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ά9ƭ {ǳŜƷƻ ŘŜ ƭŀ wŀȊƽƴ ǎŜ ŎŜƴǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ǇƻǎƛōƛƭƛŘŀŘ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ƛŘŜƴǘƛŘŀŘΣ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜƭ 
reconocimiento, análisis e investigación de la producción local sudamericana, asumiendo aquello por 

medio de esas imágenes fotográficas que hablan sobre nuestro contexto y contemporaneidad, pues es 
ahí donde consideramos que las culturas pueden llegar a reflejarse, a través de una producción 

fotográfica que se hace cargo de su entorno social, cultural, geográfico, económico, territorial. Es una 
ŦƻǊƳŀ ŘŜ ǇƻƴŜǊ Ŝƴ ŎƻƴǘŜȄǘƻ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎŎƛƽƴ ȅ Ŝƭ ǇǊƻōƭŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ƛƳŀƎŜƴέ όSueño de la razón, editorial vol. 1, 

p. 7). 

 

 

Introducción 

01. Antes de entrar al tema de mi ponencia no quería dejar pasar la ocasión de agradecer 

la oportunidad de estar acá esta tarde. Es un honor poder compartir con ustedes algunas 

ideas y, especialmente, formar parte del anhelado proyecto que busca formar una 

comunidad latinoamericana de fotografía. Quiero, asimismo, felicitar al Centro de 

Fotografía de Montevideo por su ardua labor orientada a promover la reflexión teórica, 

crítica e histórica en torno a la fotografía. Sabemos que la creación sin reflexión es ciega; 

y que el presente que no es capaz de reconocer su pasado es impotente para proyectarse 

hacia el futuro. Por ello, no es poca cosa encontrarnos en medio de la decimosegunda 

edición de las Jornadas Latinoamericanas de Fotografía; las que, a su manera, han 

retomado los principios y las tareas que nos legó el evento pionero en esta empresa: el I 

Coloquio de Fotografía Latinoamericana realizado en México hace 40 años1. 

 

02. Mi relación con la fotografía es relativamente reciente. Llegué a ella un poco por azar, 

pero también movido por fuerzas inconscientes que me exigían observar más de cerca el 

mundo que habitaba. La filosofía, profesión a la que me dediqué por varios años, se había 

vuelto para mí una disciplina cerrada sobre sí misma, con un lenguaje hermético y 

esquizofrénico. La realidad se escapaba frente a la abstracción reduccionista de sus 

conceptos. En este contexto vital y profesional de enajenación, hallé en la fotografía una 

herramienta capaz de re-conectar la reflexión con la experiencia, logrando, gracias a ello, 

ǇŜƴǎŀǊ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ άŘŜǎŘŜ ƭŀǎ Ŏƻǎŀǎ ƳƛǎƳŀǎέ2, como exigía la fenomenología de Husserl.  

 

                                                             
1 Según la mayoría de críticos e historiadores de la fotografía latinoamericana, fue este evento el que 
inauguró la reflexión sobre el medio en nuestro continente. Véase Corp 2013: 3; Villares Ferrer 2015: 1 y 
2016; Kossoy 1993: nota 1; Castellanos 2001: 1 y s/f: 3. 
2 Cfr. Husserl 1999: 218. 
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03. Gracias a este encuentro comprendí que la imagen técnica debía convertirse en un 

objeto de análisis fundamental para el pensamiento contemporáneo, pues, gracias a ella 

podríamos acceder a una comprensión más compleja de nosotros mismos, de los otros y 

de la realidad que habitamos3. Y por si esto fuera poco, comprendí que la fotografía no 

solo es una invalorable herramienta de análisis de la cultura, sino que, en tanto práctica 

creativa, también tiene la capacidad, como señala Claudia Lihnares Sanz en el primer 

número de Sueño de la razón, de multiplicar nuestra subjetividad y transformar nuestro 

mundo4. 

