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La obra de Patricia Masse reline tres ensa 
yos historiograficos que conforman una 
unidad inteligible en torno a las relaciones 
entre fotograffa, arquitectura y simbologfa 
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riodo de estudio sefialado. Sin desconocer 
y mucho menos ignorar el nivel de repre 
si6n del gobierno de Manuel Gonzalez y 
especialmente de Porfirio Diaz, la aurora 
demuestra los frenos que alcanzaron las 
medidas represivas de Dfaz. Segun expli 
ca, fueron dos preocupaciones, la concer 
niente al prop6si to de respetar los marcos 
legales y los preceptos liberales impues 
tos por su gobierno y la vinculada con la 
necesidad de legitimar su presidencia en 
el pals y en el extranjero, las que impu 
sieron los frenos a la instrumentaci6n de 
una polftica francamente autoriraria y re 
presiva, dato clave ademas para emender 
la supervivencia de la prensa independien 
te durante el periodo estudiado. 

En sintesis, el libro de Fausta Gannis 
es una obra novedosa, sugerente y valiosa 
que cautivara la atenci6n de quienes se in 
teresan por los esrudios de la imagen y la 
historia de la esfera publica. De lectura 
obligada para los especialistas en historia 
cultural y polf tica mexicana, la obra lo 
gra a SU vez suscitar interrogantes mas alla 
del campo de especializaci6n. 
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mismas facultades otorgadas a los jueces 
los habilitaban para intuir y establecer 
consiguientemente objetivos no manifies 
tos detras de los escritos denunciados a 
la justicia. 

Ya en sus conclusiones, Gannis reto 
ma la importancia del analisis de los pro 
positos y los usos de la caricatura polfrica 
en la prensa los cuales generaron un con 
j unto de medidas y reacciones por par 
te del poder ptiblicc para comprender el 
desarrollo de la esfera piiblica durante 
el periodo tuxpepecano (18761888). Este 
abordaje, sefiala la autora, implica com 
prender la caricatura a partir de tres con 
notaciones: 1) como tactica de enfrenta 
miento entre grupos politicos, 2) como 
estrategia de acci6n del periodismo en sus 
relaciones con el gobierno y 3) como espa 
cio de conformaci6n y control de imagi 
narios colectivos, aspecro que, como bien 
lo advierte Gannis en el desarrollo del 
libro, resulta el mas complejo de abordar 
con respecto al tema de las caricaturas. 

Sin animo de resumir todos los apor 
tes del trabajo, me permito destacar el 
referido a los lfmires de la polftica repre 
siva del gobierno porfirista. Como es sa 
bido, la historiograffa tradicional sabre 
Mexico durante el periodo generalmente 
conocido como porfiriato o porfirismo (en 
clara alusi6n al gobierno de Porfirio Diaz) 
habfa puesto el acento en el caracter re 
presivo y autoritario de su administraci6n. 
Sin embargo, estudios posteriores revi 
saron estos supuestos contribuyendo a 
hacer mas complejo y a enriquecer el 
analisis de dicha tematica. En esa pers 
pectiva podemos siruar el libro de Fausta 
Gannis, que a partir del examen de un 
campo de analisis tan poco explorado 
como el de la caricatura politica ofrece un 
acercamiento renovado e inteligente al pe 
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1 En efecto, dicha colonia fue producto del creci 
miento demografico, econ6mico, social y cultural que 
transform6 la traza urbanfstica de la ciudad de Mexico. 
La colonia San Rafael, junro con la colonia Santa 
Marfa, fue asiento de las clases medias, uno de los 

quisas fue la necesaria "busqueda de una 
estrategia de investigacion" con la cual 
acercarse y explorar en "el conjunto foto 
grafico elegido", materia prima que utili 
za para comprender e interpretar los sig 
nos contenidos en las 145 imageries que 
examina. Los manuscritos que integran el 
volumen muestran que Masse ha pulido y 
refinado su mirada forografica y su olfato 
hisroriografico hasta alcanzar la maestria; 
es decir, el dominio del oficio que la ins 
pira y de una profesion que aplica a una 
materia escurridiza, tal y como se presen 
ta a lo largo del analisis y la escri tura de 
sus textos. En la misma medida en que 
Patricia descifra las razones que impulsa 
ron a su personaje a guiarse como se guio, 
tambien nos involucra en los afectos y en 
las motivaciones · que la han cautivado y 
seducido. 

