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Las modernidades fotográficas en América Latina (1930-1960) 
 

Priscila Miraz de Freitas Grecco* 

Julieta Pestarino** 

DOI: https://doi.org/10.15446/hys.n48.119204 
 

Palabras clave | fotografía moderna; América Latina; historia de la fotografía; modernidad; 

siglo XX. 

 

La fotografía en América Latina se caracteriza por tener dinámicas propias y singulares, formas 

y espacios de pertenencia que la diferencian de diversas maneras tanto de las dinámicas 

fotográficas de otras partes del mundo como también, en muchos casos, de las artes visuales 

en general. Sin embargo, la fotografía de cada país latinoamericano posee a su vez su propia 

trama cultural. Es sobre estos diversos escenarios locales —con ciertos aspectos en común, 

pero también muchas particularidades— que se propuso tratar este dossier. Su propósito fue 

profundizar en los procesos que se dieron en la fotografía de diversas regiones de América 

Latina entre los años de 1930 a 1960, décadas entre las cuales fue posible periodizar a la 

fotografía moderna latinoamericana o, como hemos decidido denominar en esta publicación, 

las diversas modernidades fotográficas, en plural. 

 

Durante aquel periodo el medio fotográfico latinoamericano estuvo conformado por un nutrido 

entramado de instituciones fotográficas, revistas especializadas, grupos de trabajo, 

exposiciones y eventos sociales signados por la participación cruzada de fotógrafos, fotógrafas 

y especialistas que abarcaron, entre otros, a los grupos de fotógrafos “La Carpeta de los Diez” 

y “Fórum” en Argentina1 y “La Ventana” en México; a las revistas Correo Fotográfico 

Sudamericano de Argentina y el Boletim Foto Cine de Brasil, hasta los múltiples clubes 

fotográficos que surgieron en todas las ciudades del continente. Ciertas instancias de 

cooperación y trabajo conjunto que no podemos seguir dejando de lado se desarrollaron a través 

de las redes de fotoclubes, salones internacionales, vínculos entre grupos fotográficos, revistas 

especializadas y exposiciones regionales. En este dossier nos preguntamos cómo fueron los 

intercambios que enmarcaron y posibilitaron la circulación de la fotografía en América Latina 

 
* Doctora en Historia con énfasis en Historia de la fotografía por la Universidade Estadual Paulista (Assis, Brasil). 

Investigadora posdoctoral 2024-2025 con estancia en el Instituto de Historia del Arte Argentino y 

Latinoamericano “Luis Ordaz” Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina). Profesora de Historia 

del Arte en Artes Visuales de la Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Cachoeira, Brasil). Coordinadora 

del Programa de Extensión de Historia del Arte y Género y del proyecto de investigación “Ahora ponemos el 

mapa: perspectivas decoloniales desde América Latina”. Profesora permanente del Programa de Posgrado en 

Artes del Centro de Cultura, Lenguajes y Tecnologías Aplicadas (Santo Amaro, Brasil). Integrante del grupo de 

investigación [Re]image: grupo de investigación en artes visuales de la Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia  https://orcid.org/0009-0000-7179-6657  priscilamiraz7@gmail.com 
** Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina). 

Integrante de los grupos FoCo (Fotografía Contemporánea) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 

Universidad de Buenos Aires y del Centro Materia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires, 

Argentina). Fue investigadora posdoctoral 2023 del proyecto “4A_Lab” del Kunsthistorisches Institut in Florenz 

–Max-Planck-Institut (Florencia, Italia y Berlín, Alemania)  https://orcid.org/0000-0002-0685-4619  

julietapestarino@gmail.com  

Cómo citar / How to Cite Item: Grecco, Priscila Miraz de Freitas y Julieta Pestarino, “Las modernidades 

fotográficas en América Latina (1930-1960)”. Historia y Sociedad, no. 48 (2025): 00-00. 

https://doi.org/10.15446/hys.n48.119204 
1 Julieta Pestarino, Prácticas modernas. Fotografía y grupalidad en La Carpeta de los Diez (Buenos Aires: 

Fundación ArtexArte, 2023). 
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en las décadas anteriores a 1970 con la finalidad de comprender cómo los fotógrafos y sus 

imágenes transitaron y dieron forma durante esos años al ámbito fotográfico latinoamericano. 

