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La fotografía difusa: entre recurso de información 
y objeto de polémica

Brenda caBral vargaS
Universidad Nacional Autónoma de México

la fotografía como recUrSo de información

La fotografía es un fenómeno central de la cultura vi-
sual contemporánea debido a que diariamente estamos 
rodeados de imágenes, las cuales aparecen con dis-

tintos fines: para anunciar, para informar y, a veces, para 
manipular múltiples y distintos mensajes. Como personas 
comunes, asimismo, hacemos un uso constante de cámaras 
de distinto tipo: compactas o profesionales y, actualmente, 
con las cámaras de los celulares que casi todos poseen. Sea 
como usuarios, protagonistas o creadores de estas cantida-
des exorbitantes de imágenes, las fotografías han entrado de 
lleno en nuestra vida cotidiana.

La información que estamos habituados a consumir para 
crear investigaciones científicas se rige por el contenido lin-
güístico, es decir, las ideas se comunican mediante un sis-
tema de símbolos socialmente convenidos. Además, por lo 
general, se encuentran impresos en el papel o fijos en una 
hoja virtual si se trata de documentos electrónicos; en el 
mejor de los casos, los mensajes que transmiten al lector 
han sido evaluados por partes. Con base en estas afirmacio-
nes, se infiere que la cultura escrita e impresa se ha impues-
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to durante muchos años como el medio más idóneo para 
dar a conocer un hallazgo, en tanto que los libros y artícu-
los, entre otros materiales producto de la investigación, son 
percibidos como recursos confiables o serios. Visto así, las 
imágenes de fotografía no entrarían dentro de los recursos 
confiables debido a su naturaleza.

En el ámbito de las disciplinas de la información, los 
recursos en realidad no están regidos por la forma de ex-
presión del contenido. Las bibliotecas y los archivos, entre 
otros centros documentales, poseen acervos de una tipo-
logía diversa, aunque, por la explicación anterior, no en 
todos los casos ni por todas las disciplinas son valorados 
como objetos que portan información; a lo sumo, se les 
otorga la categoría de patrimonio nacional que debe con-
servarse y, no necesariamente, consultarse para crear co-
nocimiento nuevo. 

De acuerdo con Agustín Lacruz (2010), cualquier recurso 
icónico en general —y las fotografías e imágenes en parti-
cular— forman parte de los documentos que han sido re-
legados a meros materiales auxiliares para las personas sin 
alfabetización lectoescritora. Sin embargo, es posible que 
esta consideración sobre la fotografía haya sido fundada so-
bre el hecho de que los objetos retratados no poseen una 
estructura estandarizada que los haga legibles a cualquier 
persona, sino que requieren un proceso analítico más pro-
fundo e interpretativo que, sin el contexto adecuado, resulta 
imposible entender.

Si se quisiera aterrizar de mejor manera el tema de las 
fotografías al campo de los recursos de información, se verá 
que éstas tienen una presencia relevante en los procesos 
de organización documental. Desde la opinión de Agustín 
Lacruz, la imagen se estudia en tres momentos:
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 1. Dentro de sus contextos correspondientes de emisión y recep-
ción, atendiendo a su intencionalidad y su pragmática.

 2. Es examinada en tanto que elemento integrante de un proceso 
de transferencia de conocimiento en el cual se transmiten in-
formacionales acerca de las personas, objetos, acciones, even-
tos y lugares representados.

 3. Se analiza como realización de un sistema semiótico —un có-
digo o conjunto organizado de ellos— que trasciende el pro-
pio texto visual y que está vinculado con sistemas ideológicos, 
políticos, económicos, sociales, estéticos, religiosos, etc., es-
pecíficos dentro de cada cultura y proceso histórico. (Agustín 
Lacruz, 2010: 87)

Se tiene, por tanto, un objeto que sistematiza significados 
no verbales en torno a una realidad mucho más certera que 
la mostrada por los textos producto de la interpretación de 
las ideas escritas por otros autores, pero difícilmente legi-
ble sin el conocimiento sobre el momento en el cual fue 
producida. Desde luego, su análisis documental daría pie a 
un registro bibliográfico, perfectamente identificable en un 
catálogo, y también a un conjunto de descriptores en torno 
a los objetos retratados que pueden ser parte de un índice 
temático, onomástico o topográfico. A partir de dicho pro-
ceso es donde puede ser utilizado y considerado un recurso 
de información.