 

05. Les cuento esta pequeña historia porque creo que quienes estamos acá reunidos para 

pensar sobre la fotografía tenemos algo en común: estamos interesados en otorgarle 

continuidad al espíritu que ha guiado a la mayoría de reflexiones que sobre ella se han 

hecho desde Latinoamérica. ¿Cuál es dicho espíritu? Aquel que concibe a la fotografía no 

como una simple actividad producǘƻǊŀ ŘŜ άƻōƧŜǘƻǎ ŀǳǘƽƴƻƳƻǎέ5 al servicio de las 

corporaciones, de los gobiernos o del arte; sino, por el contrario, como una compleja 

actividad creadora de significado y de valor. Por tanto, como uno de los campos en los 

que se debe ejercer la reflexión crítica y, por qué no animarnos a decirlo, la acción 

revolucionaria6.  

 

06. La presentación que realizaré a continuación está dividida en dos secciones. En la 

primera, buscaré sistematizar la estructura y los contenidos de Sueño de la razón. En la 

segunda, haré lo mismo con el discurso que fluye en ella en relación a tres temas 

específicos: la naturaleza y la función social de la fotografía, la identidad de la fotografía 

latinoamericana y sobre ella misma.  

 

 

 

                                                             
3 Los estudios visuales nacen en la década de 1990 con el fin de usar las imágenes como medio de análisis 
de la cultura que se (re)produce en ellas. Véase Mitchell 1994; Boehm 1994; Moxey 2009; Guasch 2003.  
4 Cfr. Lihnares Sanz, en: Sueño de la razón, #00, vol. 1, 2013 (2009), p. 27. 
5 9ƴ ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ŘŜ ƭŀ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀ Ŝǎǘŀ ǇƻǎƛŎƛƽƴ Ŝǎǘł ǾƛƴŎǳƭŀŘŀ ŀ ǳƴ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘƻ άƛŘŜŀƭƛǎǘŀέΦ ¢ŀƭ ǾŜȊ Ŝƭ Ŏŀǎƻ Ƴłǎ 
destacado es el de la teoría modernista desarrollada en el MoMA. Véase Philips 2003.  
6 Esta afirmación resume la posición de los críticos posmodernos en torno a la fotografía. Véanse los libros 
Thinking Photography (Burgin 1982) y Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía (Ribalta 2004). 
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Primera parte. Ordenando el archivo: lo que Sueño de la razón άƳǳŜǎǘǊŀέ  

01. Los ocho números que se han publicado entre el año 2009 y el 2016 están 

conformados por proyectos fotográficos heterogéneos: en sus estéticas, temáticas, 

intenciones, relevancia. Sin embargo, todos coinciden en un aspecto: su origen exógeno. 

Ninguno ha sido realizado expresamente para existir bajo las determinaciones materiales 

e ideológicas de la revista. En tal sentido, han sido desplazados de sus espacios discursivos 

originales (prensa, antropología, arte), lo que ha implicado una transformación en su 

modo de existencia, es decir, en su sentido, valor y potencia7. Sueño de la razón 

constituye, entonces, un dispositivo8 que selecciona, incluye, sistematiza y promueve 

proyectos que considera representativos de la actividad fotográfica en Sudamérica. Un 

archivo9. 

 

02. ¿Representativos en qué sentido? 9ƭ ŎǊƛǘŜǊƛƻ ŦǳƴŘŀƳŜƴǘŀƭ Ŝǎ ǉǳŜ ƭƻǎ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ άόΧύ 

ƛƴǘŜǊǇŜƭώŜϐƴ ŘŜǎŘŜ ƭŀ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀ ǎǳŘŀƳŜǊƛŎŀƴŀ ŀ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ŎǳƭǘǳǊŀƭ ŘƻƴŘŜ ǾƛǾƛƳƻǎέ10. Esta 

frase sintetiza el posicionamiento epistemológico y político que ha guiado a Sueño de la 

razón desde su primer número: las fotografías que se integran al archivo lo hacen porque 

son capaces, supuestamente, de detonar en los espectadores una reflexión crítica sobre 

la realidad que habitan. 