 

Poco sabemos, en general, sobre los procesos particulares del medio fotográfico en cada país 

durante los años aquí abordados. Los estudios sobre el ámbito fotográfico en general, pero 

especialmente, aquellos que indagan diversos aspectos sobre las historias del medio, 

presentaron durante mucho tiempo una vacancia notoria en América Latina que en toda la 

región ha comenzado lentamente a subsanarse a partir de los años noventa. Con un movimiento 

ascendente, en el siglo XXI la producción crítica, histórica y teórica sobre fotografía 

latinoamericana ha cobrado una importancia revitalizadora que nos permite repensar y 

redescubrir problemas y dinámicas específicas del campo fotográfico en esta región del 

mundo2. 

 

Si bien la modernidad fotográfica de América Latina abarca estadios y períodos no tan 

explorados, hay una bibliografía importante respecto al tema, desarrollada a partir de las 

historias de la fotografía de países latinoamericanos, como, por ejemplo, para Brasil por 

Helouise Costa3, Renato Rodrigues da Silva y Heloisa Espada4; para México por Laura 

González-Flores para México5; para Brasil y México por Esther Gabara; y, para Argentina, por 

Valeria González. Estas autoras propusieron construcciones específicas para caracterizar la 

modernidad fotográfica de este lado del mundo, como la de “modernismo errante” planteado 

por Gabara6, quien considera que la fotografía encarna los tropos clave de la modernidad en 

los movimientos latinoamericanos. En su análisis, la modernidad no es comprendida como la 

destrucción de la diferencia, resultado de la homogeneización global, ni como un fenómeno 

que ocurrió solo en los centros económicos, sino que la define como la tensión que produjeron 

una serie de intervenciones críticas, históricas y estéticas. En un sentido similar, González-

 
2 Algunos de los autores que investigan desde hace ya algunas décadas la historia de la fotografía latinoamericana, 

y que también han realizado reflexiones sobre cómo escribir y pensar estas historias locales, son Boris Kossoy 

(Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica, 2014), John Mraz (“Ver fotografías históricamente. Una 

mirada mexicana”, 2015; “La vida te da sorpresas: Fotografiar nuestra América”, 2017; “Analyzing Historical 

Photographs: Genres, Functions, and Methodologies”, 2018), Laura González-Flores, José Antonio Rodríguez y 

José Antonio Navarrete, entre otros. Para un estudio historiográfico más detallado sobre el desarrollo de los 

estudios fotográficos en América Latina ver Magdalena Broquetas y Andrea Cuarterolo, “Fotografía en América 

Latina: historia e historiografía (siglos XIX y XX)”, Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía, no. 22 

(2021): 5-21, https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2021.vi22.11637 
3 Helouise Costa, “Espaços da arte: fotografía moderna e representação em Peter Scheier”, en Modernismos em 

diálogo: o papel social da arte e da fotografía na obra de Hans Gunter Flieg, eds. Helouise Costa y Marcos 

Fabris (San Pablo: Museo de Arte Contemporáneo Universidade de São Paulo, 2015), 99-113, 

https://issuu.com/bdlf/docs/modernismos_em_dialogo_o_papel_da_arte_e 
4 Helouise Costa y Renato Rodrigues da Silva, A Fotografia Moderna no Brasil (San Pablo: Cosac Naify, 2004); 

Heloisa Espada Rodrigues Lima, “Modernidades escenificadas: la fotografía en Brasil durante las décadas de 1940 

y 1950”, en Historias latentes. Perspectivas de la fotografía en América Latina, coord. Inés Yujnovsky (Buenos 

Aires: Ampersand, 2022). 
5 Laura González-Flores, “Tránsitos y mudanzas de la fotografía moderna en México”, en Territorios de diálogo: 

entre los realismos y lo surreal. México, España y Argentina, 1930-1945, ed. Diana Weschler (Buenos Aires: 