En algunas profesiones, como las señaladas por Beau-
doin y Evans (2011), las imágenes son cualquier recurso ob-
servable que los profesionales emplean para completar una 
tarea, y éstas pueden estar en formato impreso o digital; se 
almacenan en colecciones personales, bases de datos o en 
acceso abierto en la web. Esto da muestra de cómo las imá-
genes son recursos, pues tienen un propósito relativo a las 
necesidades de información de los usuarios y, por lo mismo, 
requieren un orden para su fácil recuperación y consulta.

Además es importante, poco a poco, ir fortaleciendo el 
uso de la fotografía dentro del ámbito de la investigación 
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para que el medio académico y científico valore sus benefi-
cios; el uso de imágenes en la investigación se llama método 
visual el cual, de acuerdo con el artículo de Hartel y Thom-
son (2011), consiste en entender nuestro entorno a partir de 
lo que estos registros gráficos dicen sobre la vida contem-
poránea. La revisión bibliográfica que hicieron tales autores 
los llevo a encontrar diez razones por las cuales la imagen 
se considera un objeto de valor para la investigación:

• Capturan aquello difícil de expresar en palabras.
• Permiten ver de otra manera los sucesos.
• Constituyen una memoria.
• Facilitan la comunicación, evocan historias y estimulan 

el cuestionamiento.
• Permiten un entendimiento común y generalizable.
• Muestran la teoría de una manera elocuente.
• Fomentan el conocimiento incorporado.
• Son más accesibles que otras formas de discurso aca-

démico.
• Facilitan la flexibilidad en el diseño de la investigación.
• Provocan acción para la justicia social.

Como se muestra en los puntos citados, vemos que las 
razones expuestas son de peso dentro del análisis y manejo 
de la información, y sobre todo también para poder expre-
sar ideas que a veces con palabras no se puede.

Los propósitos para los que una fotografía puede utilizar-
se son diversos. En el caso de los procesos de investigación, 
Roubillard y Durán afirmaron que:

A través de las fotografías se pueden reunir visualmente objetos 
ubicados en lugares geográficamente distantes, permitiendo a los 
investigadores su estudio en forma conjunta. Por otro lado, los 
registros visuales sirven para el reconocimiento de un objeto en 
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caso de pérdida o extravío, como también son necesarios para 
comparar en el tiempo los diferentes cambios sufridos para éste 
en el plano material y estético. (Roubillar y Durán, 2006: 59). 

proBlemaS a loS qUe Se enfrentan 
algUnoS tipoS de fotografía

Fotografía de prensa

Fernández señala que la fotografía como recurso informati-
vo conforma discursos que logran comunicar una idea o un 
mensaje de maneras distintas al texto; su uso dentro de la 
práctica periodística tiene como objetivo “[…] acercar a los 
individuos de todo el mundo al lugar de los hechos gracias 
a su capacidad para evocar sentimientos, a su poderío emo-
cional y a su fuerza informativa.” (Fernández, 2013: 91). La 
fotografía, además, se concibe como evidencia de un acon-
tecimiento, aunque, como lo indicó Fernández, entender el 
discurso de una fotografía exige tener capacidades de po-
nerla en contexto y reconocer tanto a los personajes como a 
los objetos que figuran en ella.

La documentación de acontecimientos a través de imáge-
nes, en el marco de la prensa, es una práctica denominada 
fotoperiodismo, y puede ser tanto una alternativa para con-
tar los sucesos como un complemento para la información 
escrita. Según lo advirtió Torregrosa (2010), la fotografía de 
prensa (o imagen fotoperiodística, como prefiere llamarla el 
autor) habla del presente y, a medida que su valor inmedia-
to o administrativo se reduce, se convierte en un documen-
to social, perteneciente al patrimonio.

