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liln/iflll Garei.: d fotOgnfo y su cspos;1 Maria GuJdafup" Martincz, ca. 1894 

La representacion social 

Por cerca de Ires decadas (1887- I 91 4) el esludio de 

Romualdo Garcia, en la cstrccha caUe de Cantarranas 

34, sc volveria un espacio para la representacion ideal; 

porque ahi se daria, a 10 largo de esc tiempo, el acto 

suma del yo-rcpresentado: yo como es mi deseo de ser 

vista; yo y mi circunstancia; yo como quiero ser. Perc 

lambien yo en el taller del folOgrafo, yo como elme ve 

para ser vista por arras. Acto doble y complementario 

de 10 I'eprcsentado en donde la construccion rerratisti

ca parte,en principio, del deseo del cHente por su efi

s ie y en eUo mucho pondn; de su parle: la actilud (cl 

juego, la seriedad, 1a solemnidad), 11'1 vestimenta (sig

na esencial de los deseos representados) 0 el ali no (0 

la faIta de esle) , inleractuando con la estruclura de la 

nurada folognifica: el punlo de visla elesido, los obje

los, e1 ambienle; toda lOla puesta en escena que, en Ro-
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mualdo, se vol vera un poner en evidencia la circuns

tancia social. Un hecho sociohistorico can el que me

ticulosamente se fue elabomndo un artefacto cultural, 

para una microhistoria singular, (mica, en el centro 

de la Repliblica. 

Romualdo cs ahora, por esc, un caoo celebre 

dentro de la fotografia mexicana. Porque al contrario 

de retratar solo a un cierlo sector social, S1l vision fo

togrMica fue mucho mas ampiia. Quizas no dclibcra

damente, sino como un hecho natural de un espacio 

que estaba abicrlo a todo pcrsonaje social. Si se piensa 

que el fondo Romualdo Garcia, cnla fototeca del mls-

1110 nombre del museo de la Alh6ndisa de Granaditas, 

cuenta con cerca de diez mil imagencs de los habitan

tes de la, para esos ail os, pequefia ciudad de Guanajuato 



lJIutliofArru, cliklkClnl6fRll3JJ4, ct. 1915 

y de sus alrededores, entonces Romualdo retrat6 a una 

gran parte de sus paisanosj sino es que a todos. 

Los actuales procesos de rescate que sabre Ia 

fotografia en Mexico se han realizado, penniten detec

tar a olros fot6graIos que tuvieron una calidad ala 

par delgual1ajuatense. Pero en Romu.ldo se conjunta· 

ron OOS hechos esenciales para dar a conocer una obra 

personal: eI volumen de sus negativos rescatados - Io 

Clial se dio inicialmente gracias al maestro Jose Chavez 

Morado- y el indudable sello autoraI que claboro. Y 

no por nada a partir de su divu1gacion (cuatro libros 

y varias cxposicione5 nacionales e intemacionaJes), Ro

lllualdo se erigio como un cIasico de nuestra fotogra

ft •. 

Para 1a elaboracion deeste numero, Alqui 

mia conlo con el invaluable apoyo del Musco Regio

nal de Guanajuato Alhondiga de Granaditas, silio que 

resguarda el extenso acervo de Rcmualdo. Conlamos con 

la ayud'l de Rogelio Garcia Espinosa ----director del museo 

y nuestro editor invitado--, asi como del equipo que 

tr.baja directamente en eI cuidado de la obra del fot6-

grafo: Margarita Godinez, quien haec Wl recuenlo hi.

terico del archivo como de los trabajos que se Uevan a 

cabo en el; Pablo Jose Uzarraga regresa a un antecesor 

y contemporaneo de Rcmualdo, el fot6grafo Vicente Con

treras quien, al contrario que Garcia, elabor6 un re

gistro de la elite socialguanajuatense. Mientras que eI 

investigador Carlos A. Cordova, iluslra esa parte del 

trabajode Romualdo nulamente difundida: la produc

cion e5tercoscopica. naviano Chavez Rodriguez, por su 

lado, secsmero en Ia produccion de copias para fa ela

boracion deeste numero. Asi a veinteaiiosde que ini

ciara el rescale de Romualdo Garcia y el conocirniento 

de su obra, aqui los queremos continllar. 

Jose Antonio Rodriguez 
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Romualdo Garda Torres 
(0 la busqueda de la modernidad y el encuentro 
de la circunstancia) 

Rogelio Garcia Espinoza 

Hablar de la falagrafia y de los falografas decimanonicas, es un tema par dem.s 

apasionante,ya que tiene desuyo una gran cargade misterio y experimentacion. 

Es par demas evidenle el cambia que la fatagrafia pravaca enlre 1850 y 1880;las 

procesos fotograficossufren tambicn una vertiginosa transformaci6n: daguerro

tipos, ambrotipos, ferrotipos y principalmente las tarjetas de visita, ampliamente 

y con rapidez,seconocen ycomcrcializan en una gran parte del territorio nacionaI. 

En la lranquilidad provinciana del Guanajuala parfirista,deslaca nata

blemenle en esta singular aclividad, la ligura y el profesianal Irabajade Ramualdo 

Garcia Torres (I 852-1930); pera tquien fue Ramualdo y par que decimas que 

destaca'? ,--Seria la sensibilidad y la experimenlacion pCfl11anente,en busca de la 

modernidad, y serian las circ unstancias, que durante teda su vida tuvo que 

enfrentar , las que provocarian el reconocimiento y 1a aceptaci6n que Romualdo 

Garcia tuvo? 

Bastantese hadicho que Romlliado Garcianace en Silao, y quedesde muy 

temprana edad es llevado por su madre a la ciudadde Guanajuato y con aparente 

tranquilidadgoza S1l adolescencia y juventud. Se ha comentado lambiell que en este 

periodo realiza estudios de pin-

tura y musica y que con el apoyo 

y la orien taci6n de Vicente Fer

mindez y Vicente Contreras deci· 

dededicarsedetiempocompletoa 

la falagrafia. 

Me parece necesario 

mencionar que en ese momento, a 

finales de 1870,Guanajuatoera 

la capital de un esladoque habia 

destacado POI' su produccion agri

cola y por su intensa actividad 

minera. Claudia Canales nos dice 

que los largos ailos de guerra civil 

e invasiones exlranjeras que ha

bia vivido cl pais, dejaron sentir Cs.1915 
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C ... 1905 

con fuerza sus efectos en la region. I Pero Guanajualo 

seguia poseyendo su peculiar sefiorio y una tradicion 

ilustrada mantenida a pesar de muchas adversidades. 

Con la participacion dc capitalesextranjcros 

la industria minera vuelvea repuntarycon el tendido 

de I. via y I. lIegada del ferrocarril, poco a poco, 

Guanajualo recupera su prosperi dad y Ia capital del 

estado su bullicio. A finales de la dec ada de 1880 la 

ciudad de Guanajuato crecia;empiezan a brotar u.na 

buena cantidad de establecimientoscomerciales y como 

resultado del nuevo auge minero la poblacion se ufa

naba desu prospera ciudad; nuevamentelas tradiciones 

y costumbres populares guanajuatenses vuelvcn a bri

liar: la apertura de la Pres. de la alia y las veladas 

Ii terario musicales relomaron su conti nuidad; y dife

renles cornpaiiias de opera y tealro dejaron sentir su 

presencia, en esla nueva y coslllopoliia sociedad. 

Todo estoprovoco que la elite guanajuatensc, 

imitandoen muchoa lade Ia Ciudad de Mexico,quisiera 

retratarse y renejar en la fotografia la bonanza y 

prosperi dad que el momenta y las circlUlStancias les 
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ofrecian. F.stasituacion, nece.sariamente tuvo que haber 

sido anaJizada con seriedad por RomuaJdo y, sin lugar 

a dudas, fue uno de los elementos de peso que Ie 

obligaron a cambiar el rumbodesu actividad;ya que, 

dan dose cuenla de la necesidad del rclralo, y de Ia. 

posicion social y el beneficio economico que podria 

obtenerdelmismo,abandonadefinitivarnenlcsusestu

dios de pintura y musica para dedicarse de tiempo 

completoa la fotogratia. Actividadque lIenaba mas sus 

exigencias y aspiraciones, que Ie permitia desarrollar 

mas su sensibilidad y enlrar de Ilene en el espirilu de 

Iamodemidaddel momento. A partir de 1887 RomuaJdo 

abre pilblicamente su gabine le y desde su esludio, 

ubicado en Ia calle de Cantarranas, retrata a Ia alta 

sociedad e invita tambien a fotografiarse a lodos los 

sectores de la poblacion: hombres, mujeresy ninos J 

convirtiendose asi en el fot6grafo por excelencia de los 

guanajuatenses. 

Antes y despues de Romualdo hubo otros 

fotografos, y es muy probable que esta circunstancia sea 

la que Ie haya permitidocrccer. Como fotografo nunca 

estuvo solo, porel contrario hubo colegas que posibi

litaron que el trabajode Garcia se desarrollara y con 

ello superara en mucho a los fotografos de la epoca. 

Antes de que el estudio de RomuaJdo adquiriera la fama 

yeI reconocimiento, el fotagrafo mas conocido era don 

VicenteConlreras quc, comoyase dijoJ fuc unode los 

que Ie inculcaron elgu'to por la fotografia. Contreras 

produjo y comercializo casi todas las larjetas de visita 

que circularon cn Guanajuatoy sus alrededores,con

virtiendoseasi en el primer folografo cornercial en la 

ciudad deGuanajuato. Otre fotografo destacado es el 

ingenieTodeMinas Y.C. Rocha del cualson verdadera

menle interesantes las vistas en albiunilla que, fechadas 

en 1892, tienedcljardin f1orencio Antillon. No pode

mos dejardc mencional' a donJesus Rodriguez que para 

1880- 1890 se hacia lIamar el pintor- fotografo; y, 

para 1900, los retratos de los hermanos Avila y las 

vistas estereoscopicas en albitmina de don Enrique 

Rodriguez. Otroestudio importante fue el dedon Alfon

so Cue de la Fuente ubicado en la Plaza Mayor Illirnero 

8 del cual son m uy import antes las postales que hizo de 



I. inund.cion, delJardin el C.ntadary de I. Presa 

de I. alia, tadas elias en 1905; y para la decada 

de 1910 las [alagraCias que sabre la mineda 

trabajo danJesus Garibay. 

Tado estegrupa de fatografas gua

najuatensesque participaron con Romualdo,antes 

y durante el tiempa que tr.b.jo profcsian.lmenle 

la fotografia, Ie permitieron com partir inquietu· 

des, perfeccionar el trabajo, e incrustarse de lIeno 

en el camino de la modernidad. 

Ademasdeesta ploy.de guanajualense, 

Romualdo conace tambien el trabajo que en el 

campo de la fotografia se realizaba en otras partes 

del pais. Patricia Masse sefiala que en la capital 

del Mexico porfiristadestacaron Cruces y Campa, 

Andres Martinez y compailia, Manuel Rizo, Luis 

Veraza y las hermanas Valleta. Fuera dela Ciudad 

de Mex.ico podemos mcncionar cl trabajo que, 

principaimentc a traves de la tarjeta de visita, 

realizaba Octaviano de la Mora en Guadalajara; 
Ct ]905 don Pedro Gonzalez en San Luis Potosi y el 

prestigiada estudia falagrMica Rembrandl del 

Puertade Veracruz. Denlra de esle grupe y en esta epoca 

Romualdo encuen tra a sus maestros, quicnes leensena· 

ron el ofieio; y por que no, tambien se eneuentra con sus 

discipulos,a todos aquellos que el formo. 

rue sin lugar a dudas el retcato de estudio el 

tema que mas trabaj6, utilizando inicialmentela h~eniea 

del eolodion humedoy posteriormente la plaeaseea;y 

en ellodesarrollo un trabajo profesionai ypermanenle 

a 10 largo de poco mas de treinta ailos. Rebeca Monroy 

menclona que a su estudio aeudieron lUlagran cantidad 

y diversidad de tipos y clases sociales, los que presen· 

cia ron la epoca porfirista, los que lagozaron, los que la 

padec ieron; fueron todos sujetos de los retratos de 

Romualdo y tambien aqueUos sectores de Ia poblacion 

que prol11ovieron y participaron en el movimiento 

revolucionario de 1910.2 Como resultado de estos 

treinta ailos de trabajo, y la gran cantidad y variedad 

de sus retralos, la ohra de Romualdo adquiere, atendien· 

do a 1a semiologia, un considerable valor como docu· 

mento historico. 

Fueron sujetos de los relratos de Romualdo, los ninos, 

en los que encontramos algunas particularidades; en 

opinion de Elena Poniatowska,:' Romualdo Garcia nos 

escudriila desde la infancia,ama a los ninos porque es 

padre de sietehijos y los retrala como si fueran senores 

chiquitos con sombrero,chaleco,corbata de mono. Los 

ninos muerlos loconmueven. Con los ninos, yen lodos 

sus relratos, es innegable que Romualdo no pudo dejar 

en su totalidad la influencia que su formacion como 

pintoI' Ie pravoco.Junto a la probable influencia de ser 

tambien contemporaneodcl extraordinario pintor gua· 

najualense Hermenegilda Bustos (t 832- 1907) . 

a Ante sus obras se liene la ilnpresion que cada 

trabajo era para el nuevoe imporlante; deque nunca se 

atenia a metodo rutinario, sino que en cada caso 

procurabacopiar intensamenle laautenticae intrans

fcriblc originalidad del raslra delante de el, de la 

vivencia de su alma; nlUlca se repite ... nunta deja de ser 

creador. Es 10 queda a SllS cuadros el valor penna

nente ... posee el talento muy poco comundedistinguir 
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entre 10 sccundario y 10 esencial, a 10 esencial se 

concreta. ~~ Esta eita de Westiteim, que Raquel Tibol 

utiliza para describir el trabajo de Hermenegildo Bustos, 

me pareee que en mucho define tambien el trabajode 

Romualdo;junttindose nuevamente la busqueda de la 

modernidad yel vivir y aprovechar las circunstancias . 