Museo Nacional de Arte - Centro de Arte La Recoleta, 2005), 22-29; “La modernidad imaginada/imaginaria de 

la fotografía en México y Brasil”, en Modernismos em diálogo: o papel social da arte e da fotografía na obra de 

Hans Gunter Flieg, eds. Helouise Costa y Marcos Fabris (San Pablo: Museo de Arte Contemporáneo Universidade 

de São Paulo, 2015), 84-97, https://issuu.com/bdlf/docs/modernismos_em_dialogo_o_papel_da_arte_e; “Más allá 

del índex. La transformación de lo fotográfico en México, 1978-2010”, en Lámpara de mil bujías. Fotografía y 

arte en América Latina desde 1839, eds. Elena Rosauro y Juanita Solano (Barcelona: Editorial Foc, 2018), 313-

345. 
6 Esther Gabara, Errant Modernism: The Ethos of Photography in Mexico and Brazil (Durham: Duke University 

Press, 2008). 

https://doi.org/10.24310/Fotocinema.2021.vi22.11637
https://issuu.com/bdlf/docs/modernismos_em_dialogo_o_papel_da_arte_e
https://issuu.com/bdlf/docs/modernismos_em_dialogo_o_papel_da_arte_e


 

3 

 

Flores7 propone para la fotografía latinoamericana una “modernidad imaginaria o conceptual” 

(marcada por una oscilación errática entre cualidades contradictorias) y una “modernidad 

constructiva” (distinguida por su racionalidad, eficiencia compositiva y progresiva tendencia a 

la abstracción y el minimalismo formal). Para el caso argentino, González8 plantea una 

originalidad de la fotografía moderna local, dada por una paciente acumulación de fricciones 

entre tradición y modernidad, y caracterizada por tener un ritmo menos intenso, pero más 

extenso que en otras partes del mundo. 

 

Según varias de las autoras anteriormente nombradas, sería posible afirmar que las 

modernidades fotográficas en América Latina fueron construidas mediante un proceso de 

especialización e independencia del medio con lógicas propias y dinámicas diferentes respecto 

a lo planteado para otras latitudes del mundo con el objetivo de generar nuevas respuestas ante 

otro tipo de circunstancias. Indagar en profundidad este periodo es fundamental, no solo para 

alumbrar nuevas áreas de la historia de la fotografía latinoamericana, sino también 

problematizar y mirar desde una perspectiva descentrada a las narrativas fotográficas oficiales 

del siglo XX, las cuales generalmente fueron enunciadas desde el norte global y no toman en 

consideración lo acontecido en otras partes del mundo. 

 

En este contexto, el presente dossier buscó ser un espacio de reflexión para la idea de fotografía 

moderna latinoamericana. El concepto de “fotografía moderna”, heredero de la teoría e historia 

de las artes visuales, se constituyó, de manera global, como un término muy amplio que alude 

a diferentes manifestaciones fotográficas a lo largo del siglo XX surgidas en general como 

respuesta a las nuevas condiciones de vida urbana industrializada. Su distinción principal radica 

en el quiebre con los recursos artesanales pictorialistas para poner en primer plano las 

potencialidades mecánicas y tecnológicas de la cámara a través del enfoque nítido y del énfasis 

en las cualidades formales. No obstante, André Rouillé9 sostiene que, si bien la fotografía como 

dispositivo puede dar lugar a prácticas tanto modernas como “antimodernas”, las circunstancias 

de su aparición y sus marcos de desarrollo han contribuido fuertemente a actualizar lo que 

podría denominarse como sus “virtualidades modernas”, una configuración particular de 

prácticas, usos, imágenes y formas. En nuestro continente, la idea de fotografía moderna es 

utilizada para enmarcar producciones dispares que abarcan desde ciertos casos de fotografía 

directa a finales de los años de 193010, hasta las experimentaciones que retoman elementos 