El fotoperiodismo cobró fuerza durante el periodo de en-
treguerras. En aquel momento, el autor señalaba que apa-
recieron revistas ilustradas como Vu, Time, Fortune y Life. 
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En 1974 la ciudad de Nueva York fue cuna de la agencia pe-
riodística Magnum, en la cual ejercieron su labor tres repre-
sentantes de la fotografía contemporánea, Cartier-Bresson, 
Rodger y Seymour, cuyas obras son consideradas testimo-
nios históricos y daban cuenta en su momento de la infor-
mación actual.

Fotografía de prensa en coberturas controversiales 

La industria mediática tiene mucha injerencia en la sociedad, 
es decir, los hechos que presenta ante el público pueden ser 
motivo de movimientos, de control o de desinformación. Es 
lamentable, sin embargo, que en muchos casos se persigan 
fines banales o cuyo objetivo sea alterar la realidad de un 
acontecimiento:

Ante el impacto que pueden causar ciertas imágenes por su con-
tenido, surge la eterna dicotomía entre la libertad de expresión 
y la satisfacción de las necesidades informativas por un lado y el 
derecho de los individuos al honor, a la intimidad y a la imagen 
del otro. Por ello, publicar o no publicar fotografías que pueden 
herir la sensibilidad tanto de las víctimas y sus familias como 
de los lectores sigue siendo un debate de actualidad, así como 
el derecho de hacer público aquello que es privado. (Fernández 
2013, 196).

Al principio del fotoperiodismo, las imágenes captura-
das se consideraban creaciones de autor, pues, además de 
haber sido tomadas por profesionales, eran resultado de la 
originalidad. De acuerdo con Torregrosa (2010), la incur-
sión de la fotografía digital en el campo del fotoperiodismo 
se ha considerado por algunos pensadores como una ame-
naza debido a la facilitad con la que pueden difundirse y 
reutilizarse. En lo tocante al uso que los medios hacen de la 
imagen, el autor apunta:
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Se encuentra la siempre delicada relación entre imagen (me-
dios) y poder (política, ideológica, valores…), algunas críticas a 
un posible etnocentrismo visual occidental y, en primer plano, 
la resguarda dialéctica entre realidad y ficción, como unas de las 
grandes y eternas razones de ser de los medios de comunicación 
en una época de grandes tragedias y ataques terroristas masivos y 
globales como los del 11-S y el 11-M, que llevan a muchos teóri-
cos a plantear incluso un crisis de lo real correspondiente al auge 
de la simulación y la ocultación o difuminación de la verdad y sus 
atisbos. (Torregrosa, 2010: 333-34).

De acuerdo con Cros (2013), parte de la ética de la fo-
tografía en prensa es que la imagen sea fiel al momento 
y lugar en donde se están dando los acontecimientos que 
pretenden representar. Cuando una fotografía cumple con 
ello, se dice que es objetiva. La objetividad en las imágenes 
capturadas puede tener tres casos:

• La imagen tiene una relación directa con el objeto para 
el mensaje que transmite no coincide con la realidad 
del mismo.

• La imagen no tiene relación directa con el objeto, pero el 
mensaje transmitido coincide con la realidad del mismo.

• La imagen no tiene relación con el objeto ni con el men-
saje que transmite coincide con la realidad.

La controversia puede originarse cuando las fotografías 
son manipuladas para mostrar una realidad falsa, situación 
que, si bien se ha practicado con medios analógicos, en el 
contexto tecnológico actual se ha incrementado por la re-
lativa facilidad y rapidez con la que puede hacerse (Marín, 
Barrazueta e Hinojosa, 2015). Una situación controvertida 
que se originó por la manipulación fotográfica (citada por 
los mismos autores) se suscitó en la versión impresa y web 
del diario El País del 24 de enero de 2013, donde supuesta-
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mente Hugo Chávez se encontraba entubado en un hospital 
de Buba: “La imagen fue vendida al diario El País y se trata-
ba de una captura de pantalla de un video que en esos días 
circulaba por redes sociales.” (Deltell et al., 2013: 140).

