39 

                                                            
36
 Carreras Claudi. Conversaciones con fotógrafos mexicanos. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 2007 

37
 Ibidem. p 146 

38
 Ibid p 147 

39
 Ibid. p 147 
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Respecto a la  enseñanza de la fotograf ía Carlos Jurado comenta «  En las  

escuelas ,  en los centros formativos les  enseñan cuest iones muy básicas  y ,  

sobre todo, comerciales .  Conozco personas que han sal ido de estas  escuelas y  

me dicen que no han aprendido mucho que les  pudiera servir  en términos de 

creat iv idad.  No puedo decir  como están las  ahora porque estoy muy ale jado 

de todo el lo,  pero s i  creo que hay a lgunos s i t ios  donde todavía se enseñan 

técnicas a l ternat ivas ant iguas.  Yo creo que esto no debería suprimirse de las  

escuelas ,  hace entender muchas cosas de los procedimientos de trabajo 

fotográf ico.  

“Mientras que en la fotograf ía  digi ta l  la  luz es recogida,  concentrada y 

proyectada en un solo punto para lograr mayor precis ión en la imagen, en la 

fotograf ía  estenopeica la  luz capturada por el  o j i to abierto en el  cartón es 

lanzada en haces dispersos a la  pel ícula que habrá de reproducir la  imagen.  

Este halo,  dotado a veces de angulares descomunales,  según la manipulación 

que se haga en la  ventani l la ,  es  para mí más mister ioso o mágico»,  confesó 

don Carlos,  quien jamás ha intentado tomar imágenes con una cámara digi ta l .  

«Una cámara de fotograf ía  estenopeica se hace con cualquier caja  de cartón 

s in f i l t raciones de luz,  salvo el  agujer i to de al f i ler  que servirá de ojo o lente.  

En el  lado opuesto se coloca una pel ícula para grabar las  imágenes que aquél  

captará al  ser  descubierto.  El  gran mister io reside en que uno nunca sabe qué 

es lo que saldrá en la  placa».  A través de la  fotograf ía  estenopeica Jurado 

real izó la  f i lmación de cortometrajes  de temas populares –un mercado 

cal le jero,  un pasaje de peatones y un s tr iptease nocturno en la  c iudad de 

México-  con una cámara de cartón de 30x30 cent ímetros,  en cuyo interior 
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metió un rol lo de cine de 16 mil ímetros que fue moviendo con una manivela 

desde fuera.  El  corto,  lo denominó Cine antes del  c ine.   

 

¿Es el  azar parte de la  fotograf ía? 

Lo que resul ta de una experiencia con es ta fotograf ía  es fascinante y mágico 

porque,  repi to,  uno nunca sabe qué ocurrirá.40 

 

 

SILVIA GONZÁLEZ DE LEÓN  

 

Si lv ia  González de León inic ió la  entrevis ta  mostrándonos una carpeta  que 

propuso y envió a Canadá para hacer una exposición,  la  cual  le  fue aceptada. 

En real idad la exposición fue como presentar todo el  trabajo que yo he hecho 

con estenopeica,  desde las  primeras cosas hasta esto de los úl t imos años.  

Este trabajo en part icular lo hice en Bang en Canadá en una Residencia en un 

verano te invi tan y son seis  semanas y no haces más que trabajar  y v ives como 

en un hotel  de lujo y t ienes tu laboratorio,  t ienes unas condiciones fabulosas 

te dan de comer,  te  hacen la  cama y no te preocupas de nada. 

 

Veo que hay una constante,  en tus imágenes,  e l  cuerpo femenino ¿cómo vas 

construyendo tu imagen? 

Lo del  cuerpo femenino es por cuest iones práct icas ,  a l  principio era muy 

dif íc i l  encontrar modelo que se desnudase,  entonces lo hacía yo,  as í  empecé 

                                                            
40
 Ibid.  
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haciendo en Veracruz unas fotos en la  Playa.  Sobresal ía  el  tema del  paisaje y  

la  f igura era parte mínima en la composición.  Cuando vis i te  la  bibl ioteca en 

Bang consul te l ibros de fotograf ía  para conocer el  t rabajo de otros fotógrafos,  

ahí  me surgió la  idea de hacer el  desnudo como parte importante del  paisa je,  

e hice una serie imágenes que se l lama el  Crepúsculo,  real izadas mirando el  

sol  de frente en el  momento del  crepúsculo, cuando la luz del  sol  no es tan 

intensa,  y  en las  que aparezco,  sentada ó parada.  La idea era experimentar 

con ese efecto que había descubierto y que cualquier  fotógrafo que hace 

estenopeica lo acaba haciendo, s i  te  pones de frente al  sol ,  la  luz entra  

lentamente por el  estenopo y te hace esas  f iguras tan raras.  Ahora estoy 

haciendo color,  y  estoy haciendo árboles de la  c iudad donde no 

necesariamente aparezco aunque no lo descarto pero ya no como una 

constante.  

 

¿Cómo nace la  idea de ser fotógrafa y hacer imágenes estenopeicas? 

Ya hacía fotos antes de ir  a  Veracruz,  eso era a f inales de los ochenta,  

principios de los noventa,  había empezado en el  Tal ler  de Katy Horna,  fui  

compañera de Estanis lao Ort iz ,  y  de Arturo Rosales .  Trabajé con Katy las  

ca j i tas  y  formato de Rolleyf lex,  manejaba el  formato 35 mm. Anteriormente 

fui  autodidacta y ya contaba con cuarto obscuro pues s iempre me había 

gustado la  fotograf ía ,  además de estudiar Sociología me gustaba una act iv idad 

en donde podía inmediatamente ver los resul tados.  Cuando fui  a  Veracruz 

conocí  a  Carlos Jurado y me pareció muy interesante su trabajo y él  como 

personaje pues también t iene lo suyo.  
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¿Cuánto t iempo viv is te en Veracruz? 

Casi  diez años.  La v ida me l levo a Veracruz Trabajaba en el  Inst i tuto 

Veracruzano de Pintura y ahí  había un cuarto obscuro y me dejaban usar lo,  

los  fotógrafos de prensa trabajaban en la  mañana y yo lo usaba en la  tarde,  

entonces trabajaba en el  inst i tuto en el  departamento de Artes Plást icas 

donde conocí  a  Carlos Jurado.  Por la tarde trabajaba en al  cuarto obscuro,  

fue una época muy creat iva,  la v ida es muy r ica al lá .  

 

En estos t iempos dig i ta les  ¿Qué venta ja técnica encuentras de hacer  

fotograf ía  es tenopeica? 