Como se menciona en parrafos anteriores , 

Romualdo experimenta con easi lodos los procesos 

fotosnificos: el colodion hiunedo,la placa seca, imprime 

en albumina una considerable cantidad de tarjetas de 

visita; y resultan particularmente interesantes tambien 

las vistas estereoscopicas que Garcia trabajo. Con clIo 

definitivamente se quedacon elretrato,del cualproduce 

Wla impresionanteeantidad. En laactualidad existen, 

en la foloteca del Museo Regional de Guanajuato AI

hondiga de Granaditas miles de negativos en vidrioen 

formatos de 4X5 y 5XIO. Del alllilisis de los pocos 

positivos que de Romualdoattn quedan,podemos des

tacar un retratoque Ie haee a don Jaime Nunoy par el 

cual, dada la alta ealidad del mismo, resulta faeil 

en lender la sensibilidad del fot6grafo y la disciplina y 

rigor can que realizaba sus trabajos. 

En toda su vida como fot<igrafo Romualdo 

utilizosiempre los mejores materiales, 10 que el mercado 

Or. [905 
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de la epoca Ie ofrecia; nunca pretendio buscar un menor 

casto sacrificando la calidad de los materiales y equipo, 

que par 10 general eran adquiridos en losgrandes 

establecimientos comerciales ubicados en la Ciudad de 

Mexico, 0 bien en pedidos que directamente hacia a los 

fabricantes extranjeros. Es significativa la eorrespon

dencia que Garcia tenia con la casa Lumiere, en la cual 

se seiiala el tipo de material que Romualdo solicitaba, 

y los costos que represcntaba el que los materiales 

Ilegaran a Guanajuato. 

Ademas de materiales y equipo, Romualdo 

tenia la costumbre de leer y documentarse para estar al 

dia en lodo 10 que can ellema de la fotograiia se 

pubJicaba; en su biblioteca se eneuen Ira el Tratado 

prdclicodeJa folografililraducido por Benito de Cere

ceda y editado en Madrid en 1864 a Lasmarovlliasde 

la fologroiJiJ, Paris, 1874. Uno de los lrabajos de gran 

utilidad para Romualdo, sin lugar a dudas, fue el 

Jt4onuoldefotografiayelementosdequimlcaeditadocn 

Paris en 1873 Y £J folagrofo, Iralado praclico de 

folograffo y fologrobadoeditado en Rambla de Catalu

tia, Espatia, en 1892. Lo an tcrior es solo por mencionar 

algunas de las obras que leia,y es importante seiialar 



u r.milia Garcia en pleno,C'I. 1915 

tambicn la relacion que para 1908 tenia can !alleres de 

fotograbado en la Ciudad de Mexico y Guanajuato. 

Romualdo logra tambicn sacudir a la socie

dadguanajuatense, En la fachada de su estudio,en la 

irregular pero no por eso menos beUa caUejuela de 

Cantarranas, aparece la leyenda "Fotografia instanta

nea"j en aquella rancia y Iranquila sociedadguanaj ua

tenseapareceel termino que haria cambiaren mucho 

la concepcion de la vida: lo contrario a la lentitudy 

quietud imperante, 10 instantaneo era el signo del 

cambio y, en pocas palabras, el simbolo de la moderni

dad. Romualdo 10 supoy desde un principio loadopto 

para distingllir su estudio, todos querian una foto 

instan tanea de Romualdo, 

Can el arriboa Guanajuato del movimiento 

revolucionariode 19 lOy las circunstancias que trajo 

consigo, Romllaldo poco a poco deja sugabinetej los 

materiales escaseaban y los modelos tambien.A partir 

de 1914 dejaenmanosdesushijos,ManuelySalvador, 

su cstudio. Allerminodc la Revolucion, Guanaj uato 

poco a poco recupera la tranquilidad y la calma lam

bien; los clienles del estudio empiezan a regresary la 

actividad fotogrMica de los Garcia se restablece. Es 

evidellie que nunca se volvio a tener el esplendor de 

antes. Oespues de 1914, Romualdo Garcia,en muy 

pocas ocasiones, volvio a tomar una camara 0 hacer 

profesionalmenle olra fotografta. 

Contento can su quehacer,con toque habia 

realizado durante los 30 ruios en quese desarrollo como 

fotografo, se refugia en aqueUoquehabiasido una 

desus pasiones primcras: la pilltura. Veque seadeJan

tan cn su eamino su hija y posteriormente su esposa y, 

desde su eaballele, espera con paeiencia el momenta en 

que habia de iren busca de esos seresqueridos: muere 

en la tranquilidad desu hogarel17 dejuliode 1930. 

Es evidenle pues que Romualdo Garciano vivio ni murio 

solo, vivio y murio acompanado de sus hijos, nietos y 

una gran cantidad de amigosjcon sus materiales y 

equipo,yacompaii.adoprincipalmentedesusrecuerdosj 

memoriasque segeneraron a travCs de toda una vida de 

trabajo, en busea de la modernidad y a traves de esa 

gran eantidad de cireunstancias que durante tOOa su 

vida tuvoqueenfrentar. 

I ChlUdia Canales. ROMlloldo Corr/n. Unj0l6trojo. IIntlCilld"d. ""0 

tporA, Guanaju<lw. Gobicroodcl Esnldo, 1980. 

l RebeeOl Mon roy, Romuoldo Gorda. Un JOfogmJo de fmNsidtiN. 

M6xieo. editorial G. '1' .• 1990. 

l Elena Poniatowska, Rqmlla/do Gttrdll, M6xico. r.,·llIseo deAne Con

lempor.1nco de Montern . .-y. 1993. 

~ Ibqllcl ' ribol. IItrtrteJltgildo Buslos,pilllordel putOlo. Gllanajua

to, Gobierno dcl Es[adu. 1983. 
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Origen y desarrollo de la fototeca 
Romualdo Garda 

Margarita Godinez 

La fototeea del Museo Regional de Guanajuato Alh6ndiga de Granaditas tieneeomo 

acervoesencialla extensa abra del autor Romualdo Garcia, nacido en Ia ciudadde Silao 

en 1852. Desu aetividad profesional,eomprendida entre 1887 Y 191 4,se conservan 

varies miles de negativos en saporte de cristal; verdaderas reliquias de una epoea 

trascenden Ie no sOia para el pueblo guanaj uatensc, sino para Mexico: el porflTiato. 

Sea rucho Iambic" que la produccion de atros antares, anteriores, contemporaneos a 

ei y postcriores, integran de manera mas vasta el panorama hist6rico que haee de 

nuestro archivo una [uente de primer rango para los estudiosos de multiples 

disciplinas. 

La historia de este archivo, 

como la de muchos aires que se conser· 

van en nuestro pais, Hene sus avalares: 

una fase dcolvido, riesgosy desvelltura, 

asi como de recuperacion, hallazgo y 

memoria. Comenzaremos, como los ar

que6logos, por el hallazgo. 

fue en 1975 queel entonces 

director del Jnuseo,el pintory muralista 

Jose Chavez Morado, tuvo la primera 

noticia de la existencia del acervo; las dos 

hijas mCllores del fotografo intcntaban 

vender los negativos,guardadosdesde 

hacia decadas en laeasa familiar, Los 

negativos de Romualdo, asi como los de 

MAn uel y Salvador Garcia Martinez,jlU1-

locon algunos libros y cuadernos, una 

ampliadora, tin estereoscopio y utHeria 

del estudio Romualdo Garcia e hijos, 

fonnaban Ullaeonfusi6n de objetos haei

nados en cajas de carton cubiertas por el 

polvo. Quiz. debamos agradecer al peeu-
C41910 

liar dima de Cuanajuatoel que las piezas Piginlanterior C6.19 10 
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originales Ilegaran hasta nosotros en notables condi ~ 

ciones de conservacion. Mas daito hizo en su momenta 

la inundacion dejunio de 1905: unacantidadnocuan

tificable de negativos se perdio en ese entonces a causa 

dellodo. A partir de esa fecha, renovado el estudio y 

vuel ta a comenzar la labor, el acervo paso las pruebas 

delambiente. ' 

La adquisicion 

sc hizo, segun consta por 

recibos rescatados pro ~ 

videncialmente del archi ~ 

vo m uerto del propio 

musco, en dos partes: una 

compraen 1975ala se~ 

fiori ta Adriana Garcia 

Martinez, compuesta por 

342 1 negativos;y la re

cepciondeunsegundolote 

cuya fecha de lIegada es 

imprecisa. Vaen 1982,la 

primer. encargadadel ar

chivo fotogrMico repor

taba la existenciade otras 

19 3G7 piezas,quejunto 

con el primer lote y la 

compra de la colecci6n 

Cr.1910 

Morales Riveracomponian un gran total de 22 950. En 

este numerosecontaban transparencias, daguerroti~ 

pas, litozrafias y algunos alb urnes, propiedad del m useo 

pordonativoocompra. 

Entre 1979 y 198210s fotografos Victor Lara 

y Oweena Camille rogarty reprodujeron la mayor parte 

de los negativos y en ese mismo tiempo hubo un primer 

in ten to de clasificar y ordenar las fotografias. Aunque 

entonces los procedimientos usados no fueron conven

cion ales , se tomaban algunasmedidas de seguridad 

como el uso de guantes y tapabocas. De hecho, el 

ordenamiento pOl' rubros, muy util para los retratos, 

sigue siendo vigente y ha facilitado losactuales traba

jos decatalogacion.2 

A partir de entonces la obra de Romualdo 

Garcia y las otras colecciones del archivo han side ob-
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jeto de consuIta, deexposicion y de publicacion. Tan so~ 

loen 1985 se formaron tresexposiciones itinerantes/ 

y ya en 1979 se habia publicado eI primero de los libros 

sobre el fotografo guanajuatense,4 quien da nombre, 

lambicn, a una sala de exposicion permanente en el 

museo. 

Distribucion de los 

fondos 

Desde las primeras tccni

cas fotogrMicas , hasta la 

actual pelicula de seguri

dad, eI acervo cubre un 

periodo de mas de cien 

aitos. Puede hacerse un 

recorrido por la historia 

de los diferentes procesos, 

a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX hast. 

nuestros dias,gracias a 

los fondos integrados can 

posterioridad. 

Se estima que entre los 

seis fondos hasta el mo-

mento eonstituidos se 

hal1an reunidas cerea de 

GO mil piezas, queen boveda han sido separadas par 

materiales, fondo de origen, fonnatos y grandes rubros, 

de acuerdo a las tendencias internas de la fototeca. Uno 

de nuestros motivos de orgullo es con tar con una 

pequeita serie de ambrotipos y daguerroti pos, entre eUos 

dos raros ejemplares de vistas urbanas, lamentable

mente afectados por la oxidacion,dafio quese espera 

pueda aun repararse. Hay tambicn unaexcelente colec

cion de impresiones a la albumina en diversos formatas, 

vistas estereoscopicas de fotografos viajeros y de otros 

mas de Ia region. Aunque Ia cantidad y la varicdad del 

conjunto hacen de laordenacion una labor inacabable 

- al menas para tan reducido personal, compuesto por 

Ires clementos- , presentamos Ia distribucion por fon 

dos que rigeactualmente,con la expectativa de depurar

la y ampliarla en el avance de nuestro proyecto. 



Fondo Romualdo Garcia 

La coJeccionquedioorigen a la fototeca estci formada 

per la obra de este autor, compuesta mayoritariamente 

de retratos, tradiciones y costumbres,yen menor pro

pordon vistru urbanas. Aproximadamente 10 mil pie

zas: negativoscon soporte 

de vidrio en los formatos 

5x7,4x5y 3x2,aunque los 

hay tambicn mayores,y 

trallspa rencias sabre cris

lal. FOlografias de olras 

auloresquedan incluidos, 

aunque se pretende sepa

rarlos mas adelante en 

10ndospartieuJares,dada 

S1l relevancia y por tra

larse de proeesos dile

rentes; tal es el caso de 

Vicente Contreras, verda

dem maestro en la pro

duccion de tarjetas de 

visi I'a en las decadas fina

les del siglo pasado. 

Cl.1910 

La catalogacionde este fondo es un objelivo 

priOlitariode nuestro proyecto rector; hasla la fecha el 

avanceesde I 500 piezasclasificadas,dclosdosprime

ros rubros: retratos de mujeres, cuerpo enlero y medio 

euerpo. Es importantedesl'acar el buen estade de eon

servacion que priva, par fortuna, en el conjunte. Este 

fondo en particular, indicador confiable pues reime 

lodos loscrislales, los objctos mas fragiles junlocon el 

papcl albuminado, presenta relalivamente poees dele

rioros;el mascomt'm, la sulfuraci6n de loscompueslos 

de plata que no ha logradoatacar las emulsiones hasta 

cl extrema del desvanecimiento de Ia imagen,at'm puede 

ser vista como 1Ul proeeso natural susceptible de csta

bilizacion. El relirode polvo y manchas, deyecciones de 

inseclos y algunas hnlas sobre el soporle se eleclUa bajo 

el criteriode intenrenir 10 menosposibleen la compo

sicion qui mica de las piezas. Cada una es provista de 

unaguarda de papeJ neutro, quereduceengran medida 

danos causades por el polvoy la friccion. Los cases de 

roturas son infrecuentes,y estehecho aim nos asombra 

p"es sabemos que por un tiempo lueron inclusiveobjelo 

de prestamo extemo, p"es nose habian lonnalizado los 

procedimienlosde consulta yde reproduccion. Si damos 

fe a las proporciones estadisticas, los cristales rotos son 

un subconjunto menor. 