 
7 Laura González-Flores, “La modernidad imaginada/imaginaria de la fotografía en México y Brasil”, en 

Modernismos em diálogo, eds. Costa y Fabris, 84-97.  
8 Valeria González, Fotografía en la Argentina. 1840-2010 (Buenos Aires: Fundación ArtexArte, 2011); “Los 

usos de la imagen fotográfica en la Argentina, 1945- 2001”, en Travesías de la imagen. Historias de las artes 

visuales en la Argentina (Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Arte - Universidad Nacional de 

Tres de Febrero, 2011) 119-139; “Procesos de modernización en la fotografía argentina 1930-1960”, en 

Fotografía argentina: 1850-2010. Contradicción y continuidad (Buenos Aires: PROA, 2018), 32-41.  
9 André Rouillé, La fotografía entre documento y arte contemporáneo (Ciudad de México: Herder, 2017), 43. 
10 Natalia Brizuela y Alejandra Uslenghi, comps., La cámara como método: La fotografía moderna de Grete Stern 

y Horacio Coppola (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2021); Verónica Tell, “Impronta fuera de campo: Victor 

Delhez y la divulgación de sus ‘ensayos de fotografía modernista’ (1929-1931)”, Caiana. Revista de Historia del 

Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA), no. 10 (2022), 

https://caiana.caiana.com.ar/articulo/2021-2-19-a01/; Julieta Pestarino, “Botanical Portraits: On a 1935 

Argentinean Book by Ilse von Rentzell with Photographs by Anatole Saderman”, Rundbrief Fotografie 31, no. 2 

(2024): 8-22, https://doi.org/10.1515/rbf-2024-2004 

https://caiana.caiana.com.ar/articulo/2021-2-19-a01/
https://doi.org/10.1515/rbf-2024-2004
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vanguardistas durante los años de 195011, o la Escola Paulista brasileña12. En efecto, como 

afirma González-Flores, la modernidad más que un período es “un modo de comprender la 

experiencia del mundo a partir de formas distintivas de percibirlo, entenderlo y experimentarlo” 

13; un modo de pensar moderno.  

 

A lo largo de las décadas aquí abordadas, como parte del dinámico movimiento fotográfico 

moderno, diferentes iniciativas desarrolladas en América Latina buscaron afianzar lazos entre 

sí y con otros fotógrafos e instituciones de la región en pos de una unidad fotográfica 

continental. Nombraremos solo uno de estos eventos a modo de ejemplo para dar cuenta sobre 

los complejos vínculos existentes durante aquellas décadas y sobre los que aún debemos 

profundizar. Probablemente el caso más paradigmático de los vínculos fotográficos 

latinoamericanos de mediados de siglo XX lo conforma la Primera Exposición 

Latinoamericana de Fotografía, organizada en México en 1959 por el Grupo Fotográfico “La 

Ventana”14, en donde participaron cuarenta y seis fotógrafos de Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, Puerto Rico y México15. La exposición se desarrolló primero entre junio y julio de 

1959 en las pérgolas de la Alameda Central de Ciudad de México y contó con el apoyo del 

Foto Cine Club Bandeirante (FCCB) de Brasil. Desde sus inicios se planteó que esta exposición 

de fotos sería ambulante por todos aquellos países participantes y, en efecto, fue expuesta en 

 
11 Heloisa Espada Rodrigues Lima, “Fotoformas: a máquina lúdica de Geraldo de Barros” (disertación de maestría, 

Universidade de São Paulo, 2006), https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-13082009-

154838/pt-br.php; Julieta Pestarino, “Múltiples exposiciones. El montaje fotográfico en la obra de Annemarie 

Heinrich”, Brazilian Journal of Latin American Studies 22, no. 46 (2023): 228-243, 

https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2023.212016  
12 Helouise Costa y Renato Rodrigues da Silva, A Fotografia Moderna no Brasil (San Pablo: Cosac Naify, 2004); 