En la política —o en otros niveles de poder— las fotogra-
fías de prensa también han suscitado escándalos o contro-
versias, pero, según lo sostiene Casajús, estas prácticas no 
son parte de la historia que ha dado pie al periodismo:

El retrato de líderes políticos o de responsables de importantes 
acontecimientos en actitudes a veces casi ridículas y en las que 
el autor opina, es un fenómeno contemporáneo que hace mucho 
tiempo dejó de extrañarnos y que asumimos como algo natural 
y cotidiano. Esta manera de retratar hubiera sido impensable en 
otras épocas, y en parte es el resultado de la influencia de la pro-
pia fotografía. (Casajús, 2009: 237).

Retratar a la sociedad en tiempos de guerra o de crisis 
ha sido otra de las formas en que la fotografía crea discur-
sos sobre la realidad. Casajús explica cómo en los Estados 
Unidos se desarrolló el reportaje social o documentalismo 
utópico, cuyo fin era:

[…] contar los problemas cotidianos de la gente corriente para 
intentar solucionarlos. [Describe además que con las fotografías:] 
Intentaban entrar en comunicación con todos y no con una mino-
ría, y buscaban una reacción en el espectador (que actuara). Pre-
tendían persuadir por eso solían dirigirse más a los sentimientos 
que a la razón. (Casajús, 2009: 237).

Aunque la fotografía se ha concebido en diferentes mo-
mentos como una representación de la realidad o como 
evidencia, cuando la ciencia se basó en estas expresiones 
gráficas, la manipulación fue parte de ciertas prácticas. 
Bright (2005) encontró en su investigación que los científi-
cos llegaban a superponer dos negativos fotográficos que, 
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al revelarlos, supuestamente, mostraban cómo se vería un 
hijo; también es destacable el uso para fines en contra de la 
humanidad, como la superposición de negativos para deter-
minar la identidad judía de una persona o su pertenencia a 
grupos criminales y étnicos. 

algUnoS otroS caSoS controverSialeS 
en la política

Existen muchos casos en donde la fotografía ha estado en-
vuelta en problemas polémicos o de controversia. A conti-
nuación, se expondrán algunos ejemplos de ello.

En 2016 la red social Facebook junto con Espen Egil Han-
sen, editor de Afterposten —uno de los periódicos noruegos 
más importantes—, protagonizaron una polémica por una 
fotografía “[…] en blanco y negro del cuerpo desnudo de 
una niña de nueve años huyendo de las bombas, aullando, 
el rostro transido de dolor” (Yoloyan, 2017). La fotografía 
se tomó en 1972 durante un ataque a un pueblo de Viet-
nam El autor fue galardonado con una de las condecora-
ciones al periodismo impreso y en línea, el Premio Pulitzer. 
No obstante, la imagen fue motivo de censura en la red 
social porque, según lo comenta el editor de Afeterposten, 
se consideraba como contenido pornográfico infantil (Yo-
loyan, 2017). Cabe destacar que, de conformidad con la in-
vestigación de Yoloyan, el problema radicó, en parte, en el 
algoritmo de contenido de Facebook, que automáticamente 
responde a la política de no permitir la desnudez de perso-
nas menores de edad en fotografías. 

Con menos inclinación hacia la polémica o la controver-
sia, aunque sí apegado al principio de mostrar cierta reali-
dad —o una versión lo menos distorsionada posible sobre 
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ésta—, se encuentra una fotografía finalista del concurso de 
la UneSco Si yo fuera… dirigido a los jóvenes de 21 a 30 
años, quienes debían “[…] ponerse en la piel de otras perso-
nas recurriendo a una videocámara o aparato fotográfico.” 
La imagen titulada Las tumbas nos dan dinero es la muestra 
del trabajo que dos niños de Kabul realizan para obtener di-
nero y así realizar sus estudios. La explicación que se da de 
la fotografía es que se trata de “El trabajo de niños que se 
ven obligados a lavar estelas funerarias para ganar un poco 
de dinero. En pleno invierno, con las manos heladas, van a 
buscar agua en lo alto de la colina que se yergue detrás de 
la mezquita.” (El Correo de la unesco, 2017, 68).