Un dalo: en un reeibo de 

salida de negalivos alla

boratorio fotog-rarico , 

para haeer la reproduc

cion, la encargada del 

archive reportaba, en 

1982,de 204 negativos, 

cinco rotos. 

Fondo 

hermanos Garcia 

Compueslo porunagean 

eantidad de 1010posiaies 

en negativo de nitrato y 

en pelieula de seguridad; 

numeroque sc ace rca a 

los 4 mil ejemplares,yalrededorde 35 mil impresiones 

de la epoca,eorrespondienlesen cantidades muy varia

b�es a esos negativos, lodos ellos vis las deciudades de 

la republica mexicana. Ademas un lote at'm no cuanti

Cicado de retratos, en los mismos soportes,que podria 

acercarsea los cinco millares. Este fonda integra Ia 

produccion de Salvadory Manuel Garcia Martinez, 

entre I 930- la obra mas temprana- y hasta los anos 

sescnta. 

Fondo concurso de folografia 

Una de las experiencias mas ricasde nuestro trabajo ha 

side colaborar en el concurso fot08rMico,que cum plio 

este ano su edicion n"mere seis. A este convocan eI 

Museode la Alhondiga,ellnshlulo Guanajualense de 

la Cultura y el periodico £/ Naciona/, quienes se 

encargan de hacer la difusion en todoslos mWlicipios. 
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Losparticipantesceciendercchosdercproduccionsobre 

sus originales, y los negativos asi obtenidos pasan a 

formal' parte del acervo. Con clafan dccorrespolldcr de 

manera si ll1boJica a 1a cortcsia de tantagente entusias· 

ta , formamos este fondoespecial , proximo a los 3 mil 

ejemplarcs. Adelmis, en cada edicion, se monta una 

exposieion temporal en la sala Romualdo Garcia,con las 

folografias prerniadas nuis lUIa seleccion de las mejores 

imagenes.s 

Esla coleccion aporta informacion valiosa 

para la eatalogacion en general, pues adenuis de docu

men tar los us os ycostumbres de la region, desde la 

segunda mitaddel XIX y hasta los afioscuarenta,es un 

l11ucstrano deautorcs, procesos y estilos fotogrMicos en 

1a zona. EI estudio de cs te fondoabrira Sill duda velas 

para la investigacion multidisciplinaria. 

Fondo Museo de la Alh6ndiga 

Las mas de 2 300 folografias de esle fondo documenlan 

lasaclividadcs realizadascn cJmuseo,desdc 1985. F.sta 

coleccion cs utilizada con frecuencia por los dcparta

mentos delm useo, y se halla en crccimiellto constante. 

Fondo Esteban Vega 

Cuenta con 173 impresiones en blanco y negro que 

docwnen tan la aportacion de los inmigrantes repubJi

canosell Mexico en los campos de las letras, la mUsica, 

el teatro,cl cine y losderechos humanos. Donacion de 

la seilora Clotilde Martin de Cotidiano, miembro activo 

de la Socicdad dcAmigosdel Museo. 

Excepto los dos ultimos fondos, que por el 

numero y las earacteristieas dc sus documentos han 

podido clasifiearse de manera scneilia, para el resto 

hemos u tilizado lUI medio atL-ciliar de clasificacion, que 

cs la organizacion engrandes rubros tematieos. Estos 

son partieularmente uli lespara un aeervo mayoritaria

mente formado por retralos y los mismos son: 

01 Mujercssolascuerpocntero 

02 MujcrcssoJas medio cuerpo 

03 MUJercs con nino vivoo muerto 
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04 Hombressoloscuerpoenlero 

05 Hombres solos medio cuerpo 

06 Hombres con nino vivo 0 muerto 

07 Ninos vivos 

08 Ninos muertos 

09 Parejas hombre- mujer 

10 Grupes y parejasde hombres 

II Grupes y parejas de mujeres 

12 Grupes mixlos sin relacion identificable 

13 Familias 

14 Familia de Komualdo Garcia 

15 Gropes identificados: oficios,escuela,deperte, artes, 

comercio, carcel, festividades, etcetera. 

I G Ciudad. Paisaje urbano. 

17 Paisaje y vida rural. 

18 Olros (copiasde pinturas,grabados,objelosde arte, 

modelos de almanaqueJ documentos, etcetera). 

Esta ciasificacion,junlocon las del proceso 

fotograJico, fondo-que se identifiea con dos letras 

mayilsculas: RG, HG, CF, MA, EV, LV- y formato, 

eOllstituyen nucstra clave lopografica,seguida por un 

niuneroconsecutivo. 

ClI905. 



Etapa actual. 

Formalizacion de la fototeca 

EI pr imer paso hacia la formalizacion de la 

(clatcea fue la adecuaci6n de las areas de 

rcsguardo y cataiogo. Dos antiguosgaicro

nes abovedadosdel cdificio, situados en el ala 

adyacenle a ia expianada de ia Aihondiga, 

queen su momento fungieron como simples 

bodegas de ias folografias, fueron acondicio

nados para la conservacion de los materiales. 

Hoy esos espacios cumplen con normas de 

seguridad basicas para cualquier archivo: 

recubiertos con loseta cenimiea, provistos de 

instalaci6n eIectrica de tipo industrial y de 

sendos detcctores de humo y de presencia 

electron icos, ademas de ex tin tores, cstan teria 

de metal horneado e iluminacion adecuada, 

haeen del lugar, si bien modesto, un reernlo 

propicio para ia iabor. 

A esta adecuaci6n espaciaJ debia Ct 1910 

corresponderuna estandarizacion del proce-

so de trabajoy el seguimientode normas convenciona

Ies para Ia catalogacion y conservacionjcn congruencia 

con elias, el acervo se resguarda en una boveda de 

seguridad con cerrado hermeticoj mientras que la pro

duccion del calaiogo seefecllta en ia saia adj unla,donde 

un equipo capacitado y auxiliares universitarios con

vivcn cotidianamente con las imagenesdel antiguo 

Guanajuato. 

La fololeca fue in augur ada en 1993 por ia 

directoragenerai del INAB, Teresa Franco, acompai'tada 

por ia senora £lena Garcia de Sierra, hija de Salvador 

Garcia, el autor de los relratos y folopostal es de entre 

i94 0 Y 1960, que forman parte tambicn del accrvo. Con 

Ia inauguracion se hizo formal el lazode union con la 

sociedad , mismo que a la vuelta de los aftos se ha 

forlaiecido. 

Entremos a la descripcion del trabajoen el 

archivo. Las funciones de la fototeca -como las de otros 

depositos de documentos antiguos,que lienen que con

templar fa ctores tan diversos como el efceto del tiempo 

y del ambien Ie sobre los materiales, la necesidad de 

organizarlos con el objeto de conocery explotar de la 

manera adecuada tal fUeJlte de informacion ypor otra 

parte, la difusion y actualizacion constantes- son: la 

conservacion, la catalogacion y la reproduccion folo

graficas. Articular estas funciones es un trabajo com

plejo que requiere la elaboracion de un proyectoj un 

plan rector que tengacomo baseel presupuestode que 

se resguardan testimonios fundamen tales para el cono

cimicnto de los modos de vida, las ideologias, los 

movimicntos hisloricos de un pueblo. Alendiendo a esto, 

yen consideracion ai vaior y ia fragilidad de ios 

maleriales, hemos separado por areas a Ia fotoleca, cada 

una con un responsable. El responsable de conservacion 

se hacc cargo del resg uardo y la integridad fisica de las 

piezas, detecta delerioros y restringe el acceso a la 

boveda de seguridad. A su vez,el responsabledel area 

de reproduccion liene a su cargo ellaboratorio fologra 

fico; mientras que el de catalogacion supervisa el 

proceso de inventario y ca talogacion de las fotografias, 
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hace cumplir el res lamento de consulta y orienta al 

usuario en la busqueda de informacion. Sus acciones, 

como las deconservacion,se rigen poria normatividad 

vigen Ie, lomada del modelode la FOlolecade Pachuca. 

Llegados a este punto podemos comentar 10 

que, durante cinco arlOs, ha side para este equipo de 

trabajo la experiencia de estar en contacto con las 

inuigenes. 

Cuando tratamos de ubicar a lafotografia en 

un espacio-tiempo determinado por la historia humana 

y por su cuitura,y de entenderlajustamentecomo un 

producto cultural, fuentede informacion y a la vez 

objeto fisico presente en nuestro mundo, es inevitable 

remitirnosa la teoria hermeneutica. Y aunque nuestro 

contacto con las modernas teorias de la interpretacion 

proviene ciertamentc de 1a iingiiistica, eso no imp ide 

trasiadar nuestra posicion al campo dela imagen, 

En efeclo, la folografia es un objelo creado por 

el hombre,y como creacion esta motivada por intencio

nalidadesde origeny destino,cuyo infiujoes la vida de 

la epoca. La catalogacion implica pues una interpreta

don,es decir, que en h'e el cataiogador y la pieza se 

establece un campo interpretativoen el que no hay mas 

objeto- sujeto sino una relacion con dos polos, dos 

marcas en los horizon les historicos que buscan encon· 

Irarse. Por esto resulta invalido asignar Wla interpre

tacion total mente subjetivao totahnente objetivajla 
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comprension se halla imbricada en ese 

juegoen el queel catalogador, haciendo 

uso efectivo de susconocimientos ante

riores, pone a funcionar 10 que la teona 

hcrmeneutica llama precomprension 0 

prejuicios:sabemosaigo,inhtimosaIgo, 

tenemos nociones que pueden 0 no ser 

equivocadasjelencuentrofrenteafren

te con esc productode la vida - que es 

la n uestra- , de una epoca pasada de Ia 

historia - que cs la propia, aunque se 

trate de otro pais- , tiende un lazo cuya 

finalidad es reducir paulatinamenle la 

distancia entre los horizonles. Sin un 

sentido de la historia, no creemosque se 

pueda efecluar 1a comprension; en este caso,esa com

prension preparatoriaque es la catalogacion. 

Los catalogadores no somos los unicos que 

interpretamos la fotografiaj nuestra labor es conocer de 

manera suficiente ese horizonte de vida representado 

por el docwnento, para poder presenlarselo a alguien. 

E1 pequeno conjunto deconocimientos que es posibIe 

asenlar en la ficha ca lalognificajucga acasa el papel de 

la precomprension para olro observador-interprete. 

Nuestro trabajo lerminacuando inicia el del otro,que 

habra de establecer nuevamenle ese campo de tension, 

en su cncuentro personal con la imagen, pues se trata 

de situaciones interpretativas diferentes (incluso di

vergentes); 10 mas que podemos hacer es enriquecer el 

conocimiento previo del nuevoobservadory dejarlo que 

haga 10 propio. 

"Como interpreta un mcxicano de nuestros 

dias a un daguerrotipo de una mujer con pantalones y 

pistol a al cinto ycomo un norteamericano de los anos 

posteriores ala toma? "Que intencion tuvo la mujer, 

cmil el folografo,y como las recibo yo-inlerprete? t Que 

posicion loma una feminisla y emil un psicologo? Como 

se puede vcr, la fotografia dice todo 10 que en su espacio 

de realidad fisica cabe, mas 10 que aporia su observador. 

Sin embargo, la interpretacion dista de ser una simple 

suma de datosjsi asi fuera, el positivismo plantaria su 

bandera en nuestra disciplina. 
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Fecha de toma, epoca y formato aportan mucho mas que 

informacion tecnicaj y los encabezamientos de materia 

son apenas carninos que el primer in terprete se ha dado 

el trabajode explorar. 

A manera de resumen, que no comoconclu

sian, es posibledecir queefectivamente eilrabajoque 

I Una pri mera nOla de intercs para quienes traba;an eon arehivos: 

en ocasioncs cI am bientc pucdc scr menos daninoque 101 negligen

cia; los mas indeseables vestigios de cpocas pasadas, como las 

ctiquctas, marcas de dnta y sc ll os, queconstituyen----como se 

sabe- factores de riesgo para la conscrvaci6n de los originales, 

pucden cvitarsccn el futuro si se comaconcicncia del dclicado 

manejo que requieren cs[Osdoc:umen[QS. 

l Hay que hacer justiciaa la labor de la senora Celia Marquezde 

Gardaqu ien, si bien no contaba eon la mejorcapacitaci6n parael 

caso. si tuvo el cu idado de registrar [Odos los movimientos del 

arch ivo y de trata r de establecer por 10 menos eierro orden y 

medidas basieas de seguridad. 

lTiempo de luz, 43 fo[Ografias de diversos au [Ores. eon prcstamos 

deeoleccionesde autor( 1985). Poris 1900,46 impresionesorigi

nales (1985). Romuoldo Gordo, 40 rc((a[QS (1985). Una mas 

itincranre para la Casa del Lago de la UNAM, de 104 rOtos 

(1986). En 1991 sc formaron tres: una para cI Centro de Ane 

Espanol y Latinoamerica no del Queens College (Cuny) de la 

Universidad de Nueva York, con 50 fotos; in minm'nm Guonojuo-

hemos emprendido en la fototeca Romualdo Garcia, un 

archivo a la vez joven y aiiejo, es arduo y delicado,y que 

poneenjuego,para usarotra vezla expresion, todo 10 

que queremos saber y 10 que suponemos que sabemos. 

Vivifiear un acervo fotognifieo nos pareee una tarea 

inscrita en el plan de un mundo ilustradojY aqui, par 

fortuna, cabe unjuego mas can las palabras: que 

nuestro afan par ilustrar el mundo, eI que se nos 

presenta y eI imaginario, nos ilustre. 

navianoCh.:ivez, BJttxbdeSl.'Surid.WY4Jllpli3thfl. FotoIcY:.r Kotllu.rkbGarcia, [998 

10 para la sal a de exposiciones de la Loter/a Nacional, y Qu;n;enlos 

onosdeln lIIinerinen A/hieo. pa ra el Palacio de Minerfa. A partir 

dcentonces las exposic.iones se han multiplicado. 