Iatã Cannabrava y José-Antonio Navarrete, Foto Cine Clube Bandeirante. itinerários globais, estéticas em 

transformação (San Pablo: Almeida e Dale Galeria, 2022), https://livrosdefotografia.org/publicacao/34187/foto-

cine-clube-bandeirante-itinerarios-globais-esteticas-em-transformacao, entre otros autores y autoras. 
13 Laura González-Flores, “Afinidades electivas. Manuel Álvarez Bravo y Antonio Reynoso”, en Antonio 

Reynoso, cinefotógrafo (Ciudad de México: Centro de la Imagen. 2018,) 53. Énfasis del original. 
14 El Grupo Fotográfico “La Ventana” se conformó en 1956 como un desprendimiento disidente del Club 

Fotográfico de México. Se ha afirmado que el grupo surgió por iniciativa de la fotógrafa austríaca Ruth Lechuga, 

radicada hacía casi dos décadas en aquel país, aunque también durante sus primeros años tuvo una distinguida 

participación Esteban de Varona, fotógrafo cubano radicado en México. “La Ventana” estuvo conformada por 

varios fotógrafos que fueron sumándose y dejando el grupo a lo largo de los años, como Ricardo Calderón, Mario 

Nader Márquez, Víctor M. Noriega, Emilio R. Mata, Juan P. Deutsch (hermano de Ruth), Armando Meyer, Alice 

Reiner, Ernesto Deutsch, Octavio Obregón y Guillermo Smursz. Priscila Miraz de Freitas Grecco, “A fotografia 

amadora e fotoclubista no Brasil e no México: trajetórias e conexões latino-americanas (1940-1950)” (tesis de 

doctorado, Universidade Estadual Paulista, 2016), 204, http://hdl.handle.net/11449/135898 Este grupo mexicano 

tendió lazos con las principales agrupaciones e instituciones fotográficas del mundo y realizó exposiciones anuales 

hasta 1961.  
15 A partir del tríptico realizado para dicha exposición podemos saber que Brasil fue el país con mayor 

participación representado por un conjunto de veinte fotógrafos: Francisco Albuquerque, Gertrudes Altschul, 

Eduardo Ayrosa, William Brigato, José Louzada F. Camargo, Raul Chama, Herros Cappelo, Dulce G. Carneiro, 

Thomaz J. Farkas, Renato Francesconi, Marcel Giró, Sasha Harnisch, Emil Issa, Jean Lecocq, Lindau Martins, 

José Oiticica, Eduardo Salvatore, Eijirio Sato, Rubens Teixeira Scavone e Ivo Ferreira da Silva. Por parte de 

Argentina participaron Annemarie Heinrich, George Friedman, Luis Mervar, Jorge S. Picot y Francisco Vera; Por 

parte de México participaron Manuel Álvarez Bravo, Héctor García, Bernice Kolko, Nacho López, Rodrigo Moya, 

Alice Reiner de Goldring, Antonio Reynoso y Antonio Rodriguez como fotógrafos independientes. Como 

integrantes de “La Ventana” participaron Ricardo Calderón, Ernesto Deutsch, Juan Deutsch, Ruth Deutsch 

Lechuga, Mario N. Márquez, Víctor M. Noriega, Octavio Obrigón, Emilio R. Mata y Guillermo Smurz. Chile fue 

representado por Bob M. Borowicz y Julian Gumiel Fernandez; Puerto Rico por Samuel A. Santiafo y Uruguay 

por Raúl E. Legrand. Priscila Miraz de Freitas Grecco, “A fotografia amadora e fotoclubista no Brasil e no México: 

trajetórias e conexões latino-americanas (1940-1950)” (tesis de doctorado, Universidade Estadual Paulista, 2016), 

223-236, http://hdl.handle.net/11449/135898. 

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-13082009-154838/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-13082009-154838/pt-br.php
https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2023.212016
https://livrosdefotografia.org/publicacao/34187/foto-cine-clube-bandeirante-itinerarios-globais-esteticas-em-transformacao
https://livrosdefotografia.org/publicacao/34187/foto-cine-clube-bandeirante-itinerarios-globais-esteticas-em-transformacao
http://hdl.handle.net/11449/135898
http://hdl.handle.net/11449/135898
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los salones del FCCB en julio de 1962 bajo el título Exposição Latino Americana de Fotografía 

Moderna16. 