Figura propiciatoria de las operacio 
nes hisroriograficas de Patricia, ] uan 
Antonio Azurmendi es descrito y exarni 
nado en sus primordiales contornos his 
toricos, indicandonos sus relaciones socia 
les, polf ticas, econornicas y culturales. El 
personaje principalfsimo, hijo de migran 
te vasco, nacio y vivio en la ciudad de 
Mexico "bajo condiciones de prosperidad 
econornica" y acrecento su riqueza econo 
mica e influencia polftica entre la elite 
porfiriana (p. 1 7). De acuerdo con Masse, 
Azurmendi decidio construir su residen 
cia en una de las zonas mas ernblemari 
cas de la expansion y la bonanza material 
y cultural de finales del siglo XIX, la colo 
nia San Rafael. 1 
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(p. 12), cuyos provocativos tftulos son: 
"Un espacio recobrado por la fotograffa", 
"Huellas forograficas y construccion de 
simbolos" y "Orden bajo la luz: revela 
ci6n de lo invisible". Al contrario de lo 
que pudiera pensarse, ni esos titulos ni su 
contenido son producto del azar o de una 
formula feliz, sino de un ejercicio de refle 
xion que ilustra la capacidad analitica y 
sintetica de Masse, quien ha meditado 
mucho acerca de su objeto, temas y pro 
blemas de investigacion. Los textos re 
mi ten, entre otras de sus virtudes, a lo 
mejor de la tradicion, del sentido y del 
significado del genero; esto es, son traba 
jos que cumplen a cabalidad con la prac 
tica de "ejercitarse en hacer una cosa an 
tes de ejecutarla definitivarnence", segun 
la definicion del Pequeno Larousse ilustrado, 
o, dicho de otra manera, son arrfculos que 
intentan o prueban una tesis o hipotesis. 

El prerexto y el proposi to sustancial 
de estos estudios es tratar y diseccionar, 
en el mejor sentido de la expresion, "una 
experiencia cultural porfiriana", la cual 
convoco a personajes, ambientes, paisajes 
y espacios. Dicha experiencia ha sido el 
eje de las cavilaciones y de las tribulacio 
nes intelectuales, acadernicas y profesio 
nales de Patricia, quien ha dedicado dila 
tados afios a su indagacion, ( Por que?, 
porque, como suele suceder en nuestra 
profesion, su acicate se origina en el ins 
tante en que una figura se presenta ante 
sus ojos, se aparece y se pone delante de 
nosotros, asi casi por casualidad o intui 
cion y que, a la postre, deriva en un asun 
to de rneditacion permanente, de interes 
constante e inquietante y que trastoca el 
espiritu inquisitivo, tan propio de la ta 
rea del quehacer hisrorico, 

Asf, Patricia Masse afirma que una de 
las inquietudes que orientaron sus pes 
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3 Uno de las t6picos mas interesantes del exa 
men de Masse es el relativo a "lo privado", El regis 
tro puntual del terrirorio personal de Azurmendi, sin 
"que el senor de la casa haya pronunciado la menor pa 
labra", posibilira una lectura que, de acuerdo con 
Michel de Certeau, es "un relato de vida" de un orden 
de "lo privado". La avezada revision de Masse brinda 
una explicaci6n de los trozos de vida de esa "novela fa- 
miliar", de "la huella de una escenificacion destinada 
a ofrecer una imagen de sf misma, pero tambien la 
confusion involuntaria de una manera Inrirna de vi 
vir y sonar". Asf, la vivienda "reconoce sin disimulo 
el nivel de ingreso y las ambiciones sociales de sus 
ocupantes. Toda habla de esto, siempre y en dema 
sfa: su situaci6n en la ciudad, la arquitectura de la 

presa en el emplazamiento del dispositi 
vo material, sino de desvelar la inrencion 
que subyace en la toma y la impresi6n de 
la foto (pp. 2528). Desde esta doble mi 
rada, la foto pasa a constituirse en foro 
graffa, es decir, por un lado deja ver su 
historicidad coma "representacion'' de la 
realidad, de un instante, y, por el otro, su 
empleo como fuente hist6rica, su conteni 
do, sus signos y sfmbolos. 