4 Maria Luisa Mendoza. Relrolo de mi gellledad, Mf:xico, SEll, 

INAI I, 1979;ClaudiaCanalcs, RomuoldoGarcfo. Unfotdgrofo, UNO 

eiudnd, ullulpoeo, Guanajuaw, Gobiernodcl Es(ado, SEll, INAII, 

Museo Regional de la Alh6ndigadeGranadiras, 1990; Romuoldo 

Gordo. relrolos, Mexico, INAII, 1993; Romuoldo Gordo. Musco 

de Ane Contcmporaneo dc Monterrey, Museo de l Palacio de 

BellasAnes , 1995; RomuoldoGordo, ~ ... lcxico, ESIUdi%logrdftco, 

caui.logo de la exposici6n, CNCA, Centro de la Imagen. 1995. 

Otras fotograffas ilustraron adem as los tex:tos Elnino.y/%miliu 

en Guonojuolo. de 101 Univers idad deCarolina, EUA, 1991, entre 

ouos. 

S Espccialmentesignificativo fue cl montaje muscografico Elorle 

dtloluz, inscritocncl Fcstivallnrcrnacional Ccrvanrinode 1996, 

con una muestradc laobrade don Romualdoydevariasedieiones 

dcleoncurso. 
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AI urllosfot6gmjos uJinnnfl jrtaltnltllltnleo su ditnleio, que In stmejonw desus Trlmlos es cornelu porque In comnln no 
pllede mefllir;y flO Itn.rquelfJinnlfr/ocoflllfnlu seguridnd, es derlo que In comom no puede mtnlir;ptro Illmbiin 10 es qut 
III fOlogmjftl,colllllur.lrn fr«uentill.eslodlltlln unn inti/lim. C. Kla ry, EI fot6grafo retratista, 1892. 
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f..'IJologmJo no Ita dev(lcilartll ufvir.redelodos los flrtificiol que puedfln flJl/dar/e" repreulltorltl verdad de II, 

1llIllIrtlltul. C. Klary, EI fot6grafo retratista. 1892. 
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iii foiOgmfo (I qlli£l1 fallee/un/imienlO nr/is/ieo 0 mejordicho el (lima denr/is/n, nUllcn lIeg(lrrf (I nnr.ermn.r 
que u'lue/e/os .fin vidfl" plies 1(1 r.Opitl stroil rie In IIfllllrnleza no exige mrfJ hflbilidfld (jue IInfllllor/u/n 
mp(lI:id(ld. C. Klary, E I fot6grafo retrati sta, 1892. 
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No prtltndttnos'luttl/ot6grnJo uu lin fisonom;s/n;ptro, n nlltstro modot!tvtr. dtbt streuplJ-tdtjuzglJrtl 
eurocltrtlt su motldo estut!inntlo slIs/orr;;ones.yn lStitn rtposo 0 tn mov;m;tnto. St putdt riutnmtnlt 
ndivinortl rornellr tit u"o ptTSOnn estudiondo If IS Jncciones tit Sll rorn ;ptro los distincionts mns tXlletos dtl 
ttlllptrntntnto til! II n intiivitillo plltden o!Juroorst tn 10 txprtsion 'lilt ron jrerlltflrin contradicl! los ustrtos dtl 
fisoflomislfl. C. Klary, E I fotografo retratista, J 892. 





Del esplendor al ocaso. 
Las Vistas mejicanas de Vicente Contreras 

Pablo Jose Lizarraga Arizabalo 

Vicente Contreras naci6en Guanajuatoen 1841. La aperturade su estudio en la caUe 

de Alonso numero 13,alrededordel ana 1872, marca el nacimiento de tada una 

tradicion en el terreno de la fotografia en Guanajuato. 

Trasdas arlOS de trabajo en esa direccion, cambiaria su estudio y vivienda 

a Plaza Mayor numero 5 ycallejon de los Zapateros. Y este seria estrategico por 

encontrarseen el primercuadro de la ciudad. 

HabIar de Vicente Contreras es conocer a uno de los grandes pioneros de 

la fotografia en Guanajuato. Para ese tiempo tenemosconocimiento deotros [ot08ra

fos, pero ninguno de la magnitud que Contreras tUyo. EI unico que compitio con el, 
y con el paso del tiempo supero a Vicente, fue Romualdo Garcia,que comenzo en 1887. 

Para entoncesnuestro fotografo ya tienequince aiios en el medio fotogrMico;lo que 

nos indica ria que, en los ultimos aiios desu actividad profesional en Guanajuato, se 

daria una amistosa rivalidad entre los dos como trabajadores de la lente. 

Indudablemente Vicente Contreras marco toda unaepoca durante los aitos 

de 1872 a 1892. La obraquese conserva deeste autorenla fototecaRomualdo Garcia 

se haUa impresa sobre papel albuminado,quiza para muchos una de las tecnicas mas 

distinguibles por esos tonos sepia, de una calidez incomparable. 

ViccntcConl re ras, C4/1etkAfonso, GUln4jiJ8fo, ca. 1874 
ra!inaanlerior ca. t 91 0 
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VicenteContrens,CL 1835 

En el ano de 1882 , Contreras, recibio un premia al 

meritoen la Exposicion Industrialde Queretaro; reco

nocimientoque figura al reversode sus retratos,como 

es el caso de otros fotografos eontemporaneos. Los 

formatos que este fotografo manejaba eran: tarjeta de 

visita, el1 3x 10; vistasestereoseopicas, 18x 14 y 19x 12.5 

centimetros. Hacia 1888 el preciodeuna tarjetade visita 

era de un peso, lascopias a SO centavos;seis retratosen 

este formato ascendian a cuatro pesos, mientras que 

doceeran realizados por siete pesos. 

Todo 10 anterior se ha podidocomprobar en 

el Concurso Estatal de FotografiaAntigua, quese cele

bra en el Museo Regional Alhondiga deGranaditas. Por 

esta via se han rccibido, ano con ano, una canlidad 

considerable de imagenes de dicllO fotografo. Tales 

imagenes proporcionan diversa infonnacion de valor, 

ya que era una costumhre escribir al reverso de cada 

rclTato alguna dedicatoria,de las que seextraen sabre 

todo nombres y fechas; datos que despuesse han podido 

cotejarcon documentos del Archivo Hist6rico de la 

Universidad de Guanajuato . Se da asi una estrecha 

relacion entre el personaje [otografiadoy 10 queel 

fotografoqueria representar por media de la rapa, el 

escenario, la pose y la disposicion de los objetos. Eso 

dependia dequien fuerael retratado,ya sea un abogado, 

un comerciante, un minero a un intelectuaL 
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La gran mayaria, sino es 

que todos los retratados por 

Vicente Contreras, representan 

a la clase pudiente del Gua

naj uato de finales del siglo XIX. 

De esta manera se puede com

prender ampliamente, el eon

texto en el que sedesenvolvio 

nuestro personaje. Es posible 

afirmarque Vicente Contreras 

fue,en sumomento,el fot6grafo 

consen tido de la elite guanaj ua -

tense. Solo basta observar 0, 

mejordieho, haeer una lectura 

de la imagen ycaplarel mensaje 

formuladoporel fot6grafoyen 

su case porel cliente. Asi encontramosa una clienleia, 

con Ia suntuosidad desus vestidoso trajes,de diversa 

manera. Por 10 dcmas Contreras tenia todo preparado 

para que cualquier personaje afirmara frente a la 

camara su status social, por medic de la ambientacion, 

ya sea utilizando diferentes telones 0 fondos, pedestales, 

lIoreros, libros. De tal sllerte que se fue forjando un 

estilo muy personal en el medio de los fotografos de 

renombre. 

Un dato interesanl'e es que en la obra de otres 

fotagrafos podemos encontrar series deniilos muertos, 

tradicion que se adopta, entre muchas otras,de la 

pintura;peroalparecer Vicente Contreras nohizoeste 

tipo de retrato,posiblemente porque esta fue una tra

dicion mas arraigada en las clases populares, como 10 

demuestra Romualdo Garciacon su amplia produccion 

sabre el tema; y donde por 10 general se observa a 

personas de extracto mas bajo. Otro caso seria el de 

Rutilo Patifioen)aral del Progreso, Guanajuato, quien 

lambicn las realizo, 

EI retratono {ueel unico {uertedel fotografo 

guanajuatense, tambien incursionoen el campo de la 

estereoscopia. Sus vistas i.ncluyen el paisaje urbano y 

el paisaje rural, siendo eslas dignas de un esludio 

historic()-sociai,por la ampliagama de escenas cotidia

nas queofrecen, Todo un mural social: un descanso en 



el jardin principal, mujeres tomando c1ase de artes, 

minerosa un ladodel tiro dela mina; junto a las tomas 

de In ciudad de Guanajuato. La inscripcion queaparece 

al reversode cada una deestas es Vis/as mejiCaJlOs por 

V. Contreras. Plaza Mnyor} Gunnajl/%; y a veces 

lambien lIevaba otra inscl'i pcion desu puno y Je11'8, 

cspccificando cllugar o la actividad rcprcscntada en la 

imagen. 

Al hacer investigacion de archivo,encontrn· 

mos documentosqueabren un espacio para la especu· 

lacion. lndicanqueenelanode 1888, VicenteContrcras 

tenia una deudade 2 040 pesos por conceptode rentas 

vcncidas cOITe-spondientes ados anos; adeudos de renta 

de la casa queocupaba lambicn como su estudio foto

grafico, aunque segun el acta del escribano publico el 

siguioc ubriendo las renlas que vencieron despucs. 

Como forma de pago, Contreras proponia al casero 

cederle varios bienes mucbles, tantodesu usodomestico 

como labora!. Deestos ulti mosseespecifican varios 

objetos de la sa la de In fot ografia , entre los nHts 

representativos un estereoscopio fin o can vistas de 

cristal valuadoen 100 pesos. EI totalde la su made los 

bienescedidos es de 752 pesos y todavia Ie quedaba una 

deudade I 288 pesos. En ef trato tam bien seaclara que 

el (otOgra(o Ie entregar. la tercer. parte de 10 que pued. 

produci rlc su profesion. Par 10 tan 10 Contreras no goro, 

par un buen tiempo,de unasituacion economicaes-

table. Can todos estos datos, es evidente que Vicente 

Contreras estaba muy cerca del oeaso. Cuatro anos 

despuesdecide cerrar su estudio,despues de veinte anos 

de trabajo. La quedemuestraque no pudo recuperarse 

en todo ese tiempo. Ol ra hipotesis es la siguie nte: 

aunado a esta situacion, la competencia comenzoa 

ga narie terreno. Losca mbios de tccnica folognHica, 

siempre implican tener los medias necesarios para 

avanzaro para quedar de lado, y al no pader invertir 

debidamente en el negocio, el estudio fotogrMico se vino 

abajo. Para esos ail as Romualdo Garcia ya ticne toda 

una reputacion bien ganada, la que seria avalada per 

los premiosobtenidosen la Exposicion de Paris. Que 

indudablemente 10 harian mas (amoso y al mismo 

tiempo por 10 queobtendria mas clientela, dejando a 

Contreras fuera de la jugada. La que repercu liria direc

tamenteen el cierrede "La Antigua Fotografia" ,de don 

VicenteCont reras,como la Ilamara el historiador Lucio 

Marmolejo en susefemerides; para que muera asi In 

tradici6n de la (otografia eli tista guanajuatense y para 

darpasoa lademocrati7..acion del!.! imagen con Ramua!

do Garcia. 

Vicente Contreras abriria poslcriormente un 

cstudio en Queretaro, lugardondedecide probar suerte, 

perc esa seria olra historia. 

Efllufor Ilgrndcce la coloboracion de /losn Alicia Perez Luque, 
del ArcbivoHisloricodelll Universidod deGuanajuato. 
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El cristal con que se mira: 
Romualdo Garda y 10 estereosc6pico 

Carlos A. Cordova 

Romualdo Garcia es qUil.a ullode los icolloscenlrales de la folografia mexicana. Mucho 

se ha escrilo del de Silao desde el trabajo pionero de Claudia Canales. En eslas dos 

decadas, sus imagenes han merecido su publicacion repetidas veces y han sido 

exhibiclas en diversos musees mcxicanos y extranjeros. 

Pareciera que lodo ha side dicho. Sin embargo, su obra sigue deparando 

sorpresas. Una de elias son las folografias estereoscopicas de don Romualdo. Concen

trado en sus retratos deestudio, el analisis revisa la distancia entre el telon pintado 

a mana y la camara de madera. Perc hasta ahora no ha detenido su atenci6n en estas 

inuigenes, ciertamente una fraccion delos miles de negativos sabre vidrio. £Slo nos 

impide verotras facetas desu obra, quiZ3 menores en numero,pero mny reveladora 

de una inluicion p"istica inedila. 

Sebreesla formadelo folografiase ha escrilopoco. Considerada un "genero 

menor" frecuentemente se iedesdcna, 10 queexplica la lamcntablea usencia deestudios 

sabre la materia. AI extrema que la estereoscopia es mencionada en diversas publica

ciones s610 como curiosidad 0 anecdota. Aim cuando loscriticos ingleses del siglo 

pasado hablaban del "slereoscopique Irash", senalando sugener'lizada falta de 

calidad, en tanto "proof of a vitiated art taste", I sospecho que esta critica ad mite 

In~/monulMt'o.C.rhtlr..4fi.rkq a 1910 
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matices. Ciertamente,la composicion yel enfoque en 

este tipodeobra pueden parecercomunes yrepetidas. De 

autoren autor ,de fechaen fecha,las tomasse reiteran. 