 

Los fotógrafos y fotógrafas que conformaron aquella exposición abarcaron algunas de las 

figuras más destacadas de la fotografía de América Latina, incluyendo nombres como Manuel 

Álvarez Bravo, Annemarie Heinrich, Gertrudes Altschul y Thomaz Farkas, entre otros. 

Además, el listado de países de expositores y de itinerancia fue de una amplitud geográfica 

raramente vista, que abarcó desde América del Norte con México y América del Sur con 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, e incluyó a Centroamérica con Puerto Rico y Guatemala, 

región escasamente representada en la historiografía fotográfica latinoamericana17. Este es un 

ejemplo, entre muchos otros, de eventos icónicos de la historia fotográfica del continente sobre 

los que casi no se tiene conocimiento y que aún esperan por una investigación acorde a su 

magnitud. 

 

Muchas veces mirar las historias plurales de la fotografía en América Latina nos lleva a recorrer 

un mapa de singularidades que, por momentos, parecieran no tener conexiones, caracterizado 

por el tránsito de sus fotógrafas y fotógrafos, aficionados y profesionales, que exploraron a 

través de diferentes fórmulas y experimentos el paisaje y las realidades latinoamericanas. El 

objetivo de este dossier fue proponer una lectura transversal que permitiera articular qué 

estamos investigando y pensando al respecto de la historia fotográfica para las diversas y 

disímiles regiones de Latinoamérica. Publicado en una revista colombina, organizado por 

editoras de Brasil y Argentina, y desarrollado con aportes de autores y casos de estudio de 

México, Brasil y Colombia, los artículos reunidos en este número monográfico dan cuenta de 

la diversidad y vitalidad que los estudios fotográficos están atravesando actualmente en 

América Latina. 

 

En el artículo “Os inquietos vestígios fotográficos de Dulce Carneiro: uma vida entre Atibaia, 

São Paulo e São Sebastião (1929-2018)”, de Maria-Cecilia Conte-Carboni presenta la 

trayectoria de una de las fotógrafas que participó activamente en el periodo más destacado del 

Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB), tanto a través de sus actividades fotográficas como 

también en el boletín de la institución. La presencia femenina en los clubes de fotografía, como 

fotógrafas, era entonces bastante rara. Si bien el FCCB había sido fundado en 1939, recién a lo 

largo de la década de 1950 comenzaron a ser publicadas en su boletín fotografías realizadas 

por mujeres, además de referencias a ellas en artículos sobre los salones, incluyéndose nombres 

como Bárbara Mors, Nair G. Steranyi, Gertrudes Altschuls, Maria Helena Valente da Cruz y 

Dulce Carneiro. Esta última escribió una inédita sección de entrevistas titulada “Encuesta - Los 

intelectuales brasileños responden: ¿la fotografía es arte?” que fue publicada en el BFC solo 

dos veces. 

 
16 Según una nota publicada en 1962 donde se afirma que la muestra había sido exhibida previamente en 

Guatemala, Puerto Rico y Cuba y que “no obstante reunir trabajos ya realizados hace algunos años […] no ha 

perdido nada de su relevancia, confirmando el alto grado ya alcanzado por la fotografía artística en América 

Latina”, Boletim Foto Cine, no. 132, 34. 
17 En 1949 tuvo lugar otra instancia de exhibición regional denominada First International Exhibition of Latin 

American Photography [Primera Exposición de Fotografía Latinoamericana], pero esta se realizó fuera de 

América Latina, en la Unidad de Artes Visuales de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, 

Estados Unidos. El evento estuvo dirigido por el crítico de arte cubano José Gómez Sicre e incluyó a los fotógrafos 

Alfredo Linares de Bolivia; Esteban A. De Varona de Costa Rica; Julio Zadik de Guatemala; Luis Márquez, 

Agustín Mayo, Pedro Camps, Jesús M. Talavera, Raúl Conde, Lola Álvarez Bravo y Marianne de México; 