Otros casos se pueden encontrar en un artículo de Gon-
zález (2006), quien desde el área filosófica discute en torno 
a cómo se muestran las fotografías de situaciones violentas 
en la prensa, además de comentar los aspectos éticos que 
se vinculan a éstas. El autor reseña una fotografía sobre el 
tsunami de 2004-2005 en Asia. Sus palabras al respecto son: 
“Una foto de varios cadáveres que, arrastrados por la marea, 
se amontonaban boca arriba sobre la playa. El pie de la foto 
rezaba Si no estuvieran tan deformes, parecería que toman 
el sol.” (González, 2006: 46).

El propio autor cita otro caso en el que, tras el asesinato 
del político holandés Pim Fortuyn, se publicaron fotografías 
de su cadáver haciendo alusión a su muerte con palabras 
que reflejan la discriminación. Por ejemplo: Death of a gay, 
Anti-Muslim maverick y también, en una segunda edición 
del diario, Killing of far-Right Hero Rocks Europe. Así, Gon-
zález concluyó que:

El papel decisivo del pie de página y el titular que acompañan 
estos dos casos muestran la relevancia del contexto en el proceso 
de espectacularización de las imágenes violentas. Dicho proceso 
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estaría íntimamente relacionado con la satisfacción del morbo y 
el sadismo del espectador. (González, 2006: 47).

la fotografía en laS polémicaS 
de loS temaS frontera

En el sentido de otorgar valor a las imágenes para la inves-
tigación se puede sustentar una de las razones que men-
cionan Hartel y Thomson (2011) —provocar acción para la 
justicia social— en el uso de imágenes en temas socialmen-
te considerados frontera, como ocurre con temáticas rela-
cionadas con la sexualidad y la reproducción.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos hu-
manos de las mujeres y agrupaciones feministas han apos-
tado al uso de imágenes controvertidas para poner en el 
terreno de la discusión pública la legitimidad de la censura 
cuando se muestran fotografías que pudieran pertenecer al 
terreno de la intimidad de cada persona. 

Uno de los casos controvertidos suscitados en Facebook 
hace algunos años fue la polémica de mostrar fotografías 
de mujeres amamantando. La discusión, si bien no se cen-
tró en lo benéfico que tiene el acto en sí como parte vital 
del desarrollo infantil, sí suscitó suspicacias por mostrar los 
pechos de las mujeres. En 2014, los directivos de Facebook 
decidieron levantar las restricciones contra las imágenes de 
mujeres amamantando, pero la discusión derivó hacia otros 
terrenos y en otras redes.

En años posteriores, el foco de la controversia fue la red 
social Instagram, que suspendió la difusión de toda imagen 
que mostrara un cuerpo femenino desnudo. Y la controver-
sia fue en aumento al comprobarse que Instagram permitía 
que se mostraran fotografías de cuerpos y pechos masculi-
nos sin problema alguno. Esta discriminación va en contra 
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de los objetivos de Instagram respecto a ser una red que 
fomenta la libertad artística.

Por ello, surgió el movimiento #FreetheNipple (Liberen 
al pezón) en el cual las fundadoras señalan que el objeti-
vo no es, por supuesto, invitar a la desnudez pública, sino 
mostrar las contradicciones de los medios que poseen un 
criterio ambiguo para censurar a los senos femeninos en las 
imágenes que se suben a la red. Desde el activismo callejero 
hasta la creación de un documental, pasando por protes-
tas públicas, el movimiento Free the Niple (http://freethe-
nipple.com/) cuestiona a los medios la razón o sustento 
para considerar por qué se glorifican imágenes de violencia 
y de asesinatos al mismo tiempo que se considera obsceno 
mostrar fotografías de desnudos femeninos.

Otro caso que provocó intensos debates en 2013 fue la 
difusión del parto de una mujer indígena oaxaqueña que 
dio a luz en el jardín de un hospital por falta de atención 
dentro de las instalaciones. Diversas organizaciones y gru-
pos de derechos humanos se mostraron sorprendidos que el 
debate girara en torno a la relativa crudeza de una imagen 
en lugar de la indignación por la falta de seguridad social 
de una mujer en situación de pobreza. La imagen mostraba 
a la mujer arrodillada en el pasto con su hijo naciendo, en-
sangrentado y enredado con el cordón umbilical, que movía 
a la indignación por la negligencia médica. Sin embargo, no 
pocos sectores de la sociedad se volcaron en criticar una 
imagen que incitaba al “morbo social” y acusaban una falta 
de “ética periodística”.