 

03. Para ello, cada número ha sido articulado en torno a un tema de relevancia socio-

política: Transformación social, Territorios posibles, Guerra: conflicto y violencia, Fiesta, 

Viaje, Frontera, Propaganda y Ciudad maravillosa11. Que el primer tema sea 

άǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ǎƻŎƛŀƭέ ŎƻƴŦƛǊƳŀ ƭŀ ƻǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ ŎǊƝǘƛŎŀ ŘŜ Sueño de la razón: concebir a 

la fotografía no como un simple instrumento para mostrar la realidad, sino, por el 

contrario, como una actividad que participa en sus procesos de transformación12. Por 

                                                             
7 Sobre los desplazamientos de signiŦƛŎŀŘƻ ŘŜ ƭŀǎ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀǎ ǾŞŀǎŜ ά[ƻǎ ŜǎǇŀŎƛƻǎ ŘƛǎŎǳǊǎƛǾƻǎ ŘŜ ƭŀ 
ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀέ όYǊŀǳǎǎ мффлύ ȅ άhƴ ǘƘŜ LƴǾŜƴǘƛƻƴ ƻŦ tƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŎ aŜŀƴƛƴƎέ ό{Ŝƪǳƭŀ мфунύΦ 
8 Entendemos el término άŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƻέ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƴǘƛŘƻ ǉǳŜ ƭŜ Řŀƴ Agamben, Deleuze y Foucault. Para un 
análisis específico de este problema véase Déotte 2012 y 2013. 
9 La cuestión del archivo es clave en el contexto contemporáneo, en el arte y más allá de este. Véase Foster 
2016; Guasch 2005; Deleuze 1987. 
10 Cfr. Editorial, en: Sueño de la razón #00, vol. 1, 2013 (2009), p. 23. 
11 ¿Estos temas aluden a experiencias άǳƴƛǾŜǊǎŀƭŜǎέΚ 9ǎǘƻ nos hace pensar, inevitablemente, en la 
exposición The Family of Man, organizada por Edward Steichen en 1955 en el MoMA. 
12 Desde el primer número se perfila el lugar de enunciación de Sueño de la razón. Aquella diferencia 
(mostrar/transformar) se remonta a Benjamin cuando, parafraseando a Brecht, sostuvo que la foto de una 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2429
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ello, como veremos, para Sueño de la razón el medio de las imágenes es clave en la lucha 

ideológica: es el lugar donde se ejerce la dominación pero, también, donde los actos de 

resistencia y de liberación son posibles13.  

 

04. Para alcanzar este objetivo, Sueño de la razón ha buscado abarcar la producción 

fotográfica de todo el continente. Así, de los proyectos publicados en los ocho números, 

Brasil y Chile van a la cabeza con 22, seguidos por Perú con 17 y Argentina con 15. Luego 

se ubican Colombia y Venezuela con 10, Paraguay con 9, Bolivia con 7, Ecuador con 6 y 

Uruguay con 5. Además, hay 3 publicaciones dedicadas a México, 1 a Vietnam y 1 a 

España. Finalmente, 13 no pertenecen a ningún país (entrevistas o artículos sin referencia 

geopolítica específica). Como se aprecia, existe un ligero desequilibrio que podría 

contradecir ƭƻǎ ƻōƧŜǘƛǾƻǎ ǇǊƻǇǳŜǎǘƻǎ ǇƻǊ ƭŀ ƳƛǎƳŀ ǊŜǾƛǎǘŀΥ ά9ǎǘŜ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ƴƻ Ŝǎ ǎƽƭƻ ǳƴŀ 

revista (www.suenodelarazon.org), es también una política de difusión de la fotografía 

sudamericana, arraigada en principios de integración. Sueño de la Razón es colaborativo 

y su objetivo es la difusión, investigación y puesta en valor de la fotografía 

ǎǳŘŀƳŜǊƛŎŀƴŀέ14. ¿Esta disparidad responde a la evolución del medio en los distintos 

países de la región? ¿A decisiones políticas e institucionales? ¿Se está logrando que Sueño 

de la razón funcione como ǳƴŀ άǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜ ŘƛŦǳǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǘƻƎǊŀŦƝŀ sudamericanaέΚ 