Federico Donna y A. Friedics de Paraguay; Martín Chambi, Rómulo M. Sassarego, González Salazar, Abraham 

Guillén y J. De Ridder de Perú; y Alfredo Boulton de Venezuela. Ver José-Antonio Navarrete, Fotografiando en 

América Latina: ensayos de crítica histórica (Montevideo: Centro de Fotografía Ediciones, 2017), 200-201. 
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Además de plantear elementos para problematizar la participación de las mujeres en el espacio 

de estas asociaciones, el artículo siguió la profesionalización de Carneiro en la ciudad de São 

Paulo, quien trabajó como fotógrafa de arquitectura y en la toma de retratos de personajes 

destacados del entorno cultural que formaban parte de su pequeño círculo de amigos, como 

también realizando fotografías publicitarias. Un amplio espectro de acción que reconoce su 

desempeño e importancia como fotógrafa brasileña. Sin embargo, debido a la decisión que 

Dulce Carneiro tomó de interrumpir drásticamente su carrera profesional y destruir todo su 

archivo fotográfico, las fotografías a las que podemos acceder hoy en día son únicamente 

aquellas que fueron publicadas en diferentes medios institucionales. Hablar de Dulce y 

reflexionar sobre su obra fotográfica es un desafío constante dada la dificultad de mostrar su 

producción, situación que la autora del artículo buscó abordar a partir, por ejemplo, del 

concepto de “rastro” del historiador Carlo Ginzburg y de una discusión más centrada en la 

fotografía, retomando aportes de Joan Fontcuberta, Vilém Flusser, Arlindo Machado, Helouise 

Costa, entre otros. El rigor y la sensibilidad de Conte-Carboni lograron hacernos ver los matices 

de su proceso de investigación y escritura sobre una vida que decidió tener el control y el poder 

sobre la memoria sí misma y su trabajo. 

 

La escritura de la historia a través de la fotografía, es decir, la incorporación de imágenes y 

registros visuales como fuentes historiográficas particulares con necesidades de análisis 

específicas, requiere esfuerzos que enriquezcan el trabajo historiográfico y su corpus 

documental. Deben considerarse no solo sus características estéticas, sino también su carácter 

de artefacto creado, manipulado y puesto en circulación en un determinado entorno social, 

estableciendo a partir de ahí una serie de relaciones dinámicas. De esta manera, para incorporar 

la fotografía como fuente histórica es necesario rodearla de una serie de otros elementos 

constitutivos del tema que trata, su autor, las circunstancias de tiempo y espacio de su 

realización, elementos que le dan las coordenadas para su construcción como artefacto —

tecnología y soporte—, de su circulación y del cuestionamiento de sus propósitos, así como de 

sus usos sociales. En este sentido, el artículo “Una guerra en imágenes: el conflicto colombo-

peruano representado en la revista Cromos (1932-1933)”, de Camilo Tobón-Muñoz, logró 

establecer y desarrollar de manera muy efectiva los requisitos necesarios para analizar la 

historia de un momento de gran importancia para dos países latinoamericanos, teniendo como 

fuente las fotografías que fueron publicadas en una revista de gran circulación en Colombia, 

Cromos, con más de cien años de existencia, dedicada a tratar aspectos de la política y cultura 

nacionales, la moda y aspectos de la vida moderna en una capital, además de algunos temas 

internacionales, con corresponsal en París, donde tenía una de sus sedes. El artículo permite 

comprender cómo la narrativa visual transmitida en la revista creó un modelo de representación 

del conflicto, influyendo en la percepción de la memoria colectiva sobre la guerra, ligada 

también al sentimiento nacionalista recuperado por el pueblo colombiano tras la ocupación del 

puerto de Leticia, Amazonas. 