Para mí la  fotograf ía  ha s ido una manera art ís t ica para expresarme, 

obviamente no es el  interés comercial  lo que me mueve,  la  fotograf ía  se 

vende poco,  s i  no eres conocida;  pero he encontrado en esta técnica una 

manera de ver el  mundo que me gusta.  Art ís t icamente me parece muy 

interesante,  mucho más interesante que con las  otras cámaras aunque yo no 

las  descarto,  tengo una digi ta l ,  s iempre que salgo a la  cal le  salgo con esa,  

pero cuando quiero hacer un proyecto más art ís t ico s iempre vuelvo a la  

estenopeica,  porque t iene una manera dis t inta de concebir  la  real idad más 

mister iosa,  más interesante. 

 

En la  cámara digi ta l  dependemos del  programa,  en el  caso de la  estenopeica 

¿dependemos del  azar? 

Totalmente del  azar ,  porque ni  s iquiera t iene visor,  es  mucho más dif íc i l  

mucho más laborioso el  proceso de estenopeica,  porque no te sale a la  

primera o es muy raro.  Yo empecé en Veracruz con una serie sobre imágenes 
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de barcos,  le  pedí  a Carlos que me enseñara a hacer una ca ja,  y  la  hice.  El  

v iv ía frente del  puerto y sal imos con mi ca ja  he hice la  primera foto de un 

barco,  en un negat ivo de papel,  entonces decidí  seguir  trabajando con esta 

cámara.  

 

¿Fabricas las  cámaras que usas? 

Yo las  he fabricado,  hace poco compré una de madera t iene rol lo de 6X6 y 

eso me gusta,  además de que es regresar  a l  formato de Katy Horna,  puedo 

sacar 12 imágenes y no únicamente una.  Cuando estuve en Canadá l levaba 

una bolsa negra y ahí  cambiaba las  placas pero también es un l ío.  La ser ie de 

los barcos son en negat ivo de papel ,  los negat ivos de papel  son perfectos para 

enseñar en el  ta l ler  porque inmediatamente la  gente ve lo que hizo,  s i  fa l ta  

t iempo sale y vuelve a hacer otra,  debido a que puede ver los resul tados con 

luz de seguridad y con la placa es más complicado. Para los niños y los 

jóvenes es lo ideal  poderlo ver inmediatamente.  

 

Tus primeros trabajos  fueron en papel  y  vas  cambiando a placa y  vas  

intercambiando con formato 120,  ¿Qué s igue ahora? 

La serie de los desnudos son placa y la impresión es dig i ta l ,  lo dig i ta l  ha 

venido a faci l i tar  parte del  proceso.  Lamento que ya no se encuentren los 

papeles que se encontraban antes,  ya que podías  hacer fotos de buena 

cal idad,  s in embargo ahora digi ta l izas ,  retocas y mejoras muchas cosas,  

pequeños errores que t ienes a veces en la exposición o ral laduras,  as í  se hace 

una buena combinación entre lo estenopeico y lo dig i ta l ,  c laro que s igue 
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s iendo muy caro,  pues estas  copias las  tuve que mandar a hacer y la  

exposic ión me sal ió como fuego.  Pero vendí  un par de cosas en Dublín y 

recuperé parte de lo que invert í .  En Dublín hice trabajo básicamente con 

alumnos,  l lovía tanto que no me alcanzo el  t iempo. 

 

¿Qué es para t i  la  luz? 

La luz es todo,  mira el  e jemplo de Dublín empezamos en el  ta l ler  un día y 

había un día s í  como hoy despejado,  los a lumnos empezaron muy bien,  

sacaron las cámaras e hic ieron pruebas y a l  día s iguiente desastre,  l lovía,  no 

había casi  luz,   con paraguas fue muy dif íc i l .  La luz es fundamental ,  aunque 

con estenopeica como con cualquier cámara puedes sacar fotos en inter iores,  

en la  noche,  aquí  es importante la  paciencia y el  t iempo que te vas a tardar.  

Yo he puesto una cámara en la  cocina de mi casa todo un día que era como 

penumbra y sal ió perfecta.  

 

¿Percibes que ha ido creciendo la idea de hacer fotograf ía  estenopeica? 

Me parece que s i  ha aumentado el  interés por estas  cámaras pero como 

requieren de mucha dedicación s iento que hay poca gente que se entusiasma 

realmente.  Sacan una cuantas fotos pero s in mucha constancia y  después lo 

dejan.  Pero gente que s i  se dedique o que vuelva recurrentemente a esto no 

hay tanta.  Por lo menos en México. 

 

¿Es este resurgimiento de la  estenopeica una moda,  o es  la  nueva posibi l idad 

de la  imagen fotográf ica? 
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Si es una posibi l idad,  muy dis t inta de la  que está ahora en boga que es la  

cámara dig i ta l ,  muy diferentes sus procesos y muy di ferentes sus resul tados 

depende de que quieras,  incluso ya hay gente que hace estenopeica con 

digi ta l ,  donde le adaptas una tapa a cámara,  yo no lo he hecho porque mi 

cámara no t iene esa adaptación pero s i  lo haré en algún momento.  Yo creo 

que no importa el  medio lo importante es el  resul tado,  f inalmente la  técnica 

que tu escojas no es tan importante como los resul tados que obtengas.  Hay 

gente que es muy puris ta  que dice que s i  no haces tus  cámaras no t iene 

chis te,  esto no es c ierto,  f inalmente también quieres que se te faci l i te ,  de por 

s í  que es muy engorroso el  trabajo de estenopeica y s i  te  lo faci l i ta  una 

cámara que a todo dar.   

Las condiciones técnicas de la  cámara determinan que no puedas sacar lo 

mismo que con una cámara normal o te salga las  f iguras en movimiento que 

también es  interesante,  pues van a tener un carácter di ferente.  Carlos Jurado 

recuerdo hizo la  foto para el  car tel  de la  pel ícula Rojo Amanecer y era en la  

Plaza de las  tres cul turas.  El  conocía a l  director y este le  di jo que quería una 

foto,  pero no quiero que haya gente,  - le  di jo-quiero que haya desolación.  Un 

poco para representar el  día s iguiente de la  matanza,  entonces Carlos le hizo 

la  foto y era una mañana donde pasaba mucha gente y le  pusieron zapatos 

t i rados y unos lentes cosas que se sabía se le  cayeron a la  gente en la  huida . 

 

¿Actualmente que trabajo estás rea l izando? 

Es trabajo en color,  es  la  ser ie de los árboles,  trabajo con estenopeica y la  

impresión es dig i ta l ,  los negat ivos son 120 en color,  hice unas pruebas en 
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papel  comercial  y  no me gustaron,  eran para una exposic ión que quedo 

pendiente,  una exposición de estenopeica que estaban organizando en el  

museo archivo de la  fotograf ía  que se encuentra frente al  templo mayor.  Se 

hizo un encuentro por parte de Arturo Talavera,  quien organizó y fue cuando 

hice lo de la  Venus y la  luz.  