No obstanle,y pese a su gastada iconografia, 

creo en las vis lascslcreoscopicas como WI esplendido 

mirador de la circulacion social de las imagenes, de la 

dimimica de los mercados alrededor del acto fotogrMico 

y de las apropiaeiones de Ia estetiea por el consunlO. Est. 

ruta quiti pueda iluminar los pares de umigenes logra

d.s por don Romualdo, mas .lia de 10 estrechez de 10 

biogrMico, que parece estrangula los estudios sebre 10 

fotogratico. 

Algo de hi storia 

1853 fue un buen ano para la fotografia. Dos eventos 

marcaron significativamente la arqueologia de la una

gen. EI primero,fue la multiplicacion lograda por Andre 

Adolphe-Eugene Disderi. Quien revoluciono el medio 

inventando Wla camara que pennitia diez retratos sabre 

una sol. placa de colodion. En su formato ciasieo de 

5.7x9 centimet-ros, la carfede visife se volvio popular 

y bar.ta. Todos podian posar y obscquiar su imagen por 

1II1OS centavos. La tentacion del rerrato se convierle, 

enlonces,en voluntadsocial al decir del crit"ico Pedro 

rrade. 2 El segundo suceso, la materializacion de un 

prototipodecamaraestereoscopieacondosientesporel 
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optico britanico John Benjantin Dancer, reducia consi

derablemente eI tiempo deexposicion, convirtiendolas 

practicamente en "instantaneas". La sucesi6n de inven

ciones alrededor de 10 folog-rafico parecia no tcrminar. 

Ese mismo ano el daguerrotipista londinense Antoine 

Claudet patentaria Wla camara estereoscopica pJegable 

y de bolsillo. 

Ciertamente, I", rudimentos dela esteroscopia 

eran conocidos de antiguo. Euclides ya habia realizado 

WIa teona de la vision binocular. En un manuscrito de 

1584 , Leonardo Da Vinci resaltaba la diferencia entre 

las imagenes de los objetos en tre ambos ojos. En 1677 

Cherubin D'Orie.ns publico un tratado titulado La 

visiol1 pOlfoife en que abordaba nuevamente el proble

ma de Ja vision binocular. 

Pero la idea de que la percepcion eOn relieve 

resullaba de reunir dos imagenes fue capilalizada en 

183 Z por el fisico ingles Charles Wheatstone. Wheat

stone diseiio par. los opticos londinenses Murray &; 

Heath un aparato de espejos que permitia la ilusion de 

relieve resultante de fusionar imagenes divergentes. 

Otros de sus descubrimientos retrasaron Ia presenta

cion desu invento. Solo aparecieron alg-unas breves 

menciones en ellibro de su colega Herbert Mayo, 

DutJin.so/Human Physi%gy( 1833) . 

Los trabajosde Wheatstonescrian presenta

dos publicamente hasta junio de 1838 cuando infonn. 



sus resultados a I. Royal Society of London. Su escri to 

sc llamaba Con/r/bue/on a 10 {isla/ogio deja vision, 

acompaii.ado por un curiosa sublitulo "Sur quelques 

phenomenes remarquables qui n'avaient pas encore 

ctc! observes". En ese reporle cientifico se acufia la 

exprcsi6n stereoscopique, misma que se mantcndd 

hasta la actualidad. Perc losexperimentos respectivQs 

se realizaron hasta 1840. A solicitud de Whealslone, 

los ingleses Richard Beard y Henry CoUen realizan los 

primeros daguerrotipos ycalotipos estereoscopicas. 

Si bien se reconace a Wheatstone comoel 

f undador conceptual de la estcreoscopia , olea geneca

cion sera responsable de su pcrfeccionamicn to y masi

ficaci6n. Cuatro anas mas tarde de estcs primeros 

experimentas con dagucrrotJpos eslere0sc6picos,el fisi

coescoces David Brewsterpropone lot visorestere0sc6-

pico prism8 tico, In ueho mas practico que e I de reflex.ion 

imaginado por Wheatstone. Pero seria hasta 184 9 en 

que Brewster const:ruye el primer prototipo de una 

camara estereoscopica prismariea. 

Cicgos, tucrtos y bizcos 

Desesperado de promover i n(ttilmente sus ideas y 

aparatos en Inglaterra , Brewster lIege a Paris en 

1851. Tuvo contacto con los 6pticos Solei I y Dubos

cq, asi como con el abad Moigno, quienes 10 apoya-

ron para la fabrica cion de sus instr um entos en 

Francia. 

En la ruta .bierta poreldaguerrotipo pocos 

anos antes, la estereoscopia fueentendida como nove

dad cien tifica. EI abad Moigno, despucs de escribir un 

breve ensayo titulado "Stereoscope, ses effets mervei

Ueux;pseudoscope,ses effetsetranges" se dioa la larea 

de presentarloa diversos miembrosde laAcademia de 

Cicncias de Francia. 

Segimia version de Louis Figuier en Les 

merveilles de la sciel1ce ( I 869), Moigno se aeereo 

inicialmente a Francois DomilliqueJean Arago,Secre

tario perpctuodela Academia yel principal promotor 

del descubrimiento del daguerrotipo. Arago 10 recibi6 

con frialdad,e incIuso Ie propuso un horrendo neolo

gismo para expliear el fcnomeno,diplopia,que afortu

nadamente no prospero. No sedujo el efeeto a Arago 

quien,desconsoladoramenlc, lecomento "noveo nada". 

Moignobusc6 entonceseIapoyodeBecquerel, 

inventor de varios principios electrieos. Lamentable

mente Becquerel era tuerto, 10 que Ie impidioapoyar un 

inslrumento que requiere el uso de ambos ojos. La 

historia no termina asi. EI abad, desesperado por no 

encontrar apoyo, se dirigi6 a Pouillet del prestigiado 

Conservalorio deArtes y Medidas. Pero monsieur Poui

lIue! era estrabieo, 10 que Ie impedia fijar adeeuada

menteia imagen, por loque tambien rehus6declarar su 
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l:I f'1'I:S/J d~ iii alia ~N /a aperturB para/a "isi/a d~ forfiria Di:tz a GuaN:tjua/o, ca, 1905 

apoyo. Probablemente la version de figuier este mas 

cargada de ironia quedc realidad. Pero por encima de 

historiasdc bizcos, tuertos yciegos, el ingenioso siste

ma y sus efectos se volvieron moda. 

Entre el comercio y el arte 

Con el otro pie en Francia, Brewster presento su aparato 

estcrcoscopico en la Exposicion Universal de Londres de 

185 1 ,a medio camino entre la ciencia yel entreteni

miento. En la visita de la Reina a1 Palacio de Cristal fue 

ofrecidoa su mirada,disfrutando largo tiempo de este 

nuevo espectAculo. Brewster aprovecho la publicidad y 

Ie obsequio a la Reina un aparato construido en Paris. 

La moda se impusoy los pedidos se concentraron en los 

estereoscopios Brewster; 250 mil estereoscopios produ· 

cidos en lnglalerra y Francia fueron vendidos en Ires 

meses. 

La estereoscopia se convirtio en una expe

riencia extremadamente popular para la segtulda mi tad 

del siglo. Ya desde 1856 el lema dela London Stereos

copic Company es "No home without a stereoscope", 

ofrecicndo un catAlogo de diez mil imagenes con los 

temas mas diversos. Dos ailos mas tarde, su oferta ya 

habia creeido a 100 mil, con una importante reduccion 

en el precio. £1 negocio prosperaba y solo durante Ja 

Exposicion Universal en Londres durante 1862 se 
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vendieron 300 mil vislasestereoscopicas en seis meses. j 

Pron to surgieron nuevos competidores y mereados. Una 

sociedad tempranamente masificada como los Estados 

Unidos fue gran consumidora de imagenes estereosco

picas. Incluso, en 1861, el medico norteamericano 

Oliver Wendell Holmes desarrollo un visor manual y 

economico, modelo extremadamente popular que se 

vendera por millones a escala pIanetaria.4 

Alrededorde fa idea,en tanto reproduccion de 

10 real, se reunieron cien tificos, humanistas, explora· 

dores,empresarios y artistas. La ciencia, los negocios y 

el arte estaban reunidos. La representacion se presto a 

todo tipo de escenas: fantasias, paisajes naturales, 

noticias, vistas de monumen los, cscenarios historicos e 

inc1uso, la produccion de imagenes crot-ieas,r. Se visi· 

taba un mundo casi real, una suertede ilusi6n sobre la 

nariz del observador. Su ejercicio visual sim ulaba para 

el ojo laconstruceion de volitmenes,siempre apoyado 

en la tridimensionalidad que ofrecen dos imagenes 

ligeramente desfasadas.G La fasci nacion de instruir, 

cspectacularizar y comercializar aprovecho la profUll

didad, el diseiio de pIanos visuales,secreto de la foto

grafia es tereoescopica. Certezas tan fragiles como el 

vidrio que las 50S tenia. 

Pero en todo caso, la estereoscopia es una 

rcalidad reeonstruida, efeeto de distancias, ilustracion 

de Illundos de ficcion. Aun euando alii se ereyera, el visor 
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no era una ventana del mundo. Frecuentemente se 

manipulaba la escena: la selectividad de las vistas 

urbanas, el dramatismo de las escenas, 10 inconmensu

rable del paisaje. Instantaneas faciles a los ojos. Sc 

animaban sus voliuncnes, proveyendo la seduccion del 

"estar ahi". Mas habria que anotar que estas produc· 

cionestuvicron wlagran significacion:cncadenaron 10 

fOfogrMicoa un complejo visual y a la accesibilidad 

popular ,al aprovechar un enonnemercadode imagenes 

curiosas. 

Guanajuato 

Los ca millos de csta rutina iconognifica resultan sim· 

pies. En el boom de la estereomania, empresas estado· 

un idenses como Underwood & Underwood, Globe 

Sfereograph Company a Kilburn Brofhers enviaron sus 

fo tografos a Mexico para documentar vistas sobre el 

pais. Ello lambicn atrajo a una buena cantidad de 

fotografos mexicanos: la sociedadde Cruces y Campa, 

JulioMichaud y Lorenzo Becerril ,cntre atros. 

Pero mirando socialmente los contenidos vi

suales, la invasion estereoscopica norteamericana re

sulto, evidentementc, una interpretacion.7 Nociones 

como 10 exotico, lopintoresco 0 10 lipicoseconsoiidan 

en esfa epoca. Model os que confienen ulla carga ideo-

16gica nada despreciable, inventora de charros,gau-

chos, indios y negros, al documentar culturas extran

jeras rcflejabay conslruia su propia identidad. Esle 

poderosoesquema tencira larga vicia,y seproyectara un 

si.&lo mas tarde en la influyente exposicionquc Edward 

Steichen organize en 1955 para el Museum of Modern 

Art.' 

Lahistoria dela es tereoscopiaen Guanajuato 

apenascuenfacon Ilolicias yejemplosaislados. Oesco

noeemos la forma en que llega a Guanaj uato, pero sin 

lugar a dudas respondio a esta efervecencia mundial. AI 

deeir de Oliver Debroise,fue Vicente Contreras quien la 

introdujo, signifiealivamenteen asociacion con un 

empresario aleman. ~ Lo eual debio ocurrir antes de 

1870,ya que las "Vistas mejicanas pOl' V. Con Ireras" 

aparecen rubricadas bajo la direccion de Calle Alonso 

I 3,cmplazamientodel primerestudio de Contreras. A 

fines de siglo comerciar imagenes esfereoscopicas en 

Guanajuatoera buen negocio, por 10 que pronto otros 

esludios producian y rcproduciansus cartones. 

En don ROl11ualdoconfluyen dos fuerzas so

ciales que se en tremezclan a fines del siglo XIX : la 

imagen fotogrMicay el ferrocarril. Este lIego a Gua

najuato despues de varias aproximaciones. Desde 1877 

se expidio un decreta que facultaba al Gobierno para 

eonstruir un "camino de hierro" de Celaya a Leon, con 

un ramal hacia Guanajuafo. En noviembrede 1882 

lIege el ferrocarril a la Estacien Marfil en las afueras 
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deGuanajualo,para finalmente arribar a la ciudad en 

la Estacion Tepelapa hast. 1908." 

La cercania con Celaya, eje que articula las 

rutas ferroviarias Ie abrio un abanico de recorridos. 

Romualdo Garcia no pennanecio insensible a esta atrac

cion y sus imagenes del Iren son mas que un esfuerzo 

documenlal. La asociacionentre folografos y ferroca

rriles es mas complejaquecompartir la lemporalidad. 

Folo y lrenesson cxpresionesdecierta modernidad. lslas 

de visualidad mnovadora frenle a la agresle ruralidad. 

D esludio fologrMicoy la eslacion de lren son cslabones 

de wta cadena en una manera de hacery de entender 10 

modemo. II Inc1uso nos perlllite un fcchamienlo preli· 

minar: las imagenesesteroscopicas de don Romualdo 

fueron lomadas e,nlre 1905 y 1910. 

Las imagenes en archivo muestran un viajero 

que hace lomas eslereoscopicas desde Tampico hasta 

'. 

.14 

Colima en la primera decada de este siglo. Si sabemos 

comoviajaba,desconocemoslamaneraenqueadquiere 

sus conocimientossobrelaestereoscopia. Posiblemente, 

como muchos arras, tllVO contacto con camaras y la 

tecnicacon los mismos proveedoresdeCiudaddeMexico 

a quienes compraba materiales para el estudio. Cabe 

destacar que en ese momenta, esta tecnologia ya habia 

pasado sus mejores dias y se encontraba en franca 

decadencia. Si Romualdo Garcia se retira del estudio 

hacia 19 I 4, nos encontramos ante la Ultima parte de su 

obra fOlogni.fica. " Habria que advertir la belleza de la 

formula: un viejo artista armada can una camara 

anticuada, cxplorando nuevas rutas. 