 

Basado metodológicamente en los planteamientos de Boris Kossoy y Beatriz de las Heras, el 

enfoque buscó llenar un importante vacío historiográfico respecto del conflicto en cuestión, 

que en la mayoría de los casos utilizó la fotografía como ilustración, sin que su aporte sea 

problematizado en el contexto histórico. El análisis centrado en la narrativa visual creada en 

Cromos presentó ejemplos detallados de cómo se utilizó el método metanalítico de combinar 

imágenes y textos adjuntos para desarrollar el trabajo sobre esta forma de representación de 

una guerra internacional. Por otra parte, María-Inés Canto-Carrillo participó del dossier con el 

trabajo “‘El cerebro en las manos’: la fotografía artística mexicana en la crítica de Xavier 

Villaurrutia (1926-1939)” donde abordó las piezas escritas por Villaurrutia (1903-1950) —
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autor central de la vanguardia artística mexicana de la primera mitad del siglo XX— sobre 

fotografía en el marco del contexto postrevolucionario oficialista de México. A pesar de su 

extensa producción sobre poesía, teatro y prosa vanguardista, fueron pocos los textos que el 

mexicano dedicó a la fotografía. En este artículo, Canto-Carrillo se aboca a analizar tres breves 

textos que Villaurrutia dedicó a la obra de Tina Modotti y Manuel Álvarez Bravo publicados 

en diversos medios de México. 

 

A través de un análisis de estos escritos y sus contextos, Canto-Carrillo estableció que 

Villaurrutia desarrolló en su crítica fotográfica un tercer espacio para explorar la subjetividad 

política y la dimensión erótica de los cuerpos al margen de paradigmas éticos y estéticos. La 

autora afirma que la actitud de Villaurrutia frente a la fotografía estuvo marcada por la tensión 

de los usos de esta como documento o como creación artística. De esta manera, sus textos sobre 

la fotografía adquieren un lugar relevante puesto que incorpora a la discusión cultural dos temas 

que parecían no tener lugar en el discurso dominante de lo nacional: el cuerpo y el razonamiento 

poético como vías de entrada a la interpretación fotográfica. Por último, el artículo “Línea y 

superficie: tensión entre fotorreportería y arte en la fotografía del colombiano Carlos Caicedo 

(1950-1980)”, de Rossangélica Peralta-Parra y Rosa-Gabriela Rodríguez-Hernández, propuso 

un análisis sobre la producción fotográfica del reportero gráfico colombiano Carlos Caicedo 

(1929-2015) entre los años de 1950 y 1980. Las autoras afirman que el trabajo de este fotógrafo 

es reconocido como uno de los más destacados en su campo en Colombia debido 

principalmente a su capacidad para capturar lo que denominan como “el instante”, a diferencia 

de lo que realizaron la mayoría de sus antecesores, arraigados en una tradición fotográfica más 

pictorialista. La premisa, entonces, radica en que su visión fotográfica transformó los límites 

de la fotorreportería en aquel país, aunque sin perder la esencia temática que caracteriza al 

oficio. 

 

El análisis desarrollado en este artículo utilizó como herramienta de calibre la teoría de línea y 

superficie propuesta por el teórico brasileño Vilém Flusser para pensar cómo la producción 

fotográfica de Caicedo articuló el alcance artístico de la imagen con su papel como documento. 

En esta teoría, la línea se asocia con la narrativa lineal y la documentación, características 

típicas de la fotorreportería, mientras que la superficie, en cambio, se relaciona con la 

abstracción y la contemplación estética. Según Peralta-Parra y Rodríguez-Hernández, las 

fotografías de Carlos Caicedo operan precisamente en esta tensión, tratándose de imágenes que 

no solo registraron instantes cotidianos propios de lo fotoperiodístico, sino que también los 

transformó en composiciones visuales que invitan a la interpretación y a la creación subjetiva. 

 

Consideramos que el conjunto de artículos aquí reunidos contribuyeron a ampliar el 

pensamiento crítico sobre la historia de la fotografía en América Latina a través de análisis 

centrados en la problematización de la imagen en los variados contextos sociales, políticos y 

culturales de Brasil, México y Colombia en la primera mitad del siglo XX, al ser entendida 

como elemento estético visual y documento de intenso diálogo con los regímenes de verdad de 

aquel momento histórico, siendo parte indispensable de la construcción de nuestra cultura 

visual actual. 
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