Este año quiero seguir  haciendo lo de los árboles ,  Tomo muchas imágenes,  

pero no todas me gustan,  como no puedes ver ,  porque no t ienes v isor ,  tomo 

más,  y  revelo y voy seleccionando.  Casi s iempre uso gran angular y  son desde 

el  piso,  me gusta jugar con el  primer plano,  ya que puedes poner la  cámara 

muy cerca.  

 

¿Qué t ipo de soporte ut i l izas? 

De resina,  es  lo único que se consigue y mira para hacer pruebas o trabajo,  

as í  es tá  bien,  pero cuando quieres hacer a lgo para exponer,  se requiere mejor 

cal idad.  Estanis lao Ort iz  me di jo que para su trabajo que presento en Oaxaca 

tuvo que hacer muchas cosas digi tales ,  porque no consiguió papel .  

Mis negat ivos los envío a escanear y a part ir  de eso se hacen las  impresiones,  

trabajo con Gabriel  Figueroa y Javier  Hinojosa,  e l los t ienen un negocio 

donde me hacen las  impresiones.  Toda la  exposición de Dublín me las  

hicieron el los,  yo tenía unos negat ivos horribles rayados y me los rescataron 

y tengo ya todo digi ta l izado. 

Uti l izo exposímetro me ahorro mucho trabajo exponiendo bien desde el  

principio.  
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RUBÉN PAX  
 

¿Qué es  la  fotograf ía  estenopeica y que es  la  luz 

mágica? 

La fotograf ía  estenopeica es una imagen obtenida a 

través de un ori f ic io pract icado, el  cual  permite la  

entrada de la  luz en la  cámara obscura,  a  esa luz le 

l lamamos luz mágica porque entra y captura una 

imagen latente la  cual  tendremos que revelar en un 

cuarto obscuro y as í  obtener un negat ivo y 

poster iormente imprimirlo en posi t ivo.  En este proceso de la  captura de las  

imágenes el  t iempo la luz y la  atmosfera nos da un respiro para la  

contemplación y la  imaginación de una imagen que aún no sabemos que 

sorpresa nos depara.  Cada una de estas  imágenes obtenidas a través de la  

cámara estenopeica serán totalmente diferentes cada una de el las  y  lo 

sorprendente de estas es que superan la imaginación y la  abstracción de la  

real idad. 

 

Con respecto a los cambios tecnológicos,  acerca de la  fotograf ía  digi ta l  

¿cómo es este respiro actualmente? 

La fotograf ía  s iempre ha tenido ese priv i legio de estar  cambiando 

constantemente desde que nació,  se ha transformado de un proceso a otro 

mejorando técnicas,  y  materia les ,  que optimizaron la obtención de imágenes  

de mayor cal idad en su reproducción así  como el  avance tecnológico en la  

fabricación de equipos y materia les fotográf icos.  En la fotograf ía  dig i ta l  y  
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ante el  apabul lamiento de obtención de imágenes con esta tecnología esta 

cámara resuelve automáticamente por medio de programas s imples ,  

faci l i tando el  manejo de la  cámara con la posibi l idad de ver inmediatamente 

lo que se está regis trando, lo cual  rompe el  encanto que t iene  la  fotograf ía  

estenopeica.  El  abuso de la  cámara digi ta l  en la  obtención de estas imágenes 

es debido al  desconocimiento de la  fo tograf ía  analógica la  cual  es  un 

producto de un proceso de aprendizaje en el  conocimiento de la  luz,  los 

materia les sensibles el  laboratorio y el  manejo de un equipo en el  cual  

podemos ut i l izar  nuestros c inco sent idos en donde radica la  importancia en 

la  obtención de imágenes que nos describen de una manera l i terar ia en la  

representación de las  fotograf ías .  

 

¿De dónde nace el  sent imiento de ser fotógrafo? 

Creo que este sent imiento nació con el  descubrimiento de la  obtención de 

fotograf ías  de una manera mágica y sorprendente con un sent ido alquimista 

que te transporta a los principios de la  fotograf ía  misma. Fabricando 

cámaras,  soluciones químicas y sensibi l izando los soportes y materia les para 

f i jar  las  imágenes de esta forma a manera de imitar  a  los pioneros que dieron 

origen a la  fotograf ía .  

Consultando materia l  bibl iográf ico especial izado en la his toria de la  

fotograf ía  as í  como l ibros de fórmulas y productos químicos lo cual  fue 

necesario real izar éstas  invest igaciones pract icando continuamente los 

procesos y fórmulas consul tadas hasta obtener resul tados sat is factorios. 

  



LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES 

111 
 

Cuando se inic io como estudiante de fotograf ía  ¿Cómo eran sus c lases? 

Todo empezó en la  Academia de San Carlos en la  carrera de Dibujo 

Public i tar io en donde la materia de fotograf ía  conformaba la currícula,  a l l í  

fue donde descubrí  la  magia en la  obtención de imágenes de una manera muy 

s ingular que fue la  que me caut ivo como para cont inuar descubriendo un 

mundo nuevo.  

Pues era muy al  azar ,  teníamos nuestra c lase,  e l  maestro l legaba nos 

expl icaba algunas cosas y  desaparecía y  nos dejaba ahí  en el  laboratorio y 

nosotros empezábamos a hacer lo que él  nos había dicho y de esa manera 

nosotros aprendimos a hacer las  imágenes,  un poco más adelante nos di jo 

que era preciso que compráramos alguna cámara fotográf ica con ciertas 

caracter ís t icas ref ir iéndose a las  cámaras de 35 mm, éstas  cámaras eran 

bastante costosas para mi s i tuación económica,  comprando una cámara de 

cajón que así  se les  l lamaba a las  de Kodak con pel ícula de formato 620 y con 

éstas  empecé a pract icar porque tenía una venta ja en el  tamaño de la  pel ícula 

s iendo mucho más grande que las  de 35 mm  yo podía hacer contactos con 

esta pel ícula de 6 x 9 cm.  

¿Cuáles son sus pr imeras act iv idades como fotógrafo sal iendo de la  escuela? 

