
to: presentar al lector a uno de los 
escritores que mejor han sabido 
plasmar la sociedad de su tiempo; 
y hacerlo a través de una esplén
dida selección de textos del propio 
Larra. cuya lectura puede ayudar a 
comprender los momentos pre
sentes La suya es una guia para el 
conOCimiento de la personalidad y 
de los escritos de un hombre tan 
actual como cualquiera de los es
critores más clarividentes de nues
tros dias • MARIA RUIPEREZ 

«HISTORIA 
DE LA 

FOTOGRAFIA 
EN EL 

SIGLO XX» (1) 

P ARA lasoCiedad actual. la fo
tograha es un elemento de 
su cultura. como Jo es el cine 

o la televisión. Hasta prlnC1plOS de 
siglo vive dependiente de la pintu
ra, pero poco a poco asume la di
mensión en la que cada vez se 
afianza más: encarna un arte pro
pio a través de técnicas es
pecíficas El presente texto, es
tudia las distintas corrientes pictó
ricas que dejan su huella en este 
arte. y las técnicas fotográficas, 
como el fotomonta¡e u otros expe
rimentos de laboratorio. 

El descubrimiento de la fotografía 
se debe más al deseo de repro
ducirfielmente la realidad queer de 
lograr una expresión artística Sin 
embargo, los esfuerzos de los pri
meros fotógrafos por imitar la pin
tura subSisten aún hoy. En la me
Jora e independencia de la fo
lografia no sólo influye la capacidad 
creativa de los individuos sino el 
perfeccionamiento de la óptica Es 
necesario tener en cuenta. ade
más, que en sus comienzos el ma
terial es de escasa sensibilidad 

( I) T<lusk. Plr. -Hlsrona de la fologfelia en el 
s¡gIO XX_o D& la fo/ografia IIHfll>llCP al pe . 
"odsmogr"'co. 00/ Guslavo G, •. S A &,r 
celarla. 1978 
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La fotografia cumple a la perfección 
con la función de recordar Así. " 
el alivio de la memoria a buen se
guro también tiene su lado bueno. 
más aún cuando la velocidad de la 
Vida de los nuevos tiempos sus
tituye la intensidad y duración de 
las vivencias por la cantidad y la 
rápida sucesión» Este valor de inS
tantánea es el que persiguen los 
impresionistas. aunque la relación 
pintura - fotografía se manifiesta 
también en la temática y en la difu
sión de la luz El modernismo y el 
simbolismo influyen en la distribu
ción de composiciones alegóricas 
y costumbristas 

Pronto se descubre 'el valor fo
tográfico de la realidad en sí. y mu
chos lotógralos pretenden para 
sus placas un carácter informativo 
Aparece la denuncia como critica 
social, precursora de la lotografia 
.. live». El mayor logro es la fide
lidad documental 

Hasta principios de siglo. se cree 
que L, saber es omnicomprensivo; 
pero la teoria de la relatividad, Junto 
a otras nuevas concepciones. 
viene a demostrar que el co
nOCImiento es un proceso en per
manente evolución Esta circuns
tanda se deja notar en el arte, done 
la necesidad de innovar es casi ob
sesiva El tiempo. por ejemplo. to~ 
mado como relatlvoydependlente. 
es preocupación de los futuflstas 
También la fotografía se interesa 
poreste aspecto y registra dlstmtas 
fases del movimiento Otra co
rriente que se StJma a la historia de 
la lotografia es el cubismo, que pre
tende ofrecer distintas perspecti
vas de un mismo objeto. Picasso 
deslumbra a aJgunos fotógrafos 
que lo siguen artísticamentEI da
daísmo también presta su aporte 
pero más en el aspecto SOCial. so
bre todo en lo referente a la intoJe
rabie crueldad de la guerra .. De 
forma análoga a los experimentos 
Ii terarios, Jos dadafstas crearon co
Ilages a partirde loselementos que 
no guardaban ninguna relació n ló
gica aparen le e ntre ellos. sino que 
aparecían unidos por impulso del 
azar .. (pág. 39) 
Los primeros materiales fo
tográficos en color, se comercia
lizan a principio de Siglo y son las 
«placas autocromas». fabricadas a 
partir de 1907 en Lyon. Estas pla· 
cas no o:;e difunden. porsu elevado 

precio y por su escasa sensibi
lidad. Luego aparecen los mate
riaJes reticulados cromáticos. 
como los Agfa, y más tarde se ¡m
pone la pelicula 