Uno de los campos de batalla de la polémica en torno a la 
legitimidad del aborto en México y en todo el mundo entre 
grupos próvida y organizaciones por el derecho a la libre 
decisión, ocurre en el mundo gráfico, y especialmente en 
el de la fotografía. Como menciona Agustín Lacruz (2010), 
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diversas fotografías pueden llegar a constituirse como un 
sistema semiótico vinculado a sistemas religiosos.

En este caso, las herramientas que son ampliamente uti-
lizadas por grupos conservadores y antiaborto son la crea-
ción, manipulación y difusión de imágenes tergiversadas 
que buscan apelar a sistemas y creencias religiosas para 
que las mujeres no aborten de acuerdo con su muy parti-
cular visión del mundo. Por ello, en el muy célebre video y 
fotogramas de “El grito silencioso” —uno de los productos 
informativos más citados por el movimiento antiaborto—, 
se muestran imágenes extraídas de procedimientos o ciru-
gías médicas a fetos de avanzado desarrollo para mostrarlos 
como fetos de reciente formación para demostrar que se 
está cometiendo un asesinato o infanticidio, cuando en rea-
lidad las pruebas científicas demuestran lo contrario (Plan-
ned Parenthood Federation of America 2002). Algunos de 
los problemas mencionados, al utilizar imágenes para ilus-
trar algunos hechos, podrían ser minimizados si el profesio-
nal de la información les da un contexto adecuado o hace 
una curaduría con fines documentales. 

aporte del BiBliotecólogo a la docUmentación 
fotográfica

La labor que pueden desempeñar los profesionales de la in-
formación para la organización, recuperación, preservación, 
etcétera, es muy diversa. A continuación se brindarán al-
gunas sugerencias, tanto propias como de algunos autores, 
sobre las muchas acciones que se pueden realizar por los 
bibliotecólogos.

Los usuarios requieren constantemente de imágenes y, 
como bien se sugiere en una investigación de Beaudoin y 
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Evans, la función del bibliotecólogo en el trabajo con usua-
rios que requieren imágenes puede ir en torno a lo siguiente: 

• Apoyo para la creación, gestión y preservación de co-
lecciones de imágenes personales.

• Gestión de fondos personales para la futura recupera-
ción (Beaudoin y Evans, 2011).

El trabajo de Beaudoin y Evans examina la labor que hizo 
una institución chilena (Centro Nacional de Conservación y 
Restauración) para hacer registros visuales de objetos que 
se tienen en su Arquidiócesis de la Serena. La clasificación 
que las autoras determinaron para el conjunto de fotogra-
fías obtenidas fue la siguiente:

• Fotografías para documentación, cuyo propósito es re-
conocer el objeto y darle un sentido con información 
escrita. 

• Fotografías de procesos destinadas a dar cuenta de 
cómo se lleva a cabo la restauración de los objetos re-
tratados.

• Fotografías de análisis realizadas para tener un cono-
cimiento más certero del tipo de restauración a la cual 
debía ser sometida la pieza (Beaudoin y Evans, 2011).

El aporte del bibliotecólogo en la organización de los 
fondos fotográficos es indudable y fundamental; sin embar-
go, puede representar retos para el profesional habituado 
a los fondos bibliográficos, pues analizar documentalmente 
las imágenes requiere, por un lado, observar cuidadosamen-
te los detalles y objetos que se capturaron (plano denota-
tivo) y, por el otro, interpretar la imagen a partir de lo que 
no es posible apreciar visualmente (Torregrosa, 2010). La 
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interpretación de las fotografías para fines de organización 
documental le exige al profesional de la información ver 
más allá de lo visible. Como afirma Torregrosa, hay que:

[…] partir de las presencias, ausencias y conocimientos del do-
cumentalista aplicables al documento concreto (por su saber 
histórico, de la actualidad periodística, del tema retratado, de 
imágenes anteriores del mismo tipo y hecho, etcétera). (Torre-
grosa, 2010: 334).