Cuando estaba estudiando en la  escuela,  ya trabajaba en el  área profes ional 

en una Litograf ía  en donde hacia los diseños dibujos y fotograf ía  de l ibros,  

discos,  fol letos y catálogos,  es  donde la fotograf ía  empezó a interesarme cada 

vez más porque descubrí  en el la  la  forma de poder comunicarme a través de 

las  imágenes fotográf icas.  
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Cómo se inserta  en la  docencia,  cómo es  ese l lamado a dar  c lases,  cómo se 

da este inic ió 

La docencia me l lamo la atención porque me invi taron a dar c lases que fue a 

part ir  de una exposición en la Escuela de Diseño y Artesanías ubicada en lo  

que se conoce como la Ciudadela,  en donde supl í  a l  maestro t i tular  de 

fotograf ía  cuando quedo vacante la  plaza después de jubi larse yo acudía con 

cierta frecuencia a la  escuela para conocer las  act iv idades real izadas por los 

artesanos.  Las c lases eran los f ines de semana que permit ían seguir 

trabajando en mis labores de diseño,  no exis t iendo ningún programa de 

fotograf ía  por lo que fueron real izados según las  necesidades y objet ivos de 

las  dis t intas  materias  que se impart ían. 

 

¿Cuál  fue la  inquietud como fotógrafo? 

Poner en práct ica los conocimientos de las  c lases impart idas en la Academia 

de San Carlos dentro de la  representación de las  ar tes  plást icas por ejemplo 

la  composición áurea aprendida en la  c lase de pintura y transportar las  a  las  

imágenes fotográf icas logrando con el lo una manera de componer que no era 

muy común en el  medio fotográf ico,  lo cual  permit ió enfat izar  encuadres y 

obtener un impacto visual  en las  imágenes,  con temas de texturas,  paisajes  y  

que poco a poco se fueron incorporando a las  personas en retratos y 

regis trando sus act iv idades de vida cot idiana.  A estas primeras imágenes les  

l lame fotos bonitas .  

¿En qué momento se interesó en el  regis tro de otros temas? 

A part ir  de que empecé a interesarme en las  f ies tas  populares,  básicamente 

las  ceremonias rel ig iosas los santos patrones de estas  f iestas ,  comenzando un 
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constante peregrinar a los santuarios como el  de la  Vi l la  de Guadalupe el  12 

de diciembre,  a  Real  de Catorce el  4 de octubre,  a  la  f ies ta  de San Francisco 

de Asís ,  en Chalma en el  mes de mayo y en Tlacotalpan Veracruz el  día 2 de 

la  Candelaria ,  la  celebración en San Juan de los Lagos en Jal isco,  etc . ,  y  as í  

empecé a involucrarme con la gente donde podía real izar mi trabajo con 

mucha más l ibertad,  ya que no había muchos fotógrafos que cubrieran estos  

eventos.  Una manera que aprendí a tomar fotograf ías  a  las  personas consis t ió 

en pasar desapercibido para no romper el  encanto del  momento oportuno ya 

que la  cámara fotográf ica int imida a las  personas que se están fotograf iando. 

                           

   

¿Cómo se acerca a la  fotograf ía  de prensa? 

Justamente por el  hecho de ir  a  tomar las  fotos a las  f ies tas  populares,  en 

este caso rel ig iosas de los santos patronos,  para mí era muy importante el  

as is t i r  una,  dos,  tres ,   cuatro veces,  o tantas veces como quis iera a ese mismo 

lugar para documentar y con la idea en que iba a hacer un trabajo con esas  

imágenes,  entonces empecé a seleccionar materia l  y  hacer exposic iones con 
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temas muy específ icos de esas f iestas ,  de esos lugares,  as í  es  como para mí 

que se volv ió un poco como documental is ta  en ese sent ido y más adelante,  

me interesaron mucho los movimientos sociales ,  di  un sal to a movimientos 

sociales,  a  las  marchas,  a part ir  de lo que pasó en el  68,  yo estaba todavía en 

la  escuela San Carlos,  eso también me marcó mucho y seguía también 

tomando fotograf ías  de los aniversar ios del  68,  del aniversar io del  10 de 

junio,  de las  marchas de los maestros,  de los s indicatos de los ferrocarr i leros,  

de los estudiantes,  es  decir  me interesó muchís imo ese t ipo de trabajo,  que lo  

tengo por ahí  y  que ya hice una exposición con ese tema sobre las  marchas,  

que así  le  puse a la  exposición,  que es  como un recuento de 10  años de 

trabajo,  sobre las  marchas,  que eso se convir t ió en algo parecido a la  

fotograf ía  de prensa,  como fotograf ía  periodís t ica. 

 

¿Cuál  es el  primer medio en que  part ic ipó?  

Había part ic ipado con algunas fotograf ías  en algunos periódicos yo tenía ese 

gusanito por trabajar  en algún medio y a part ir  de que vino el  Papa a México.  

Había tenido problemas para tomar fotos, porque me iba a los desf i les  del  16 

de sept iembre y no podía pasar porque no tenía un gafete de prensa,  no tenía 

o una credencial ,  entonces me di  cuenta de que había que traer una 

credencial .  Cuando vino el  Papa yo me invente una credencial ,  una agencia,  

le  puse prensa l ibre,  entonces invi te a unos amigos y nos fuimos a Oaxaca a 

documentar  la  l legada del  Papa a Oaxaca,  estamos hablando del  79 ,  pero yo 

tenía una idea de decir ,  ref lexionando, el  Papa en la  t ierra de Juárez para mí 

era una ofensa,  e l  que l legara el  Papa a Oaxaca,  justamente donde nació un 

movimiento en que marcó a la  his toria de México,   por lo que la presencia  
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del Papa le daba otro giro a las  cosas pol í t icas ,  que se daban en ese momento 

y en donde los presidentes en turno dieron mucho favor a este Papa,  para 

que pudiera tener toda  la  l ibertad del  mundo y hacer lo que se le diera la  

gana,  fui  con esa idea,  de saber que era lo que sucedía,  no era un reportero 

que tuviera una vis ión muy objet iva de las  cosas,  yo iba con una intención de 

conocer lo que estaba sucediendo ahí  y  con la  gente.  La vis i ta  se convir t ió en 

show mediát ico,  una impresión muy fuerte para mí,  cuando fui  a  Cui lapan,  

donde yo le l lame el  sermón de la  montaña,   ahí  se estableció toda una cerca 

y a todos los indios los tuvieron ahí ,  a  la  intemperie,  para mí fue muy 

sorprende la  manera como se manipuló a la  gente para ver al  que decían era  

el  representante de dios.  Entonces real icé una exposición cr i t icando a la  

ig les ia con el  Papa,  a  part ir  de ahí  hice mi primera credencial  de prensa y v i  

que daba resul tado,  que podía meterme y estar  en los lugares con cier ta 

habi l idad para hacer trabajos,  esa fue la primera agencia que yo forme. 

 

¿Cómo se maneja un foto reportero de prensa en México en el  momento de 

regis trar  una imagen? 