El segundo tema se orienta a narrar las 
peri pecias para adquirir los terrenos en 
los que Azurmendi habrfa de desplegar 
dos de SUS inclinaciones mas fntimas 
(pp. 1823): la "arquitectura domestica'', 
esto es, el toque personal que le impri 
mi6 Azurmendi a su morada, y su nota 
ble interes por la fotograffa, el cual pro 
yect6 mediante el registro puntual de 
las diferentes etapas de la construcci6n, 
asf como de los espacios ffsicos, sociales y 
simb6licos de su casa: planos y proyec 
tos arquitect6nicos, fachadas, andadores, 
habitaciones, salones, terrazas, arcada, es 
caleras, pabellones, galerfas, pinturas, 
esculturas, corredores, entradas y acce 
sos, jardines, solar, huerta, lago, pozo 
artesiano y puentes. 3 
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grupos sociales emergentes de la rnodernizacion del 
pafs. Estas zonas colindaban con sus vecinas Cuauh 
ternoc, Roma, La Teja y Condesa, lugares donde las 
clases altas se concentraron. Vease Regina Hernandez 
Franyuti, El Distrito Federal: historia y oicisitudes de 
una inuencuin, 1824-1994, Instituto Mora, Mexico, 
2008, p. 155. 

2 Esta definici6n es retornada por Bourdieu de 
M. Baxandall para referirse a "las costumbres visua 
les" gue forman parte de una "vision del mundo". 
Pierre Bourdieu, Creencia artfstica y bienes simb6licos. 
Elementos para una sociologfa de la cultura, rraduccion 
Alicia Gutierrez, Grupo Editorial Aurelia Rivera, 
Argentina, 2003, p. 239. 

El primer texto, "Un espacio ... " for 
mula los temas que habra de desarrollar 
con mayor profundidad y detalle y traza 
las principales lfneas de interpretaci6n. El 
primero es una toma de posici6n te6rica y 
metodol6gica respecto a la importancia 
de la fotograffa coma documento histori 
co y coma artefacto material. Para Masse, 
la fotograffa producto cultural derivado 
de una forma de acceso y uso de bienes 
simbclicos= y SU soporte material la ca 
mara fotografica constituyen testimonios 
que, de acuerdo con la feliz expresi6n de 
Pierre Bourdieu, son "testimonies de la 
actividad visual" de una sociedad y, por 
lo tanto, brindan informaci6n de un tiern 
po y espacio espedficos, en este caso de 
un estilo de vida que "inclufa entre sus 
imperativos sociales fotografiar el espacio 
privado, cuando se trataba de una obra 
moderna" (p. 24). 2 A partir de esta postu 
ra hisroriografica, Masse procede a la "lee 
tura de las irnagenes", y, enrre otros pun 
tos, observa queen cada una de ellas el 
autor ofrece informaci6n tanto de sf mis 
mo como de lo que le interesa visibilizar 
o hacer "piiblico". No solo se trata de pro 
bar el manejo y la familiaridad de los re 
cursos tecnicos que conlleva y que se ex 
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4 Bourdieu trata de demostrar la importancia de 
los testimonios visuales para encontrar en ellos repre 
sentaciones sociales o colectivas, es decir, propieda 
des visibles de los esquemas de percepci6n de los pin 
tores y que pueden generalizarse a los "autores" y los 
espectadores que comprometen una concepci6n del 
mundo. Me parece que Masse se inscribe en esta Iinea 
de interpretacion para desvelamos la "16gica histori 
ca" que esta presente en las representaciones del mun 
do que propane Pierre Bourdieu en Creencia, op. cit. 

tificar como un sector de la sociedad me 
xicana, la burguesfa. Sin duda, lo mas sig 
nificativo de la tarea de Masse es haber 
dilucidado y descifrado las intenciones, el 
sentido y el significado de "lo visro" por 
el propio Azurmendi, en otros terminos, 
de haber decodificado y deconstruido los 
sfmbolos que proyecro y penso inscribir 
a traves de la lente de SU Camara fotogra 
fica. Para ello, Patricia localize, distinguio 
y siguio los indicios gue Azurmendi re 
gistro en la serie de fotograffas y que Masse 
Iogro reunir y organizar para, convincen 
temente, trazar espacios y atmosferas de la 
vida privada de su protagonista. 4 