La produccion de Garcia, tanto en albumina 

como en vidrio, insisteen una habil exploracion de la 

espacialidad requerida poresle lipo de imagen. Las mas 

lempranas son las albUminas sobre carton, dedicadas a 

exhibir los desastres provocados por las infaItables 

inundaciones 0 terremolos alrededor de Guanaj ualo, 

lomadas lodas hacia 1905. Su caracter de registro,de 

documento sobre la Iragedia , pesa en exceso sobre Ia 

ohra. 

Sus posteriores imagenes estereoscopicas so

bre vidrio son mucho mas librcs. Sus vistas modernislas 

del mercado Hidalgo 0 del lunel Porfirio Diaz en la 

ciudaddeGuanajualo,logradashacia 1909,35Ombran 

por su capacidad de busqueda eslelica a parlir de la 

fragmenlacion yel contraluz. Por su parle Pliestadesol 

en CIlllpnin oen Rompeo/lls, Tompico tamadas un ano 

despues,conmueven por su eficiencia visual,sostenidas 

en rccursoscomocl contrapicadoy la abstraccion. 

La alraccion del fol6grafopor e1 ferrocarril 50 

expresara en sus ensayos por capturar la fuerza de la 

locomolora. MoquiJIO (1908), donde una de ellas alra

viesa un puente de madera,es una caledra decomposi

cion. En cambio Fatogrnfas(I 908), donde iluslra la 

inauguracionde una estacion,juega con Sli sentido del 

humor ,ai instalarse detras de los fotografos que apa

reeen en tonces en primer plano. 

Sinembargo,el cliche ensombrece la mayoria 

de las eslereoscopicasconservadas, resumiendo un en

cuadre bastanle tradicional: pascos en lancha, carreras 



de caballos, procesiones poli ticas, inauguraciones de 

monumentos yotros temas simi lares. En el mismo 

horizonte estaba su eompetencia. Las imagenes contem

poraneasdei "lngeniero de Minas Luis Goerne" mues

tran edificios y plazasguanajuatenses sin mayo res 

preoeupaeiones esteticas. Sus impecables impresiones 

en plata sobregelatina montada sobre carton resultan 

bastante previsibles. 

Salvo algunos ejempJares repelidos, no existen 

inciicios de que 1a obra esteroscopica de Romualdo 

Garcia fuera destinada al mercado, sella quecaracteriza 

a su retratistica. Mas parecen divertimentos que mer

cancia, por loqueestamos frente a una obra mueho mas 

reJajada ypersonal. Sus tomasen exleriores nos mues

tran a lUl fotografo completamentedesconocido, bus

cando can ingenio en su vieja camara y generando 

pun los foeales a veces sorprendenles. 

Q. 190S 

! Ian Jeffrcy,Phologrojity,oContislHisIory, Londrcs, Thamcs& H~ 

1981,p.37. 

Z Pedro Miguel F rade, Figuras dOesptmlO, a jOlografio01/kS dosuoOJltura, 

Lisboa, EdicocsAsa, 1992, p. 189. 

3 Michael KocslZle, Naughty Paris, Munich, Taschen, 1994, p. 94. 

4 Alan Tl1I.chtenbcrg, Rmdi1/gAmmro1/ PhOlogrop/ts, Images as H islOry, 

Nueva York, Hill&Wang. I990,pp. I6-20. 

5 Ava Vargas yCa rios Monsivais,Lacosodecilosm el barrio golo1/le, 

Mexico,Grijalbo, I99I,pp.xv-xx. 

6 Denis Pellerin, La phologropiliesltnO.JcopiquesoUJ Ie Seamd Empire, 

Paris, BibliothequeNationalede France, 1995, p. 17. 

7 Maria EugeniaHaya, "Fowgrafiacn Latinoamerica" cnPrimm:olo

quiollocio1/oldejolograjfo, Mexico, INBA, Gobiemodel Estado, CMF, 

1984,p.66. 

8 Edward Steichen, ThejamilyofMon, Nueva York, MQMA, 1955. 

9 Olivier Dcbroisc, fuga ",mcono, un rtaJrrido poria jotogrofto m Mbdco, 

Mexico, CNCA, 1994, p. 75. 

Kl lsauro Rionda, "LaciudaddeGuanajuarodufamee1 Porfiriaro" en 

Claudia Herbert elol. EI Porjirismom Guonojuolo, ideas, soa"edod. 

CU/lUro,Guanajuato, CIII, UnivcrsidaddcG uanajuato, 1994, p. 66 

11 Carlos C6rdova. "De las estacioncs:eI artcde la luz" en La ioaJmoJivo, 

Mexico, MuscoNacionalde los Fenocanilcs, 1997, p.5 

llClaudiaCana!cs, RomuoldoGordo,u1/jot6gmjo,ullOciudod,ullO!poco, 

Guanajuato, Gobiemodcl Estado. INAH , 1980, p. 42 

35 



C4. 1910 

Cr. 1910 



TESTIMONIOS DEL ARCHIVO 

EL FOT6GRAFO RETRATISTA 
C. Klary 

Q . 1910 

o La mejol'fnenle paraapl'cnder residecicl'tamenle en 

e1 estudio de las obrasajenas; l1.llll.CaSC debe Cl'eer que 

las obras pl'opias SOil siempre buenas, y qlle de nadie 

tcncmos algoque apl'endel': los mejol'es fot6grafos spn 

los que estudia n seriamente las obras de los demas, y 

que eslandispllcstos a I'econoccr sus propiosdefec tos; 

LPOI' que?porqlle con el est lldioquedamos cnapt itud de 

percibir ideas nuevas y aligel'amosei trabajo: al cst u

dial' las obras aje Has se debcll estudiar tam bien los 

principiosen qu e estan basadasesas obras. 

o La l'epresentacionfotogl'afica supel'a .. . a la pinlUl'a; 

pues la expresi6n de un I'ctl'atopuede serinsipicia, h'iste, 

estupida, beslia,cRlldicia, morosa 0 feroz, pero siempre 

concuerdaen todas sus pmporciones: un retratoverda ~ 

clem es un l'eflejoiJlterior del hombre, y su mejory nu1s 

verdaderarepl'eSl:nlacion, seobtielle poria fotografia 

ElfotOgrafo nlml isla es un peq ueno Ii bro de ape ~ 

nas 64 paginas q ue se encuentra en la otta tanto bre~ 

ve, peroexcelenre, biblioteca de RomuaJdo Garcia 

que se rcsguard. en el Musco de I.Alh6ndiga EI 
libro cuyaautOria es de C. Klary fue traducido en 

1892 por Mariano Leal y Zavaleta quie n era, haeia 
finales del siglo XIX, un reconocido fisiro y metco

rologo guanaju3ccnseaunque tambi6n 61 mismo fo
tografo. En la presenracion el traductOr escribira: 

"Nos ocupabamosen escribir algo sobre eI arte en 

la fotografia, euan do lIeg6 a nuesrras manos eI exce~ 

lenre librito de C. Klary ... y tanto bueno hemos en~ 

co ntrado en 61 que hicimos a un lade nuestros 

pobres cscritos y tradujimos \a obm ... " 

Una breve dedicaroria manu~rita aparece 
en la segunda pagina: "AI senor Romualdo Garda 

Iron I aprccio del rraductor. LeOn, cne ro lfi3". Mis 
adelantc Klary scnalaba que eI pequeno volumen 

buscaba "inculcar. los fotOgrafos ... algunas reglas y 

principios 3rristioos." Y cn mucho 10 Iograba, porque 

exahaba diveroos fazonam iemos sobre eI proceso crea~ 

dar queconllcvaba la fotografia {prccisamentc en eI 

sigla XIX en que tanto se discutio es[o r, por eoo la 

aparicion dellibro e n espanoles un rafocaso de di

vulgacion del pensam iento fatografico no sOlo en Gua~ 

najuato sinoa nivel nacional. Razonamiento muchas 
de e1 los actuales, a 13 vuclta del siglo. La que aquf 

se publica cs arenas una breve selccci6n de susoon

tcnidos. 

IN.de led.1 

C. Klary, Eljol6gmjOn!lmlisllJ, traducci6n de Mo Leal 
para La Prensa, LeOn, GuanajuatO, Imprenra de la 

Escuela de Insttucci6n Secundaria, 1892. 
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instanlline •. El folilgrafo debeser un hombre inleligen

Ie, un hombre de gusto, y debe haeer que su modelo 

olvide que h. venido.1 I.ller. retr.larse. 

o Estudiense los buenos grabados, los relralos de 

maestros 0 las fotografias ejecutadas por los buenos 

artistase imitense (sin que esto quiera dccir copiense) 

y haganse mejores hasta donde sea posible. 

o Unojoeducadovecuadroscompletamenteseparados 

de las cosas exlraliasque 10 rodean ... Esa faculladde ver 

los cuadros precede inmediatamenleai poder de produ

cirlosj cn efeete, se concibe primero, antes de hacerse 

visible sobre la lela 0 por la folografia, la verdadera 

representacion artistica de la naturalez8,y por consi

guiente It WIca puedeobtencrsesin idea preconcebida e 

ideal, ningulta representation conveniente y adecuada. 

a lglO 

.18 

o Personas interesadas pretenden haeer creer que todo 

el mundopuedeaprender a hacerfotografiasen muy 

pocotiempoy sin csfuerloaIgWlo ... Nos pareee, a1 menos 

caritativo, advertir a estes entusiastas ... que estan tocta

via muy lejos de su objeto si no han adquirido la 

educacion tan absolutamente necesaria del ojo, para 

emplearla en la practica y oblener resul lados de algUn 

mento. 

DEn verdad,el folilgrafo con su camara y sus productos, 

puedecompararse, por algunas personas,con el viejo 

recortador de siluetas, con un pantografo 0 con el 

fabricante de estatuas con sus moldes y su yeso. La 

fotografia pude producircuanto se quier. y ser excesi

vamente util, a pesar de 10 que declaran sus encarniza

dos enemigos que alii no hay arte y que solo es el 

resultado del mecanisme mas vulgar. 
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_jil,n,. SISTEMA NACIONAl OE FOTOTECAS 

Fototeca Na Bolom 

Jon Hollingshead Roome 

No Bolom, que significa la Casa del Jaguar en 

lengua tzotzil, es una asociaci6n civil heredada:1 
Chiapas y a Mexico por Frans Blom, arque610go 

danes y por Gertrude Duby, for6grafa suiza. La 

Asociaci6n Cultural Na Bolom est:! ubicada en la 
ciudad de San Crist6bal de Las Casas y fue fundada 

como centro de investigaciones en 1951. Desde 13 

Ilegada de Blom y Duby se han formado divers .. 

colecciones que actualmence se encucotrao distri
buidas en la casal conformando un museo, una 

biblioreca y un archivo fotografico. 

La FororecaNo Bolom alberga mas de 50 
mil im§genes, yprincipaimentccontiene el [rabaja 
anrropol6gico y ecol6gico realizado por Gertrude 

Dubyeon documencaci6n de las diferentes eenias 
que habiran el estado de Chiapas. Cabe resalrar 

que el rrabajo de Gertrude Duby, mas que artisri
co, es un buen record antropol6gico, ya que regis
era diferences ceremonias y actividades que refle
jan 13 relaci6n que Duby tenia con algunas comu
nidades indigenas. Porono lado, su preocupaci6n 
por la destrucci6n de laselva y del medio ambiente 
en el estado de Chiapas la lIev6a formar un regimo 

fotografico de la desforestaci6n y el rr'fico iJegal de 
mader:Is preciosas. 

Oua parte imporcante de la facaceca es el 
m:ltcrial fotogr:lfico tornado por Frans BJorn durante 
sus expediciones arqueol6gicas. Muchos de los 
sitias arqueal6gicas regisuados, y de piezas, afre
cen al investigador material gnHica para realizar 
trabajos que pueden ser de gr:In impart:Incia p:Ira la 
arqueologia actual. 

Orros investigadores y for6grafos han le

gadaa No Bolom material fotogr:'i.fico, can locual se 
ha conform ado en los ultimos anos un archivo mas 
compleco sabre la cultura de Chiapas. Entre otros, 
la fototeca conciene material del mayiSt3 Ian 
Graham, y de for6grafos como Marcey Jacobson, 

Antonio Turok, Mara Carabln, Spike Mafford y 
Barry orris. 

Despues de la mue"e de Gertrude Duby, 
en diciembre de 1993, el material fotogrifico ha 
comenzado a scr ardenadoy catalogado. para pader 
afrecer a los investigadores, estudiasos y publico 
en general, un material de flicit consulta. Se habi
Iit6 un espacio para albergar coda el material foeo
graficoen Ntl Bolom, bajocandieiones climaticas y 
de conservaci6n especiales, requeridas en un me
dioambientc de cambias dcasticos en temperatura 
y de humedad como el de San Crisr6bal de Las 

Casas. Actualmente.la fototcea cuenca can una 
pequena b6veda, un laboratorio y un drea de eon
sulta. 

EI trabaja de conservaci6n es una l:Ibor 
dificil, debido a los escasos recursos que se tienen, 
sin embargo, se escl uabajanda con varias institu~ 
eiones como el Sistema Nacional de Fototeeas y el 
Institute Getty. Can estos y ouos apoyas estamos 
trabajanda para crear una facoteea hist6rica regional 
que puedaservira Chiapas para la censervaci6n del 
parrimonio forognlfico del estado. Uno de los ob

jecivos de este uabajo es la contribuci6n al fonale
cimiento de recursos disponibles en provincia. 

Durante 1997-1998se ha lIeoado acabo el 

inventario y la eatalogaci6n parcial del archive 
fomgr:ifico de Frans B1om, gracias a un aportaci6n 
financiera de la National GeographicSociety. Can 
esce trabajo se ha ab ierto otra puena para los 
invescigadores que desecn consultar sabre sitios 
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arqueol6gicos en el estado de Chiapas, asf como de 

piczas arqueologicas proveniences de los mismos. 