La cámara s iempre ha s ido y es una arma, se puede ut i l izar  para bien o para 

mal según el  medio al  que pertenezca,  porque sabemos que en la  prensa hay 

periódicos que son de izquierda o periódicos que son de derecha.  Cuando 

trabajaba en la Jornada teníamos toda la  l ibertad de hacer y levantar  las 

imágenes a nuestro cr i ter io.  Había otros compañeros que iban con una l ínea 

marcada por la  dirección del  periódico.  Es decir ,  iban a tomar los huecos de 

una manifestación de López Obrador o de Cárdenas,  o algún otro personaje,  
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para minimizar el  méri to de este movimiento,  percibimos cuando hay jóvenes 

que son de izquierda y cuando ven a alguien con cámara lo agreden,  la  

cámara es como traer un arma, la  gente está muy consciente de eso,  de que 

son regis trados,  porque pensaron que pertenecíamos a comunicación social  o 

a la  seguridad y por eso nos perseguían,  nos qui taban las  cámaras,  porque 

saben que por estos medios,  también son f ichados.  En la fotograf ía  

documental  o de prensa hay fotógrafos que pertenecen a  Gobernación,  que se 

dedicaban a regis trar  fotográf icamente a la  gente,  yo conocía perfectamente 

quienes eran los fotógrafos de gobernación,  pues eran compañeros de trabajo 

de nosotros.  

           

 

Los años 80 para usted fueron estos años de 

movimiento,  de estar  presente en la  sociedad en 

movimiento,  ¿qué pasa en el  85? 

En el  85 a part ir  empiezo a impulsar la  fotograf ía ,  a  

hacer exposiciones en la  Escuela de diseño, desde 1976 se creó la  primera 

galer ía de fotograf ía  que funcionaba en la escuela,  e invi tamos a todos los 

fotógrafos conocidos,  a  los hermanos Mayo,  a Héctor García ,  Pedro Val t ierra 

y a Nacho López entre otros,  a  que expusieran y que hablarán sobre su 

trabajo,  por ahí  pasaron todos los fotógrafos que ahora son muy reconocidos,   

Imágenes de Rubén Pax 
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pasaron por la  escuela de diseño exhibiendo y dando conferencias ,  éramos 

un grupo de fotógrafos que de alguna manera formábamos la  contracorriente 

del  Consejo Mexicano de Fotograf ía ,  los dos (grupos) nos conformamos muy 

s imilarmente en esos mismos años,  eso también marco nuestro t ipo de 

compromiso social ,  pensábamos que la  fotograf ía  debería tener un 

compromiso social  de documento,  donde a través de este medio se dieron a 

conocer muchos fotógrafos,  como Héctor García,  que fueron periodis tas  con 

mucho renombre,  con mucho trabajo,  como Nacho López,  pues eran parte de 

nuestro grupo, eran como gente muy experimentada y sabían bien lo que 

hacían.  

 

¿Cómo percibe a la  sociedad frente a las  nuevas tecnologías? 

De repente me sorprende la  gran versati l idad de los te léfonos celulares,  con 

cámaras que poseen muchas posibi l idades,  pero creo que nunca te l lena,  que 

nunca te complace.  Se cae en una forma de apreciar  imágenes de moda,  más 

que por gusto,  que la gente hace lo que la  tecnología le dice que haga.  Eso es  

muy grave,  no hay una conciencia de gusto,  de placer por tomar imágenes ,  

todo es posible de regis trarse,  fotos en cualquier c ircunstancia,  todas las  que 

tú quieras.  Siento y veo que a través de de los celulares,  las  imágenes no 

trascienden,  no hay un conocimiento,  no hay una práct ica,  no hay un goce 

que realmente te haga sent ir  bien.   

 

¿Considera que estamos en una era  de la  imagen o seguimos estando en una 

era fotográf ica? 
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Creo que estamos en una era de la imagen,  exis te un abuso excesivo de las  

imágenes,  las  tecnologías modernas han hecho gala de los v ideocl ips que 

manejan imágenes que ni  s iquiera la  ret ina las  puede retener,  pero nosotros  

no podemos tener esa experiencia de imágenes que nos fuerzan a que no se 

pueda contemplar una imagen en fracciones de segundo. Las imágenes a las  

que las  nuevas generaciones están acostumbradas son muy agresivas ,  es  decir  

no hay una contemplación,  a lgunos cineastas se regodean con la imagen 

poniendo algunas escenas dos o tres segundos,  más que lo que habi tualmente 

dura una secuencia y eso le permite al  espectador tener una imagen visual  de 

lo que está diciendo o proponiendo el  c ineasta.  

Nosotros tenemos que educar nuestra forma de ver,  de contemplar y de 

apreciar  las  imágenes,  es  muy dif íc i l  hacer una lectura de los nuevos medios,  

de las  pel ículas en donde se manejan imágenes rapidís imas y donde los 

conceptos son a veces escalofr iantes.   

 

¿Cómo ha s ido su trabajo como foto reportero? 

Ciertas  cosas la  determinan las  profesiones,  o los medios en donde se 

trabaje,  por e jemplo,  el  Internet  no exis t ía  hace menos de 20 años,  en la  

época de la  Jornada,  en los ochentas ,  cuando se tenían que enviar  imágenes 

fotográf icas ,  mandábamos lo rol los por medio de avión,  entonces  

esperábamos a que un pasajero tra jera los rol los para revelar los,  ese era 

nuestro medio,  aunque ya exis t ían el  fax,  era muy desgastante el  envío de 

ciertos materia les ,  pues teníamos la  idea de trabajar  lo más rápido posible las 

imágenes.  Cuando revelábamos rol los en el  per iódico,  todo lo hacíamos en 
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blanco y negro,  era muy rápido,  ahora ya no imaginamos trabajar  en un 

diar io con esa mental idad.   

 

Yo me incorporé en un principio al  periódico como laboratoris ta ,  diseñe 

todo lo que serían los laboratorios e inclusive organicé el  s is tema de revelado 

e impresión.  El  periódico no tenía mucho dinero y nosotros hacíamos 

nuestras  propias fórmulas,  se compraba la pel ícula y el  papel ,  pero los 

químicos los comprábamos en la  droguería y  elaborábamos nuestro materia l ,  

toda esa labor fue importante,  los demás fotógrafos también colaboraban.  Yo 

revelaba los rol los fotográf icos de todos y el los tenían que imprimir sus 

imágenes una vez que ya estaban revelados,  yo guardaba y archivaba y el los ,  

cada quien,  tenía sus fotos que les  habían ordenado. En aquel  t iempo éramos 

como siete fotógrafos.  

 

¿Los fotógrafos miran de otra manera? 

Creo que nosotros s í  tenemos miradas dis t intas ,  lo más importante de los 

fotógrafos es conocer la  luz,  ahí es  donde radica realmente la  importancia de 

la  mirada,  en la  apreciación de la  luz como fotógrafo,  es  lo más importante,  

independientemente de los temas y de los contenidos .  Cuando estoy 

tomando fotos,  la  imagen la aprecio más cuando veo que la  luz esta rasante,  

esto me hace pensar y me hace vibrar  muchas cosas.   