¿Cómo se está usando este archivo concretamente en escuelas, centros de investigación, 

bibliotecas, universidades, etc.?15 

 

05. Otro aspecto que llama la atención es que muchos proyectos carecen de suficiente 

información para que Sueño de la razón funcione efectivamente como una plataforma de 

                                                             
fábrica no dice nada sobre la explotación a la que están sometidos los trabajadores de dicha fábrica. Esto 
se enmarca en una crítica mayor al carácter pasivo e ilustrativo de la fotografía documental humanista. 
Para Benjamin, por el contrario, la foto debe ser activamente construida para poder interpelar al 
espectador (cfr. Benjamin 1937: 20). 
13 Esto muestra la relación directa entre Sueño de la razón y los teóricos ȅ ŀǊǘƛǎǘŀǎ ŘŜ ƭƻǎ ŀƷƻǎ тлΩǎ ȅ улΩǎ 
para quienes la representación fotográfica debía entenderse como un campo de lucha ideológica. Los 
trabajos de Barbara Kruger, Cindy Sherman y Martha Rosler son ejemplares al respecto. Asimismo, como 
veremos, las reflexiones sobre la imagen fotográfica realizadas en nuestro continente en dicho periodo van 
en la misma línea. Véase, especialmente, el texto de Edmundo Desnoes en el libro Para verte mejor, 
América Latina de Gasparini (1972) ȅ ƭŀǎ ǊŜŦƭŜȄƛƻƴŜǎ ŘŜ bŜǎǘƻǊ DŀǊŎƝŀ /ŀƴŎƭƛƴƛ Ŝƴ ǎǳ ŎƻƴŦŜǊŜƴŎƛŀ άCƻǘƻƎǊŀŦƝŀ 
Ŝ ƛŘŜƻƭƻƎƝŀΥ ǎǳǎ ƭǳƎŀǊŜǎ ŎƻƳǳƴŜǎέ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ LL /ƻƭƻǉǳƛƻ [ŀǘƛƴƻŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ŘŜ CƻǘƻƎǊŀŦƝŀ όмфунύΦ 
14 Editorial, en: Sueño de la razón, vol. 1, 2013, p. 7. 
15 Un proyecto interesante sería contrastar el nivel de desarrollo de las historiografías locales. Lo que hace 
actualmente el CdF de Montevideo en Uruguay es importante. ¿Qué ocurre en los otros países? 
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difusión de la foto y para que, a su vez, esta opere en los lectores como un medio de 

interpelación. En muchos casos se ofrecen pocas imágenes y un texto breve o críptico, 

situación que produce una experiencia abstracta e indeterminada en el lector. Asimismo, 

la clasificación de los contenidos en categorías (ensayo, proyecto, artículo) dejó de 

realizarse a partir del cuarto número. Por ello, surgen algunas preguntas: ¿qué son todas 

estas imágenes? ¿Constituyen espacios de representación homogéneos? ¿Mantienen las 

mismas relaciones (ontológicas, epistemológicas) entre referente y representación? 

¿Poseen similares intenciones ético-políticas?16 

 

 

 

 

                                                             
16 Este punto es parece de gran relevancia, especialmente teniendo en mente la forma en que la misma 
revista concibe a la fotografía. La imagen sin texto y sin contexto es abierta, polisémica y ambigua. Se 
requieren determinaciones, entonces, que la anclen (cfr. Barthes 1986: 35-37) en uno u otro sentido para 
que pueda convertirse en un verdadero vehículo de conocimiento e interpelación para el espectador.  

Ernesto Benavides, Gallos del Perú, #03 

A continuación: 3 proyectos visualmente atractivos, pero que carecen de información para hacer una lectura que vaya más 

allá del carácter estético y representacional de las imágenes. ¿De qué manera pueden interpelar a los lectores si no es 

posible ir más allá de lo que la imagen muestra? 
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Edgar Moreno, Los animales de verdad y los otros, #04 
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Eduardo Osorio M., Ángeles, #03 

 