El profesional de la bibliotecología enfrenta como reto 
la ausencia del lenguaje textual, por lo que su descripción 
dentro de las bibliotecas se hace a un nivel mínimo (Por-
tugal, Guzzo y Rodríguez, 2003). Estos autores muestran 
que parte del proceso consiste en consultar a investigado-
res o en hacer búsquedas en otros repertorios que faciliten 
la identificación de datos que formarán el registro biblio-
gráfico de las fotografías. Cuando la catalogación de estos 
recursos implica su codificación en el formato marc21, las 
fotografías se integran dentro de los materiales gráficos en 
dos dimensiones no proyectables. La Tabla 1, tomada del 
artículo de dichos autores, muestra un ejemplo de datos 
bibliográficos estructurados en marc21.
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Tabla 1
Ejemplo de datos bibliográficos estructurados en marc21

Campo marc Descripción Ejemplo

100 Fotógrafo
$a Autor personal
$c Título asocaiado con el nombre
$d Fechas de nacimiento y muerte
$e Función

Nombre del fotógrafo en forma di-
recta o invertida. Se puede identificar 
la relación con la obra al colocar 
“fotógrafo”. Se pueden colocar las 
fechas de nacimiento y muerte

$a Puccio, Vince $d 1935-1994
$e fotógrafo

110 $a Estudio/Institución Nombre de la agencia fotográfica $a The White House

245 Título
$a Título de la fotografía
$c Mención de responasabilidad

Título de la fotografía y otra informa-
ción sobre el título, responsabilidad 
principal

$a [Carlos Ruckauf recibiendo a 
Carlos Menem] $c Vince Puccio

260 Publicación, distribución, etc.
$c Fecha

Se colocan las fechas de publicación, 
distribución o creación de la 
fotografía

$c 17 de enero,1990

520 $a Descripción de la imagen En forma sucinta pero completa.
Descripción de la acción.
Información acerca de imagen 
solamente

$a Carlos Ruckauf recibiendo a 
Carlos Menem en el Salón Dorado 
de la Casa de Gobierno de la Pcia. 
de Bs. As. acompañado por todos los 
gobernadores provinciales

600 $a Materia: nombre de las 
personas

El nombre de las personas que 
aparecen en la imagen

$a Ruckauf, Calor $a Menem, Carlos

650 $a Materia: tema
$a Término principal
$c Lugar del evento
$d Fecha en la que ocurrió el evento

Se colocan los descriptores 
temáticos. En este campo se puede 
mencionar el lugar geográfico y la 
fecha o periodo cronológico

$a Ceremonia protocolar $c Salon 
Dorado de la Casa de Gobierno de la 
Pcia. de Bs. As. $d 17 de enero, 1990

655 $a Género/formato Para las fotografías se puede indicar 
que se trata de vistas panorámicas, 
retratos personales o grupales, etc.

$a Retratos grupales 

Fuente: Portugal, Guzzo y Rodríguez, 2003.

En el contexto de México, los fondos fotográficos de di-
ferentes instituciones tienen diferentes problemas para pro-
ceder con el tratamiento adecuado de los materiales. Así 
lo refleja la investigación empírica de Ramos y Gutiérrez 
(2011), quienes se dieron cuenta de que el problema co-
mienza desde la falta de consenso respecto a la denomi-
nación que debe darse a las secciones que tienen estos 
documentos, así como la falta de personal profesional. En lo 
referente a la organización señalaron que:
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Este proceso no se concluye en ninguna de sus etapas. Una mues-
tra lo constituye la mayoría de las instituciones que sólo tiene 
parcialmente inventariado, catalogado y clasificado su acervo. En 
cuanto a la catalogación, es frecuente que las instituciones desa-
rrollen sus propios códigos de catalogación con un porcentaje 
mínimo de elementos descriptivos, lo cual hace que se tengan 
pocos puntos de acceso para la recuperación. (Ramos y Gutié-
rrez, 2011).

aporte del profeSional de la información 
a travéS de la cUradUría de 
coleccioneS fotográficaS

No cabe duda que, acerca de la importancia del profesio-
nal de la información en la selección y uso adecuados de 
la imagen fotográfica, éste posee conocimientos que a las 
industrias de medios les serían pertinentes para evitar caer 
en polémicas o controversias que podrían poner en tela de 
juicio el prestigio que hayan construido o, por el contrario, 
levantar aquel que hayan perdido.