En los ultimos aoos hemos realizado ex

posiciones itinerantes a nivel nacional e interna

cion ai, como Imogen" "'condonas y Gtnltd" bosq.t: 
los moy05 dtChiopos. En cuanto a Jas exposiciones 

que se realizanen el MuseaNn B%m, programamos 
un promedio de acho exposiciones fomgnificas a1 

ana, exponiendo tanto material de la misma fototeca 

como de fot6grafos nacionales y extranjeros, en 

intercambio con diversas instituciones culturales 

de la regi6n . 

La fototeca ha side consultada en 10$ 

61rimos cuaero anos por distintos miembros de 

comunidades indfgenas de las TierrasA1t3S y de 13 

Selva, para lacreaci6n de pequeiias exposicioncs 

en casas de 13 cultuea de diferentes comunidades, 

que cienen como fin forcalecer la identidad de las 
mismas. Con estas iniciativas, se intenta abrir la 

fowteca alas comunidades de las que precede el 
maceria l; para regresaries, en imagenes fotogd.fi

cas, un pacrimonio que es parte desu historia. 

La fototecaNo Bolom contiene material de 

i nceres para diversos investigadores y estudiantes 

de ancropologia, arqueologi3, historia , ecologia, 

historia del arte y geografia de la zona maya y de 

Chiapas en general. 

EI acceso ala fotoceca, par el mom en to, es 

limitado por no encontrarse debidamente cataloga

da y porsu debil estado deconservaci6n. Perocomo 

instituci6n cultural (museo, biblioteca, videotcca, 

aud ioceca y fototeca), Na Bolom recibe aproximada

mente 20 mil visitanres al ano. 

Nuestro objetivo es difundiry contribuir 

31 foCtalecimiento de los pueblos mayas; y a la 

conservaci6n y concientizaci6n del media ambien

te , a craves del material existence en las distintas 

colecciones y archivos de este centro. 

Asociaci6n CulruralNo D%m A.C., FotOtcca 
Av. Vicente Guerrero No. 33, San Cris(6bal de Las Casas, 
Chi,pas. C.P. 29220, ICI. (%7)81418. fax. (%7)85586. 
c-mail: nabolomsclc.ecosur.mx 
Ilup:J/wwW.CC05UJ.rnx/nabolom/ 
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EI archivo de la Fundaci6n 
JosepRenau 

Manuel Garcia 

En 1978 Y por voluntad del pintor ,cartelista y foto

montador ]osep Renau (Valencia. 1907- Berifn, 

1982) se cre6 en Valencia. Espaila, la Fundaci6n 
]osep Renau. Presidida por el escritor de lengua 

catalana Joan Fuster, el patronato estuvo integra

do, encre ocras personalidades, por ellinguista M. 
Sanchis Guarner, el pinwr Doro Balaguer,cl edi

tor Eliseu Climent y los pintores del equipo Cr6-

nica Rafael Solbes y Manuel Valdes. 

Ellcgado artistico de ]osep Renau inelufa. 

inicialmente, 126 obras, entre pinturas. bocetos muw 

ralcs, dibujos t carteles y fotomontajes que, proce
dentes de Berlin -antigua Republica Democr;\tica 

Alemana-se habfan expuestO en la exposici6n his

t6rica Espono:vonguordio ortfslico y reolidod sociol 
(1936 - 76), que se exhibi6 en la Bienal de Vene-

Dhombruinrostro, 19SO 



cia (I 976 ); comisariada por los historiadorcs del 

:uee Valeriano Bozal y Tomas Liorens y coordina· 
da por el autoe de este articulo. 

Esc patrimonio de Josep Renau donado 

aJ"pueblo Valenciano" -Renau naci6 en Valen
cia pero vivi6 en el exilio en Mexico (1939-1958) 

yen Berlfn ( R.D.A., 1958-1982)-, induf. una se

lecci6n signific3civ3 de 13 producci6n artistica de 
estc auwr durante su e«p. espailola (1907 -1939), 

mexicana (1939-1958) y alemana (1958-1982),que 

se expJay6 en carteles de cine espafiol y mexicano 
y algunas obras emblematic.s del c.rtelismo polf

tieo de 13 guerra civil espanola; algunos bocetos 
de su abea muraliscica en 13 Republica Democr~ti
ca Alemana ( Bcrlin,Erkfucr, etcetera); pinturas 
mexican as (Renau vivi6 en M~xico. D.F., Cueroa
vaea, Veracruz) y sabre todo su trabajo como foto
montador, que incluia series tan importantt:s como 
He Americon 1V0y of Life (1949-1966); Ubtr Deucht
lond (1958-82), Y otras. 

Ese fondo inicial de Renau se ampiiaria 
uas su muene con la donaci6n que, a la Funda
ci6n Josep Renau hizo su mujer la pintora Manue

la Ballester (Valencia, 1908-Berlfn, 1994), de 116 

carteles de cine hechos en Mexico en el taller que 

Renau mont6 con su familia y donde disefi6 mas 

de 300 carteles cinematogrMicos de este pafs; ade

mas del archivo, biblioteca y hemeroteca del artis

[3, que comprendia unos 2 000 vohlmenes y una 
serie de obras (fotomontajes, dibujos, pinturas, etce-

etcetera) que se conservan en el estudio berlines 
del anista. 

A ese archiva, de excepcional imp0ftan
cia fotognifica,por 13 significaciv3 aportaci6n de Rcnau 
31 focomontaje, tanto en Espana como en Mexico, 
se sumaria, en 1992, la adquisici6n de una serie 
de libros originales de poemas. manuscritos y m<is 
de 250 negativos de sus obras, adquiridas a su hijo 
Ruy Renau (Puebla). 

Toda esta producci6n artlstica de josep 
Renau se conserva desde 1989 en elinstituto 
Valenciano de Arte Moderno, bajo I. tutela de la 

Generalitat Valenciana; siendo propiedad todo el 
legado arcistico, fotografico y litera rio, de 130 aso
ciaci6n civil Fundaci6n josep Renau que ahara 
preside cI musico y compositor Carles Santos. 

josep Renau, es autor de varias libros de 
,eorfa e historia delafte: FOlD Morgonn USA ( Dres

den, 1966); Lo botolln per uno novo culturn ( In

troducci6n de ~\. Garera), Valencia, 1978, e,ce,em. 

Hay un par de ensayos publicados sobre su vida y 

obra:&nou Fotomontndor(Introducci6n de Jo.n Fon

,cube",), Rfo de Luz, Mexico, D.F., 1981 Y Josep 
Renau deAlbcrt Forment, Valenci., 1997. 

Archivo de la Fundaci6n )osep Renau, Instituto Valen
ciano de Arte Modemo, Calle Guillen de Castro liB, 
Valencia, Espana, 46003. Tel.(34-96) 3863000; f31:(34-
96) 3921047 

En su edici6n numero t 0, ulti- Zanabria fue una de las prime
mo numero editado hasta hoy ras que pas6 a formar parte del 
de I, revist. Aceroos, boletfn de acervo hist6rico del Centro AI
los nrcAivosybiblioltCosdtOoxn- varez Bravo" I hacia finales de 
tn(oc[JIbre-diciembrede 1998) 1996. Es[e es, enconces, un 
se dOl a conocer el archivo del primer paso para daraconacer 
fat6grafo oaxaquefio [gnacio a quien porcuacro decadas fue 
Zanabria. EI acervoquecontie. el masrenombradofot6grafode 
ne 4456 negativos y casi dos laMixtcca. 
mil fotagrafias originales, to-
madas entre 1938y 1980, se ElnumerosobreZanabriapue
encuentra ahara resguardado de adquirirse en la direccion 
por la fototeca del Centro Foro- de dicho centro: Murgui.302; 
gr5lico ManuelAlvarez Bravo ,el. 95141933,oal ,elMonode 
del.ciudaddeOaxac •. L.di- I. revist. 95166980, en I. 
rectora de este, Cecilia Salce· ciudad de Oaxaca. 
do, escribe que "Ia colecci6n 
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Ambrotipos 
Juan Carlos Valdez 

Patentado por James Ambrose Cutting en 1854, el 

ambrotipoes un procesorealizado concolodion hlimedo 

el cual produce una imagen positiva directa sobre una 

placa de vidrio. Conocido!am

bien como positivo al colodi6n, 

o daguerrotipo de lospobres, el 

ambrotipofueempleadoprinci

palmente para la elabor.cion 

deretrato. 

EI ambTotipo es un 

negativQ de colodi6n en vidrio, 

blanqueadocon acido citrico y 

al presentar una imagen con 

tones invertidos, se Ie tenia que 

colocar un respaldo de COIOT 

obscuro para dar la aparienci. 

de positivo. 

exaeto de laintroducciondel ambrolipo a nuestro pais. I 

Casanova y Debroise anotan que .mediados de los ailos 

cincuenta uel ambrotipo tuvo W1 exite inaudito en 

Americ •... puestoque las placas 

de vidrio,de igual formato que 

I.s laminas del daguerrotipo, 

podian insertarse en los mis

mas estuches de los marcos". 2 

Al igual que los da- AnOnimo,a.1850.SinafD- INAH,nuuluftf. JD-21494I 

Se infiere que un buen 

numero de daguerrotipistas de 

la epoca, decidieron aeceder a 

esta tecnica fotognifica por cues

tion de costos y por la posibiJi

dad de contar con un mayor 

publico ansioso por poseer su 

im.gen plasmada en una foto

gTafia. De hecho, entre 1855y 

1859se "desencadena unague-

guerrotipos,estas piezasse pre-

sent.b.n en lujos.s cajitas 0 estuches de madera 0 

baquelita, por 10 que en ocasiones es posible confundir 

ambos procesos. Para evitar 10 anterior hay que consi

derar lossiguientes puntos: 

a) Un ambrotipo, a diferenciade un daguerrotipo, no 

depende de las condiciones luminieas y angulos de vista 

especiaies para que se observe la imagen positiva. 

b) Con luz reflejada,seobserva una veladur.caracle

rbtiea. Esa apariencia blanquecina sedebe a que las 

particula, de plata de la imagen son regulares y se 

configuran paraesparcir algode luzque regresa al ojo. 

c) La imagen s6lose manifiesta cuando la pieza presenta 

en su soporte un recubrimienlo oscuro,sin reflejos. 

Son escasos los estudios que tralan el origen 

de la fotografia en Mexico, por 10 que no existe un dato 
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rra de precios" entre los fote

grafos de la Ciudad de Mexico, en una abierta compe

tencia cornercial.' 

Tecnicamente,e1procesodeelaboraciondelos 

ambrotipos consisteen una placa de vidrio recubierta 

con una solucion de colodion preparada con iodo y 

bromo. Antes de queel colodien seque, se sensibiliza en 

un bane con sales de plata. Seexponeen la camara, 

mientras seencuentra humeda la placa,e inmediata

menledespuesdelaexposici6n se revela en unasoluci6n 

desulfato ferroso. Posteriormente,la placa seCija con 

tiosulfatodesodioy sesometea un banode lavado con 

agua,obteniendose una imagen de tonos invertidos. 

Comosemencionoanteriormente,e1ambrotipo 

es un negativo deliberadamentesubexpuesto, por loque 

ala pieza se Ie debe colocar-en contacto al reverso del 



vidrio- pana, terciopelo, papel negro, 0 bien laca, 

behin de judea 0 barniz negro,produciendo con esto un 

efecto visual de imagen positiva. 

Los ambrotipos fueron elaborados en una 

gran variedad de presentaciones-depenruendo del 

metododel fabricante-,scbre todoen unaampliagama 

de respaldos que van del negro, al cafe oscuro, piU'pura 

azul, rojes, en papel, barniz, vidrie 0 tela, y con 

irmigenes coloreadas 0 sin colorear. 4 Existen ejemplares 

que dan la apariend. de tridimensionalidad, resultante 

del usc de dos cristales con imagen. Estos se unian con 

goma arabigalo que provoca, en ocasiones,porcambios 

bruscos de h umedad y temperatura,el amarilIamiento 

de la imagen 0 el desprendimiento de las capas de 

colodi6n. 

AnOl1lmO,L'of. 1855.Sinafo-INAH,nlimdeinv.IG-ZI4949 

I Como e jcm plo CSta n los trabajos pu bl ieados par Manuel de J CSIIS 

I-fcrn~nde;r., LosiHitiosdelnJologrnjfaell Mexico. de t 989; cl de 

Casanovay Ocbroisecn 1989y las invcstigacionesrcalizadas par 

Jo~Antonio RodrfgllC't. pormencionar algunos. 
! Rosa Casa nova y 01 ivier Debroisc, Sobrt 10 sllpttfide ""'"ida de un 
espejo. Mexico, F.e.E., (colecci6n Rfodc Luz}.1989. p. 38. 

1 Rosa ~Sl:Inova yOlivicr Dcbroisc, ...... Ios reuau)S de daguerroti· 

poscacn asombrosamemc de 7 pesos a 3.50 pot un C\larto de placa; 

la placa enter. de lZ pesos s610cucsta 6.50. Los ambrotipos y los 

mclanotipos valcn 6,4oalln Z re:!.les ..... op.cil. p. 39. 

4juan Carlos Valdez Mar!n. AltulunldeconJe1voci611!ologrdfico. 

Mexico, INAB, (colccci6nAlquimia), 1997. pp. 28·29. 
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MEXICANA 
FOTOGRAFIA MODERN ... EM MEXICO. 1923-1"0 

Salvador Aivii'iana y I-lorado Fcrmindl."1., 
comisarios, AlexiconnJolograJla modtr
no en Aiixico, 192.1-1940, IVAM Genuo 
Julio Gon1.A1lc7., Valencia, Espana, 1988. 