 

¿Uti l iza cámara digi ta l?  

Uti l izo la  cámara digi ta l  y  cámara analógica.  Al principio estaba muy 

renuente a la  cámara digi ta l ,  pero es a lgo que tenemos que entenderlo.  En 



LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES 

120 
 

éste momento hay muchos laboratorios que ya no revelan en blanco y negro 

ni  color,  por la  invasión de los s is temas modernos digi ta les .  Lo que yo estoy 

haciendo ahora es  buscar como complementarlos,  me parece fantást ico que 

mis negat ivos de 35 mm, pel ículas de formato 120mm ó 4x5 pulgadas,  se 

puedan digi ta l izar ,  combinando la técnica análoga con la dig i ta l ,  es  decir ,  

parte del  laboratorio que se hace ahora se hace digi ta lmente.   

 

¿Uti l iza técnicas a l ternat ivas en la  enseñanza de sus ta l leres? 

Las ut i l izo hace mucho t iempo, en las  primeras exposiciones de hace 25 años 

que se hicieron en la escuela de diseño,  se invi to a Carlos Jurado y a sus 

amigos de Jalapa,  hic imos un evento de fotograf ía  a l ternat iva o procesos 

al ternat ivos que así  le  l lamaban. 

En la escuela ya estábamos haciendo estos procesos,  e invi tamos a los de 

Jalapa que también estaban trabajando en el los ,  actualmente pocos hemos 

continuado con éstos procesos,  algunos amigos han hecho cosas muy 

interesantes,  como Javier Hinojosa que ha trabajado procesos de plat inot ipia.  

Un amigo y yo hicimos el  proceso de colodión húmedo y que hace más de 

100 años que no se hacía y ahora es a lgo que está de moda,  en la  actual idad 

hay algunos ta l leres en Europa rescatando esos procesos,  apenas lo están 

haciendo, cuando nosotros lo hicimos hace más de 20 años.  

 

¿Cómo aprecia el  futuro de la  fotografía  y  de éstas  técnicas a l ternat ivas? 

La fotograf ía  sea dig i ta l  o como se le l lame, en la  época que este no va a  

dejar  de ser fotografía ,  quizá nuestros ojos van tener cámara fotográf ica 
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integrada,  s i  les  ponemos un chip,  y  van hacer otras cosas más di ferentes ,  

pero creo que el  hombre s iempre t iene la  tendencia de buscar sus inic ios,  

donde empezó,  regresar a las  cuevas de Altamira regresar a los lugares más 

obscuros en donde empezó a ver las  pr imeras antorchas de la  humanidad y 

eso es lo interesante del  ser humano, independientemente de la  técnica y de 

los avances s iempre va a haber un regreso,  a lgunos procesos que se hic ieron 

hace 50 ó 100 años no se puedan hacer ahora porque no hay los químicos,  

pero se pueden susti tuir  unas sustancias por otras ,  esa es la  parte que 

nosotros debemos seguir  inventando, la fotograf ía  es  a lgo que se inventa  

también todos los días .  Hace unos 8 años retome las  cámaras es tenopeicas,  

empecé a dar c lases sobre este tema, a  fabricar  mis propias cámaras y  a  

adaptar a lgunas cámaras para convert ir las  en estenopeicas.  

 

¿Ha hecho estenopeica dig i ta l? 

No me gusta,  he v is to a mis  amigos real izar  es te t ipo de imágenes,  creo que 

no te da el  placer de ver lo que estas  imaginando, debido a que ves la  imagen 

de manera inmediata,  eso me desagrada y lo que he vis to de las  dig i ta les no 

es la  sorpresa esperada pues pierde toda la  magia.  
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ANEXO II 

 

Orlando Montes.  Fotógrafo,  ha part ic ipado 

en exposiciones colect ivas.  Ha tomado 

diversos cursos de fotograf ía  en el  Centro 

de la  Imagen,  Academia de San Carlos,  y  en 

ta l leres independientes.  Imparte de manera 

periódica ta l leres de elaboración de 

cámaras estenopeicas para la  Secretar ia  de 

Cultura del  D.F.   

 

¿Cómo te inic iaste en la  ut i l izac ión de la  cámara estenopeica? 

Alguna vez caminando por el  centro,  me encontraba en el  local  de un amigo 

y l lego otro fotógrafo que se l lama Arturo Talavera.  Desconozco s i  Arturo es 

discípulo de la  escuela de Carlos Jurado,  él  se dedica a hacer cámaras  

estenopeicas,  y  l legó con el las - .  En ese momento yo no tenía idea de cómo 

funcionaban,  me impacto mucho; había escuchado sobre los mecanismos y 

herramientas ,  pero era muy s ingular ese trabajo.  Es a part ir  de ese momento 

como empecé a invest igar sobre la  fotograf ía estenopeica e intenté armar mis  

propias cámaras.  En un inicio no funcionaron ni me dieron los resul tados 

que esperaba,  pero en la  búsqueda l legué al  Tal ler  «Selenium» de Daniel   

Mendoza,  donde pude resolver mis dudas,  más que nada técnicas.  Ahí tuve la  

asesoría de Erika Nava,  quien me enseño a armar y diseñar mis propias 

cámaras estenopeicas.  
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¿En qué momento decides enseñar fotograf ía  con cámaras estenopeicas?  

Con el  t iempo fui  af inando la parte técnica de mis cámaras,  s in embargo 

tenía bastante materia l  que había real izado con cámara analógica y tuve la  

oportunidad de que conocieran mi trabajo y el  de Francisco Moreno. Aunque 

la  fotograf ía  que real izábamos no tenía nada que ver con lo estenopeico,  

teníamos el  proyecto de hacer cámaras con chavos.  A part ir  de nuestro 

trabajo,  Álvaro García  de la  Secretar ía de Cultura,  nos invi ta  a real izar un 

ta l ler  en comunidades que t ienen muy poca propuesta cul tural .  Siendo la 

fotograf ía  estenopeica un proceso económico,  funcionaba bien para este 

proyecto,  y  as í  fue como tuvimos la  oportunidad de part ic ipar en estos 

ta l leres.  

¿Qué caracter ís t icas y  di ferencias  encuentras  entre la  fotograf ía  analógica  o 

digi ta l  con la  estenopeica? 