El auge de la fotograha artistica es 
notable entre las dos guerras mun
diales. Revistas de gran di
vulgación emplean SIS
temáticamente el material fo
tográfico. Además. el desarrollo de 
la técnica permite la instantánea 
como elemento esencial en los re· 
portaJes. Aparecen nuevas cáma
ras con objetivos de gran lumino
sidad. de peso reducido y de 
buena capacidad de reserva de pe
licula. En 1923. la Leica se fabrica a 
mano. pero en 1925 se inicia la 
producción en serie del modelo 
Leica A con ob¡etivo fiJO. Caracter 
decisivo tiene la aparición de la 
cámara reflex ya que combina pre
cisión de enfoque y rapidez. En 
1929 la sensibiüdad del material 
llega a los 11-13 DIN yel rollo des
plaza totalmente a las placas 

Un nuevo realismo sustituye a la 
llamada «fotografia artístICa" Gran 
influencia ejerce la pubkidad yel 
uso que ésta hace de la imagen e 
incluso la confección de catálogos 
de las grandes empresas. De ma
nera independiente. los fotógrafos 
soviéticos descubren la utilidad del 
nuevo realismo en la reprOducción 
de fábricas. presas, centrales 
eléctricas La experiencia cinema
tográfica de su pais. les resulta de 
gran ayudaAsi como el realismo es 
muy fértil para la fotografia. tam
bién resulta faborable el su
rrealismo Puede decirse que "en 

.r - U9<: ~.JD. __ 



comparac ión con los demas Ismos 
de aquella época, el surrealismo 
era capaz de ofrecer una des
acostumbrada diverSidad de for
mas de expresión individuales, 
pues la pertenencia a esta co
rriente .artlstlca sólo exigla el reco
nocimiento de aquella maxima del 
teórico surreaista Breton, de que 
la potencia creadora del sub
consciente y del inconsciente 
debe ~berarse en actividad artislica 
sin la menor influenc;a por parte de 
las barreras conscientes de la ló
gica» (pag 690Entre 1920 y 1930 
hace furor la fOlografia .. live .. con 
contenido social, Esta postura re
flela la Inflación, el paro, la guerra 
civil. el odio racial. los progresos y 
contradicCiones de la tecnica Con 
la llegada al pOder de lOs nazis en 
Alemama, el núcleo mas fecundo 
de fotografla penodistlca se tras
lada a EE. UU., donde en '936 se 
funda la revista lile 

El fotomonla¡e se emplea desde 
mediados del siglo XI" pero qUie
nes milis lo utilizan son lOs su
rrealistas para composCiones fan
tastlCas y onincas Muchas veces 
se usa esta técnica en portadas de 
(bres. revistas y caneles 

Después de la II Guerra Mu ndla 
también influye la pintura abstracla 
Los fotógrafos. admiradores de las 
compOSiciones formales, aspiran a 
lograr esas esti.zaciones Un caso 
IImile de imagen en detalle que da 
la sensación de abSlraccción se lo
gra con la microfotografia: otras 
veces esta sensación se conSigue 
con el Juego de luces Pero la abs
tracción no es la comente que me
lar se adapta a la fotografia. ya que 
ésta se relaciona directamente con 
lo real, 

Tarminada la 1I Guerra Mundial y 
con el avance de la democrati
zación de la sociedad, aparece la 
moda como posibilidad de la clase 
media EstoocaslQna floreCimiento 
de las revistas de moda y de la 
fotografiaque luce el glamour. en la 
que se destaca la belleza del rostro 
y de la figura De la moda se pasa al 
retrago glamour y luego a la repro
ducción glamour de desnucbs 
Esta es la fotografia que se im· 
planta en los calendariOS comercia
les que las empresas aún reparten 
como propaganda 

Se puede conclu/(Quela tOlagrafla, 
que nace depenóente de la pintu-

. 

ra, la ha liberado de la ob.gaclón de 
registrar la rea.dad, con lo que 
apenas se ennquecen como me
diOS expresivos paralelos, com
plementanos y disimiles 