PHadojas de nuestro cicm

po. La globalizaci6n permicc rcalizar 
ambiciosas e,.posicioncs que reficren 

procesos culturalcs Icjos de dan de cs· 
{Os ticncn lugar, circulando obras que 
por su calidad rrascicndcn cI ambito 10-
cill, comcxm en dan dc, sin embargo, 
rcsulrll dificil obscrvar estos trabajos 
reunidas. 

Alexir.nno. "%gro/fo moder
flO til A1txir.o, 1923·1940 constiwye una 
muestrd cmblcmatica de cstC problema, 
puesta que hasta dondc sa be mos. no 

sc exhibini en nucmo pars. Rcalizada 
con eJ apoyo del l nsti[uto Va lcnciano 
de Acre Modcrno-uno de los museos 
cspaiiolcs de anc contemporanco mas 
imporranccs-, la exposici6n es un va· 
lioso aporce al collocimienro de una de 
las erapas mas ricas del media, ya que 
conjunta las imagenes de algunos de 
los mejores fot6grafos -y un cineas· 
ca- activos dicho periado. 

El caealogo editado par el 
IVAM da Cllenta de las inccnciones y 
los logros de csee proyecro, realizado 
bajo la curadurfa de Salvador Albii'iana 
y Horacio Fernandez, quienes 10 plan· 
[caron, idencilicando la modern idad con 
un escilo, la nueva vision, y an icu lan· 
do esre concepto can la obca dc los au· 
rores scleceionados: Manuel Alvarez 
Bravo, Emilio Amero, Anton Bruehl, 
Hand Canier Bresson, Agustin Jime
nez, Tina Modotti, Sergei Eisenstein, 
Paul Strand y Edward Weston. 
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Desde ena perspectiva, la 
minueiosa descripci6n del trabajo de 
Emilio Amero y Agustin Jimenez, auco
res escasamente rcconocidos en Mexi
co -a diferencia de los demas que se 
presentan-, resul[a la mayor apona
ci6n de la propuesca, ya que identifica 
con c1aridad la visi6n vanguardista que 
ambos incrodujeron a la forografia pro
ducida en Mexico. 

En otro scntido, un tcxto 
de James... Dies, "La nueva forografia y 
cementos Toltcca: un aliall7..a ut6pica", 
dcscaca por ubicar la problcmatica de la 
modernid-.td en una coyuntura esped
fiC'd,la de la publicidad de una empre
sa, que por un breve momento sociali7..6 
la visi6n vanguardisra. Sin duda, una 
forma de abordar el periado que ab re 
una nueva via freme a 101 consabida sa· 
cralizaci6n de los aurores como unicos 
protagoniscas del discurso historiogni
fico. 

Alejandro Castel lanos 

Parricia Masse Zendejas, Simulncro y 
tiegoncio en Imje/os de vis;ffI. Fo/ogroJfos 
deCrucesy C(1mpo, Mexico, Instituto 
Nacional de Anrropologia e Il iscoria, 
(Colccci6n Alquimi,), 1998,. 

ii i tercer volurnen de la Co
lecci6n Alquimia, saca a la luz un craba
jo de investigacion entre algunos ya 
conocido. EI estudio monognlfico sa
bre la sociedad forografica de Andoco 
Cruces y Luis Campa prescnrado ori
ginalmente como cesis de maesufa en 
el ana de 1993, ya antes habfa tenido 
ciertacirculaci6n cn medias acadcmicos. 
EI texco, hasta ahora publicado, seria 
una versi6n modifie-Ada a partir de aque! 

uabajo originario. 
La public-e!ci6n vendrfa a su

marse y II enriquecer los estudios so
bre historia de la forografia mexicana, 
en el tan vasto y tan poco cscudiado 
quehacer fmognifico decimon6nico. Se 
trataria del segundo estudio monogni
fico -neccsarios como un primer paso 
pam la conformacion de una hisroria cri
tica de nuestro pasado focografico
publicado en cl arca mcncionada, des
pues del crabajo de Francisco Mon
tellano, C.B. Woite,fol6gmfo (Grija lbo, 
1994). 

EI estudio aborda el (ema 
desde tees ejes fundamemales. La rc
construcci6n hist6rico-biognlfica de los 
fot6grafos y de la [fayectori a de la so
ciedad comercial par ellos formada, la 
contexcualizaci6n de su producci6n y el 
ana lisis formal de sus imagenes. Seria 
en escos dos ultimos puntos en don de 
este segu ndo es[udio monografico re
basa al primero antcriormcnre mencio
nado, abrevando en las mas dificuhosas 
cucsriones de comextuali7.aci6n y ao;l
lisis de 13 imagen. EI primer apartado 
habla sabre la procedencia y fo rmaci6n 
de los fotografos, quienes habiendo 
estudiado en la Academia de San Car
los, constituyen un ejemplo de uno de 
los tipos de fo rmaci6n de los foc6gra
fos rerratisras: el de los u<t nsfugas de 
las anes con mayi'iscula. EI segundo, 
habla de la contexcualizaci6n de la obra 
fotografica a parcir de su formaco -Ia 
{arjcf'e! de visi ra- y los usos socialcs de 
inrercambio y coleccion ismo quc 6ste 
implicaba. EI anaHsis formal de las ima
genes es ahordado en la ultima parte; 
anlHisis que parce accnadameme mas 
de los propios elementos del medio fo
rografico mismo, que de los nexos ic6-
nicos de la foeografia con la pinrura de 
la epoca, como 10 hiciera 1a autora en 
aq uella primcra versi6n. 

Simulacro y elegoncia en tor
jelas de visi/a. Fotogrojfas de CruCtS y 
Compo constituye una invif'dci6n hacia 
los ta n nc:cesarias escudios monografi
cos, como primer paso hacia la construc
ci6n de una historia crftica de nucstro 
pasado fmografico. 

Claudict Negrete 
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Ignacio GutiErrez Ruvalcaba, proyecto 
y cacllogo, Mario Patino S" instrumen
taci6n y siStema, Moriono Yompolsly, 
cot4/ogrJ (CD ROM), Mexico, Fonda Na
cional para la Cultura y las Anes,l998. 

Mariana Yampolsky, perte
neee a una singular constelaci6n de 
mujeres que en su juventud aposr6 por 
un pais y su pueblo, MExico, contribu
yendo, a 10 largo de su vida en Este, a 
la consuucci6n de ese lugar imaginario 
que es su memoria colectiva. A la distan
cia, su trabajo fotogr:Hico es muesua de 
la identificaci6n y compenecraci6n con 
esra cultura, a un grado tal, que eI uno 
se pierde en eI otro, en su dolor 0 ale
grfa, en la belleza a fealdad, en la rique
za 0 ancesual pobreza. Representa el 
caso de un artesano del tiempo y la luz 
que en su momento se ha servido de 
diversas herramientas, como eI pincel, 
la punta de acero, y por supuesro la ca
mara fotogrHica, con las cuales nos 
brinda un discurso visual extraordina
rio del instance fotogdfico. 

Con la lIegada de las nuevas 
tecnologfas de la informaci6n, y por 
tanro de nuevas herramientas -<:ama
ras digitales, scanners de reproducci6n, 
bases de almacenamienro de datos e 
imagenes, nuevos soportes (CD ROM 
Y DVC), entre otru-, la fotograffa 
esta en eI umbral de una verdadera re
voluci6n experimenmndo una transfor
maci6n de las formas de representaCi6n, 
trabajo y relaci6n con la imagen. De tal 
suerte, 13 obra de Mariana Yamposlky 
no ha sido la excepci6n. 

A '",ves de I 200 imagenes 
emblematK:as, laboriosamenteconsuui
das en instantes decisivos, Mariana nos 
brinda en un CD ROM eI producto de 
varias d6cadas de mirar y seneir. Corres-

ponden a todo un universo de represtn
caciones simb6licas e imaginarias de ge
neraciones coexistentes: la indigena, la 
campesina y la burguesa. la mayor de 
las veces an6nimas, que ella ha [rafdo 
a la memoria individual y colecriva; las 
formas de vida cotidjana, los rituales,las 
ceremonias, las fiestas,los retratos in
dividuales y colecdvos; las hueJlas ar
queol6gicas y arquitect6nicas de un 
pasado mitol6gico prehispanico, colo
nial 0 industrial -Ia ex-haciendas de 
Guanajuato, Hidalgo, Morelas, TIaxcaJa, 
Estado de MExico y Puebla-, 0 Ia di
versidad de espacios urbanos y rurales 
sorprendentemente bellos representa
dos en "La casa", m05[rando una infi
nidad de elementos y formas que la 
consriruyen fisica, cultural y socialmen
te en diversas regiones del pais. 

Las imligenes que integran 
esee catalogo corresponden a momen
tos y componentes significativos de la 
Oua hiscocia. Esa historia visual singu
lar del MExico de grandes contradic
eiones y rupturas que la aurora ha ida 
creando y que la mayor de aquellas han 
sido publicadas en disrintas obras como 
La coso tn 10 titrro, 1..0 coso qut conto, 
Lo roll'. Y II camino, TlocolII/pon, Eslon
aos delo/Vido, MotlllllJo, Nodulenlen 
UIJtr MDiio, Y la de Barrogdn. 0IJr0 tom
plda. 

AJ presente podemos acce
dec por este medio a mo1s de un millar 
de imligenes clave, cruciales, creadas 
originalmente en un cuarto oscuro, las 
cuales han devenido lconos de Ia foto
graffa mexicana. Estas han sido dis
puestas en un entorno multimedia 
sobre un soporte digital, un CD ROM, 
utilizando para ello eI programa Adobe 
Photos hop 3.05, y una potente base re
laeional de daws e imagenes, 4 tho Di
mension, 3.5, para ejecutarse en 
compumdora MacintoSh. 

EI CD ROM cuenta con una 
pantalla de presentaci6n que muescra el 
titulo y la fotogafTa EI angll extmnino
dor(l978), y un menu con botones.c
civadorcs de imerfases que permi[en 
eo una pancalla de prescncaci6n la con
sulta de las imligenes por: J) en tid ad 
federanva y tfrulos de libros publicados 
y de serie; 2) temas concepruales, pre
fereneiales y personajes; y 3) busque-

da referencial, hoja de contacto, lugar, 
{erna conceptual y comparaci6n de ima
genes/negativos. 

Desde mi punto dl; vista, el 
cadlogo Mariana YampoJsky es mas que 
una base de imagenes, representa una 
gran aponaci6n en la forograffa mexi
cana yel mundo multimedia. Sin embar
go, hay que destacar que al presente 
esta tecnologfa nos permite disponer 
de diversos recursos que desafortuna
damente no fueron aprovechados en 
este desarrollo, como 10 respresentan 
el texto, eI sonido y el video. Bien po
drfan haberse incluido algunos textos 
significativos y eotrevistas, sea de la 
propia autora, sea acerca de ella, por 
ejemplo. Haber explotado mucho mis 
las posibilidades estEcicas en el disefio 
del menu principal, de veRtanas y vo
tones del interfaz; esto es, realizar una 
diseno menos tecnico y mas artfstico. 
Lograr un flujo dela aplicaci6n que fue
ra mas simple, no permitiendo asf que 
se caiga en zonas muertas 0 puntos sin 
retorno; y ampliar la cobeTtura de los 
usuarios del cad logo a una plaraforma 
PC, extendiendo asi el desarrollo rea
lizado en Macintosh. 

Ahora bien, el catalogo eita
do ha pas ado a formar parte de esea 
nueva cultura de la informlitica. Ver la 
obra a travts de una ventana, repre
senm una nueva forma de rcJacionarse 
con la imagen fotografica como objeto 
virtual, por tanto la noci6n de mirar y 
acercamiento a la imagen fotografica 
cambian. No obstante la textura estoi 
prescnte en la imagen, no podemos mas 
que admirarla; sin embargo, si 10 desea· 
mas, podemos disponer de cualquier 
imagen en cuesti6n de segundos via di· 
recta 0 remota, realizar muleiples copias 
de una calidad asombrosa y poder rna
nipularJas. 

Jesus Nieto Sorelo 
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Nuestros colaboradorcs cn estc numcro: 

FLAVIA 0 CHAvEZ RODRIGUEZ, Fa,oglifa, H. realizado e"udias sa
bre conscrncion fotografica. ui como tienc cstudios en aries plasticas en la 
Univer!idad de Guanajuato. ACIualmcntc es responsable de reproduccion en 
la fOloleca Romualdo Garda. 

ROGELIO GARCiA ESPINOZA, MuseoSlifa e Histori,dor, Es d"de 1991 
director del Musco Regional dc Guanajua to Alhondiga de Granaditas. Con cI 
apoyo de la Fototeca Nacional del INAH en Pachuc;2, Hidalgo. , a partir de 
1993, discna e impulsa el proyecto para la creacion de la Fototeca Guanajua
tense RomuaJdo Garcia. 

MARGARITA GODfNEZ L6PEZ. Tiene estudios en leHas espanolas por la 
Univcrsidad de Guanajuato, asi como se ha c-specializado en conservation y 
manejo de colecciones fO logrificas. Actualmente cs coordinadora de ca lalo
gacion de la fOlolCca Romualdo Garcia. 

PABLO JOS~ LIZARRAGA ARIZABALO, HiSlo ri ,dar por I, Univcrs id,d de 
Guanajualo. Ha realizado estud ios de interpretacion semio tica aplicada a ima
genes historicas. Asimismo ha rcalizado cstu dios sob re conservacion y cacalo
gacion fotogrificas actualmente cs rcsponsable de conservacion en la fo toleca 
Romualdo Garda, en Guanajuato. 

Fototeca Romualdo Garda del Musco Reg ional de Guanajuato Alhondiga de 
Granaditas: Margarita Godinez, coo rdinadora. Consu itas dc lunes a viet nes de 
9:00 a 1$:00 horas. Mcndizabal num. 6, Guanajuato, Gto., "lefono y fax: (473) 
211 12 y21180, 

Conua portada: S;. lO./D, (a. 1910 
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