En la fotograf ía  analógica o digi ta l  contamos con la herramienta,  la  cual  

podemos adquir ir ,  y  faci l i ta  en cierta forma las cosas.  Aunque la fotograf ía 

Orlando Montes .   
E l  Mor i s co  2007  
pe l í cu la  120   
impres ión  8  x10 .   
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estenopeica parece senci l la ,  a  veces no lo es  tanto porque hay que rect i f icar 

a lgunas de las  problemáticas con las  que te enfrentas a l  momento de la  toma 

fotográf ica.  Con todo, s í  exis te una amplia di ferencia,  porque aquí  estas  

creando tu herramienta con la  que vas a hacer la  toma fotográf ica,  y  en la  

otra ya t ienes la  cámara,  que t iene un exposímetro.  En cambio s i  no t ienes un 

exposímetro t ienes que hacer un cálculo.  A mi enseñaron a hacer una gráf ica 

y l levar t iempos para cal ibrar mi cámara.  Creo que cada una t iene sus  

v ir tudes.  

 

 

En cuanto al  resul tado de la  imagen ¿Qué venta jas  o v ir tudes encuentras en 

la  cámara estenopeica? 

a venta ja  es  que podemos crear cas i  práct icamente todo, es decir ,  podemos 

construir  desde un telefoto hasta un gran angular s in invert ir  tanto dinero,  

quizá técnicamente la  toma en s í  no es tan pura como una cámara analógica 

donde la imagen pasa a través de cris ta les y nos da una mayor cal idad y 

ni t idez,  pero la fotograf ía  estenopeica aún cuando es un medio rudimentario,  

nos da muchas posibi l idades para ir  a l  encuentro de la  imagen.   

 

Orlando Montes .  2007  
E l  p r inc ip io   
pe l í cu la  35  mm  
reg i s t ro  d ig i ta l   
 



LA IMAGEN ESTENOPEICA EN LOS TIEMPOS DIGITALES 

125 
 

En esta  idea de ir  a l  encuentro de la  imagen,  en alguna ocasión hablabas de 

lo  que conocemos como errores  en la  imagen pero que en la  fotograf ía  

estenopeica no funcionan así .   

Yo te decía que en la fotograf ía  estenopeica ocurre algo contrar io,  que los 

errores son vir tudes de la  imagen y eso la hace especial ,  di ferente a una 

fotograf ía  es tét icamente bien controlada en cuanto a i luminación,  equi l ibr io,  

ni t idez;  me parece que aquí  todos esos pequeños errores son vir tudes en una 

fotograf ía  es tenopeica.   

 

¿Cómo consideras la  percepción y el  deseo de los niños de real izar  una 

imagen a través de cajas  de cartón?  

Perciben como algo mágico el  hacer imágenes con una ca ja  de cartón,  cuando 

hoy en día contamos con cámaras digi ta les  o cámara analógicas en donde no 

conocen el  proceso pero s i  e l  resul tado.  Creo es la  forma más senci l la  de 

expl icar lo y ,  a  los chavos les  atrae mucho el  ver ese proceso de creación de 

una imagen desde la  toma. La incert idumbre que t ienen desde el  inic io hasta 

el  momento de ver una imagen plasmada en papel ,  eso es muy alentador,  

porque se logra un impacto.  Si yo lo sent í  s iendo adulto,  me imagino que 

s iendo niño debe de ser a lgo mágico. 
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Con los avances tecnológicos de poder realizar imágenes a través de teléfonos celulares, 

cámaras digitales o el hecho de acceder a imágenes a través del internet. ¿El usar la cámara 

estenopeica no sería como retroceder? 
Creo que todos volvemos al  inic io,  es  algo muy raro.  En lo digi ta l  o cualquier  

otro medio análogo lo que importa es que exis ta el  documento,  la  foto.  Para 

alguien que se dedica a hacer foto lo importante es dejar  huel la .  Exis ten 

cámaras dig i ta les  económicas o caras ,  que cuentan con mucha memoria de 

almacenamiento,  pero al  f inal  s i  no se imprime la imagen,  se olvida,  y  lo 

importante es que quede la  imagen plasmada.  Para mí esa es la  f inal idad de 

la  fotograf ía ,  ver una imagen no un negat ivo. 

 

Se han real izado alrededor de 10 años de encuentros  de cámara estenopeica,  

no solo en México s ino en otros países,  ¿estará  tomando fuerza para volverse 

una moda en los t iempos digi ta les?  

Orlando Montes.  
Gallinita 2008 

Película 120mm 
Impresión 8 X 10  
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Imágenes producidas por alumnos 
en taller de fotografía estenopeica 

Impartido por Orlando Montes 

Es importante que exis ta gente que esté interesada en estos procesos,  aun 

cuando aquí en México no sean tan nuevos,  creo que la  imagen estenopeica 

se presta para proponer nuevas al ternativas en un mundo que va tan de prisa. 

 

Trabajos del  ta l ler  de cámara estenopeica  a part ir  de negat ivo en papel .  
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Entrevis ta  con Francisco Moreno  

Fotógrafo con formación en Filosof ía .  Ha 

part ic ipado en exposiciones individuales y 

colect ivas ,  además de publ icar en algunas 

revis tas  como Cuartoscuro.  

Ha tomado diversos cursos sobre fotograf ía  

(Academia de San Carlos,  Centro de la  

Imagen etc. ) ,  es  impresor de imágenes  

blanco y negro,  y  ha impart ido cursos sobre 

fotograf ía  estenopeica.  Actualmente se encarga del  Tal ler  sobre fotograf ía  

estenopeica para la  Secretar ía  de Cultura del  Distr i to Federal junto con 

Orlando Montes.   

 

¿Por qué crees  que ha surgido este  interés  de regresar a  hacer  fotografía  

estenopeica? 

Creo por dos causas principalmente:  Primero,  la  incapacidad de acceder a la  

tecnología digi ta l ,  y  segundo por intentar darle batal la  a la  misma tecnología  

dig i ta l ,  yendo en retroceso en la  his toria para recuperar a lgunas tecnologías 

v ie jas .  Y por supuesto,  la  capacidad de creación o la l ibertad que te otorga,  

que vas poco a poco descubriendo, una vez que te vas metiendo en el  mundo 

de las cámaras es tenopeicas .  

 

¿Crees  que la  fotograf ía  estenopeica t iene futuro ante esta  nueva oleada de 

cámaras  dig i ta les  que aparecen incluso en los  te léfonos celulares,  donde todo 

mundo puede acceder a la  imagen con mayor ni t idez?  
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Yo creo que s í ,  para los que les gusta la  fotograf ía ,  es una especie de 

remanso ante la  inmediatez de la  fotograf ía digi ta l .  Creo que la fotograf ía 

digi ta l  t iene éxi to,  en cuanto te permite tener una vis ión y un resul tado 

inmediato de la  búsqueda fotográf ica;  en ese sent ido la  fotograf ía  es tenopeica 

no t iene mucho que competir le a la  fotograf ía  digi ta l ,  pero s i  te s irve como 

terapia de rela jamiento y te permite tomarte el  t iempo que s iempre te dio la  

fotograf ía  analógica.  

