
y soldados, las cocineras, niñas, jóvenes, abuelas, apa-
recen en una recuperación de género necesaria en esta 
historia Matria (retomando aquí este concepto de Samuel 
Villela). Creo que en gran medida se lo debemos a su 
compañera de vida, Eli Bartra, porque nunca ha cejado 
en su intento de rehacer la historia de las mujeres, para 
que tengamos el lugar justo en el firmamento político, so-
cial, cultural y económico que nos corresponde. 

Quisiera acabar planteando una discordancia con el autor: 
de él retomamos, en sus primeros artículos, el concepto de 
historia gráfica, para hablar del quehacer entre la historia 
y las fuentes visuales, una manera poco convencional 
de historiar por la intertextualidad ejercida con diversas 
fuentes de primera mano, no sólo gráficas, también ora-
les. Ahora a él le ha dado por llamarla fotohistoria y lo 
refuerza en este libro. Ya desde tiempo atrás tenemos 
esta discordancia, pues a mí me parece más compren-
sible hablar de historia gráfica cuando hacemos historia 
con imágenes, y usar el término fotohistoria cuando se 
alimenta la historia de la fotografía desde el análisis pun-
tual de sus temas, estilos, temporalidades y autores. Dos 
temas, dos formas, dos variantes que al final del camino 
se entrelazan. Me parece que el investigador forjó una 
escuela con ese término.

La lección, con este libro, es abrir al mundo nuevas pers-
pectivas, reunir la mayor información posible, presentar 
las últimas novedades historiográficas, y tener la posi-
bilidad de errar, desde el trabajo fecundo y creador, la 
investigación inagotable de la gota de agua en el cráneo 
que permite abrir nuevas vetas, compromisos e iconos. 
Esto, en Fotografíar la Revolución mexicana, se logra de 
manera notable. Rebeca Monroy Nasr.

Patricia Massé, Juan Antonio Azurmendi. 
Arquitectura doméstica y simbología en sus 
fotografías (1896-1900), INAH, México, 2010 
(Testimonios del Archivo, 3)

Desde hace varios años Patricia Massé ha escudriña-
do diversas facetas del fondo fotográfico Juan Antonio 
Azurmendi que se resguarda en la Fototeca Nacional 
del INAH. Producto de ello es este libro cuyo análisis co-
mienza con el concepto de autoría intelectual: el sujeto 
que concibe los temas y las tomas. Como huellas o in-
dicios, Massé considera que las imágenes son “piezas 
inteligibles, sobre las cuales es posible aplicar una lec-
tura que parte de Juan Antonio Azurmendi como origen 
común de la colección”. La historia de la fotografía en 
México tiene varios ejemplos de empresarios-fotógrafos 
que coordinan series de vistas con fines comerciales 
—el ejemplo de Julio Michaud es el más conocido—, 
y comprendemos ahora las dimensiones de la práctica 
de aficionados como Azurmendi. 

En el primer ensayo delinea la figura de este miembro 
de la élite porfiriana con detalles de su historia familiar; 
ilustra los ámbitos donde residían los afectos e intere-
ses de Azurmendi y perfila el ambiente doméstico en el 

cual se movía este financiero de origen vasco. Massé 
utiliza una perspectiva semiológica: la fotografía como 
elemento codificador, que le lleva a considerar algunos 
elementos del lenguaje fotográfico, en especial el en-
cuadre, el ángulo de toma, la perspectiva (apaisada y 
frontal, “sin exceso de dramatismo”). 

Su objetivo es “el análisis de un espacio doméstico a 
partir de la reflexión basada en la distribución de los 
objetos en el lugar, y recobrar el rastro de una organiza-
ción espacial”. La investigación de archivo le consintió 
situar el inmueble fotografiado de la colonia San Rafael 
en perspectiva con el crecimiento urbano de la Ciudad 
de México. El plano de la propiedad que presenta faci-
lita el seguimiento de su recorrido interpretativo, centra-
do de manera recurrente en el jardín. 

El segundo ensayo persigue las huellas fotográficas 
y la construcción de símbolos. A través de las imáge-
nes, Massé retoma las formas de vida de una familia 
porfiriana de clase alta y enfrenta la doble filiación que 
fue parte de la realidad de muchas de ellas: mujeres y 
rituales católicos, tanto por creencia personal como por 
tradición; hombres y cultura política inclinados hacia la 
masonería. La autora lo deduce del análisis visual: “lo 
cierto es que en esa relación entre fotografía y arquitec-
tura se infiltraron algunos elementos de la iconografía 
masónica…”, como la escenificación del trabajo. Alude 
así a uno de los temas recurrentes de la segunda mitad 
del siglo XIX: el binomio trabajo-trabajador, central en el 
pensamiento social de cualquier signo político. 

El tercer ensayo reflexiona entorno a la relación entre la 
imagen y el interés por lo invisible hacia el final del siglo 
XIX, que resume en dos vertientes, la científica, repre-
sentada por la radiografía, y el deseo de ver el espíritu, 
que derivó en la llamada fotografía espiritista, lograda 
gracias a deliciosos montajes y manipulaciones. 

En el epílogo Massé resume su estudio al decir que las 
imágenes “nos colocan frente a un doble juego entre lo 
que se exhibe y lo que se esconde”. El libro contribuye 
a esta reflexión, así como al aprecio y rescate de los 
espacios de habitación decimonónicos y los modos de 
vida que cobijaban, antes de ser arrasados por la vora-
cidad urbanística. Rosa Casanova.
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