La obra de Pe Ir Tausk, es una his
toria Inteligente más allá de la fo
tografia de las artes visuales mo
dernas; clara y documentada, con 
una amplia colección de 
ilustraciones y una panorámica de 
fotógrafos mundiales reseñados 
Es, sin duda, un texto de Inte
resante lectura Hay que anOlar el 
apéndice a cargo de Josep Maria 
Casademont, sobre fotografia es
pañola (1900- 1978) que completa 
la edición • MARIA VICTORIA 
A~YZABAL 

PARA 
UNA MORAL 

SIN 
OBLIGACION 
NI SANCION 

E STA obra de Guyau (1) ha te
nido muy poca difuSión en 
nuestro medio, SI bien es 

casI desconocida la producción in
lelectual del filósofo francés Jean 
Mane Guyau (1854-1888),10 es 
con mayor razón el E.bozo ... , 
puesto que desde hace ya mucho 
tiempo se nos impuso una moral 
basada en obligaciones que de
blamos cump~r indefecllblemente, 
a riesgo de sufnr las sanciones co
rrespondientes: lógiCO es. por 
consigUIente. que permaneciera 
oculta esta propuesta ética que 
ataca esos dos pilares fundamen ta
les de nuestra moral tradicional. la 
ob~gaclón y la sanción 

Este ensayo de Guyau se apoya 
tanto en la fllosolla POSltrv1sta como 
en el vitalismo (en esto es un pre
cedente interesante de Bergson) 
La meta es delinear una moral 
científica, he aqui su anclaje en el 
positivismo esta fibsoba descarta 
toda explicación metallsica por hi
potética y tiene como valor su-

C"y3L J M Esbozo de une morel "'n 
obllg.c lón ni unción . Ed J!ic Madnd, 

" 

premo de lada investigación la 
ciencia, entendida ésta como un 
conocimiento riguroso de los he
chos o dalos de la experienCia y de 
las leyes que los rigen Esta moral 
nueva Irata. en consecuencia, de 
fundarse sobre los hechos mis
mos, considerados éstos como los 
únicOS capaces de ofrecer una ley 
de la rea~dad de acuerdo con la 
cual realizar nuestra actividad 
Desde esta perspectiva, Guyau se 
en frenta con la morall ra dicional de 
la época y sus diversos modos de 
Jusllricar metafisicamente la obli
gación Una de ellas es la postura 
optimista, según la cual. todo lo 
que ocurre y hacemos es un bien. 
ya que forma parte de la obra di
vina. cuyo fin está de terminado de 
antemano A éSla, como su negati
vo, se le presen ta la moral pesimis
ta. tan melafisica e hipotética como 
la anle rior, con la diferencia de que 
pone el acen to en los innume
rables sufrimientos de toda la vida 
humana, ante los que no cabe ha
cer nada 

También es blanco del ataque de 
Guyau la éllca que él flama de la 
.. certidumbre práctICa", que es 
aquella que admite que nos ha
llamos en posesión de una ley mo
ral, cierta. absoluta, apodiclica e 
imperativa" (O 44) Esta ética en
cierra una vertiente materialista (la 
ley debe cumplir un contenido o 
valor determinado) y una ve rtiente 
formalista (el caso de Kant), en la 
cual la ley a cumplir no ofrece una 
matena o contenido prefi}8do, sin 
oque debe universalizar la máxima 
de la acción (<<obra de tal modo que 
la máXima de tu voluntad pueda ser 
ley universal» Kant). Ante la ética 
kantiana. Guyau manifiesta que la 
universalidad por la unlversahdad 
misma es Insostenible, que no es 
pOSible «querer una acción en vista 
de una ley. cuando no se funda 
esta ley sobre el valor práctico y 
lógico de la acción misma .. (p 48) 

Ahora bien. expliCitados los 
errores que fundamentan las mo
rales vigentes de su época, Guyau 
busca el principio que sus tente una 
nueva moral y elabora este "en 
sayo para determinar el alcance,la 
extensión y también los límite. de 
una moral exclusivamente clen
titlca» (p 13) 

El eJe de la moral será para este 
filósofo, la vida misma~ encontra
mos aquí las ralCes vltaistas de su 
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