 

                                   

 

 

En cuanto a  los elementos  técnicos  en una cámara analógica como son,  

velocidad y diafragma, cuya manipulación es  básica  para regis trar  imágenes 

¿Cómo se adaptan las personas que se acercan por primera vez a la  cámara 

estenopeica,  a l  prescindir  de estos elementos?   

De una manera un tanto a c iegas.  La cámara estenopeica es como regresar  a 

la  niñez,  hacer las  cosas s in que te importe tanto todo,  todo el  t iempo; te 

permite jugar con mayor l ibertad,  desplazarte en un eje  con menos ataduras y 

con mayor sol tura una vez que accedes a su lenguaje,  a su propio mecanismo 

Imágenes producidas por alumnos 
en taller de fotografía estenopeica 
Impartido por Francisco Moreno 
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y a los l ineamientos que la  propia cámara o la  fotograf ía  te impone,  en ese 

rango de trabajo que puedes tener o disponer en el lo.  

     

 

Respecto al  tema en la imagen ¿Cuál  es  tu  percepción acerca de las  imágenes 

estenopeicas  que normalmente encontramos como son paisa jes ,  objetos 

cot idianos y cercanos,  exis te esta  posibil idad de creación en la  imagen 

estenopeica? 

Creo que s í ,  desafortunadamente las  restr icciones en cuanto a t iempo y la  

relación con la luz,  repi te mucho las  ideas de los fotógrafos,  o parece que las  

constr iñe a espacios abiertos,  válgase la  parábola porque un espacio abierto 

no t iene por que restr ingirse en cuanto a esta parte creat iva,  y  quizás se debe 

mucho a no disponer s iempre de un modelo para poder hacerlo,  a lguien en 

quien confiemos y podamos pedir le que esté con nosotros trabajando durante 

horas para tomarle unas cuantas fotografías  a  di ferencia de las  cámaras 

analógicas ,  o de tener mecanismos más complejos que nos permiten tomar 

más fotograf ías  en menos t iempo.  

 

Alumnos en taller de fotografía 
estenopeica. 
Impartido por Francisco Moreno 
y Orlando Montes 
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¿Qué piensas de regresar  a un objeto único en contra de una mult ipl icación 

de la  imagen a través de lo digi ta l? 

Me parece un poco maniqueo esto del  objeto único,  porque se podría hacer 

una producción en serie de cámaras estenopeicas,  que s iempre nos permitan 

hacer de la  fotograf ía  en s í ,  e l  objeto único,  y no la  cámara como el  objeto 

único.  Yo creo que se puede reproducir  y  aprovechar as í  las  venta jas  que 

t iene la producción en serie para crear objetos únicos que para mí son las 

fotograf ías ,  no los objetos fotográficos o las  cámaras fotográf icas.   

 

   

¿Cuál  es la  mayor venta ja que encuentras en la  cámara estenopeica,  en 

relación a la  imagen y a la  creación? 

Yo creo que sería la  ni t idez que muy escasamente se logra,  y  necesi ta  de 

mucho trabajo,  y  depuración del estenopo. Pienso que esa capacidad de no 

reproducir  una imagen igual  a  la  otra por el  s imple hecho de poner una 

velocidad y un diafragma, te permite tener una imagen única aunque intentes 

repet ir  la  s iguiente toma. Creo,  esta es la  venta ja más grande que te da la  

cámara o la  fotograf ía  estenopeica. 

Alumnos en taller de fotografía 
estenopeica, impartido por Francisco 
Moreno y Orlando Montes . 
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De acuerdo a  la  experiencia  que has  tenido al  impart ir  ta l leres  de cámara 

estenopeica ¿qué es lo  que descubres que impulsa  a  la  gente a  hacer  

fotograf ía  es tenopeica? 

La fa l ta  de conocimiento a la  que nos enfrentamos inicia lmente con el los.  No 

saben el  funcionamiento de una cámara,  mucho menos el  de una cámara 

estenopeica.  Posteriormente,  la  sorpresa y la  magia con la  que se encuentran 

al  preguntarse cada cinco minutos durante el  t iempo que la están 

construyendo, «¿en verdad vamos a tomar fotos?,  ¿en verdad va a funcionar 

para hacer fotos?» 

Y yo me quedo con eso.  Por primera vez en este mundo de información o 

por esos instantes donde ya nada es desconocido,  ver esa cara de asombro y 

de sorpresa sobre todo de los niños, que t ienen juguetes tan complicados,  

que no pueden pensar que algo tan básico como una caja obscura con papel o 

materia l  fotosensible en su inter ior puede ser capaz de hacer una imagen. 

 

¿Crees  que los encuentros internacionales  y  nacionales sobre fotograf ía  

estenopeica favorecen su desarrol lo y mult ipl icación? 

La verdad no tengo idea.  Solo sé que hay una búsqueda constante de todos 

por hacer algo diferente,  y  ahora lo diferente es lo estenopeico.  Igual  puede 

pasar como con la  Fi losof ía .  Se hacen encuentros f i losóf icos en todo el  

mundo,  a los que solo van los eruditos en Fi losof ía;  y  creo pasa lo mismo con 

los encuentros de fotograf ía  estenopeica,  solamente as is ten los doctos,  s in 

darnos cuenta que en todas partes hay alguien buscando expl icarse la  razón 

del  mundo,  como en el  caso de la  Fi losof ía ,  y  en el  caso de la  fotograf ía  
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estenopeica,  encontrando la razón de la  imagen,  s in necesidad de recurr ir  a  

estos lugares.  

 

¿Cuál  es la  sat is facción que encuentras en los ta l leres que ofreces sobre 

estenopeica? 

Lo que me gusto del  proyecto fue el  g iro Copernicano que le dieron a la  

difus ión de la  Cultura,  ya no se trataba de l levar a l  ar t is ta  con su obra para 

enseñarla ,  y  decir  o presumir que tan bueno era,  s in posibi l idad de tocar o 

acceder más al lá  de la  v is ta ;  s ino que la intención de este proyecto es de 

l levar a l  ar t is ta  solo como mediador entre el  chico que tomaba el  curso y los  

mater ia les  que se le daban,  el  ar t is ta  solo servía como hi lo conductor  para as í  

crear una obra o una pieza,  era s implemente darle más herramientas para su 

desarrol lo personal ,  quizá no iba a convert irse en fotógrafo … pero s i  iba a 

conocer como era el  desarrol lo de una obra art ís t ica a través del  uso de los 

materia les que se le otorgaban. Creo eso era lo sobresal iente de este 

proyecto.  
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