Una de las competencias que más ayudaría a los medios es 
la curación de contenidos, la cual tiene como propósito ha-
cer una selección de la información más relevante que otros 
han creado para difundirla entre una audiencia con necesi-
dades afines. Hoy en día, las cadenas de medios emplean 
contenidos recibidos por agencias informativas, es decir, el 
contenido propio ha tenido menor protagonismo, y ello se 
debe a que, dentro del entorno digital, muchas noticias se en-
cuentren exactamente con las mismas palabras o, a lo sumo, 
con algunos cambios, pero sin aportar más información con 
respecto a otras cadenas de la industria mediática.

A través de la curaduría de contenidos, las fotografías 
empleadas en la prensa serían más adecuadas al contex-
to que pretende representar la noticia, pues el profesional 
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haría una selección basada en las investigaciones que los 
periodistas realizan y, de esta forma, se reduciría en cierto 
grado el nivel de subjetividad de quien hizo la nota, pues 
el profesional de la información actuaría con un lector de 
la noticia. 

Mediante la curación de contenidos, los medios de comu-
nicación que aún se encuentran en planes de migrar, parte 
o la totalidad de su trabajo al entorno digital, encontrarían 
una manera relativamente económica de iniciar esta labor. 
A través del uso de fotografías se captaría la atención de la 
audiencia en diferentes medios sociales a fin de que, poste-
riormente, acudieran a la noticia completa en texto. 

Finalmente, con la curación de contenidos, todo mate-
rial gráfico pasaría por un proceso de validación, es decir, 
de contrastación con sus fuentes de procedencia y se le 
daría cierto valor añadido. Esto quiere decir que ninguna 
fotografía sería publicada hasta haberse cerciorado de que 
representa adecuadamente el contenido de una noticia, más 
que levantar el revuelo político o social con tal de conseguir 
mayores audiencias.

conclUSioneS

Las colecciones fotográficas son recursos de información 
que permiten comprender aspectos o hechos que con texto 
no sería fácil de explicar, como los sentimientos; además, 
facilitan la comunicación, provocan acción para la justicia y 
permiten llegar a públicos no alfabetizados.

Las fotografías pueden ser utilizadas con diversos fines, 
desde inmortalizar a nobles y plebeyos hasta servir de prue-
ba en aspectos legales.
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También la fotografía, en algunas ocasiones, ha sido utili-
zada de manera inadecuada, lo que ha provocado polémica 
o controversia en distintos ámbitos de la sociedad.

El trabajo del bibliotecario es fundamental para reducir 
en gran medida la subjetividad de quien realiza las notas 
periodísticas, debido a que muchas imágenes se encuentren 
en el límite de lo aceptado. Y es que, en muchas culturas, a 
veces un desnudo, o hechos de violencia o muerte, transi-
tan entre lo aceptado y no aceptado. 

El profesional de la información, con el tiempo, si realiza 
bien su labor, se situará como un experto en las temáti-
cas en las que trabaja, y será relevante su reputación y su 
aportación critica al tema. También es muy importante que 
la curación de contenidos compagine con la realización de 
contenidos propios; de esta forma, ayudará a sus usuarios a 
hacerse una idea de su profesionalidad en el tema.

A través de la curaduría de contenidos, las fotografías em-
pleadas en todos los ámbitos serían adecuadas al contexto 
que se pretende representar, pues el profesional haría una 
selección basada en las investigaciones que los periodistas 
realizan y, de esta forma, se reduciría en cierto grado el nivel 
de subjetividad que la nota pudiera tener, pues el profesional 
de la información actuaría con un lector de la noticia. 

El curador aparece como un artista o creador, quien, me-
diando entre los destinatarios y los autores, genera un nue-
vo documento y lo pone a disposición de sus usuarios para 
su conocimiento, intercambio y discusión. Para lo anterior, 
el curador debe conocer los criterios básicos para identifi-
car, seleccionar y valorar información; asimismo, debe ma-
nejar las herramientas y métodos adecuados para mantener 
una revisión periódica de los temas requeridos por su co-
munidad.
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