Asf, el segundo ensayo esta destinado 
a reconstruir los espacios esenciales de la 
arquitectura gue, por su amplitud y sus 
alcances, rebasa el ambito de lo dornesti 
co en tanto que pretende ser paradigma 
de un nuevo estilo de vida y de un pro 
yecto cultural; esto es, de la proyeccion 
de una representacion del mundo gue in 
volucraba una nueva distribucion y usos 
del tiempo, en particular, los destinados 
a la practica de la fotograffa personal y a 
la idea misma de las practices culturales y 
sociales que implicaba el empleo de cada 
uno de los lugares y sitios registrados en 
las placas fotograficas. 

Precisamente en el tercer texto, "Or 
den ... ", la aurora, al recrear unos y otras 
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edificaci6n, la disposici6n de las piezas, el equipa 
miento de comodidades, el estado de conservacion." 
Michel de Certeau, Luce Giardi y Pierre Mayol, La in- 
venci6n de lo cotidiano, 2. Habitar, cocinar, traducci6n 
de Alejandro Pastor, U niversidad Iberoamericana/ 
ITESO, Mexico, 1999, pp. 147148. 

De este modo, Patricia Masse sinia al 
personaje en su tiempo y espacio, en la 
esfera de "lo publico'' para, desde ahf, 
aproximarnos al ambiente fntimo, de "lo 
privado", que estara simbolizado por su 
hogarcasahabiracionrnansion, la cual 
representara por medio de la fotograffa, 
SU propia Camara fotografica y, lo mas SUS 
tancial, mediante una atenta, bien desa 
rrollada y finamente educada vision foto 
grafica que le permitio captar, registrar y 
comprender cada elemento de la compo 
sicion visual. 

En suma, el primer texto alude a cono 
cer y reconocer el valor historico que con 
serva el material fotografico e iconografi 
co, mas este que aquel, para reconstruir 
un fragmento del estilo de vida de un sec 
tor, en general, o de un grupo social, en 
particular, del periodo historico conocido 
como el porfiriato, segun lo definio uno de 
los mayores historiadores mexicanos del 
siglo xx, Daniel Cosio Villegas, o bien 
del porfirismo, definicion del no menos bri 
llante Jose C. Valades, en su obra postu 
ma del mismo nombre. 

En el segundo texto, "Huellas ... " Pa 
tricia despliega uno de los principales 
rneritos de SU labor historiografica: haber 
lefdo y desentrafiado la importancia de 
Azurmendi como heredero, constructor y 
empresario; es decir, como un personaje 
insigne de las elites mexicanas de finales 
del siglo XIX, periodo que se caracteriza, 
entre otros aspectos, por la expansion y 
consolidacion de lo que podrfamos iden 
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5 Para un analisis mas detallado de dicha politi 
ca conciliatoria, la cual favoreci6 en particular a la 
Iglesia cat6lica, puede consultarse el libro de Jean 
Pierre Bastian, Los disidentes: sociedades protestantes y re- 
volucion en Mexico, 1872-1911, FCE/CoLMEX, Mexico, 
1989, pp. 179209. 

De tal manera que, de acuerdo con 
Masse, Azurmendi se constituye en uno 
de los personajes ernblernaricos de la adop 
cion de un pensamiento ilustrado que re 
cupera y combina lo religioso con lo se 
glar, lo secular y lo laico y que, en gran 
medida, se facilito por la politica de con 
ciliacion y tolerancia religiosa del regi 
men de Porfirio Dfaz, por lo menos para 
un sector social. De ahf la pertinencia del 
trabajo de Masse respecto a descifrar el or 
denamiento de los espacios como simbo 
los de una nueva o renovada sensibilidad 
cultural. Finalmente, el tercer ensayo pro 
fundiza el estudio de lo que, en efecto, po 
drfamos describir y definir como cultura 
mas6nica, de los valores y las practicas que 
encarnaba como parte del proyecto de la 
modernidad mexicana que permeaba en 
todos los sectores de las elites polf ticas del 
momenta que, entre otras ideas y com 
portamientos que pretendian legitimar 
se, hallaban la tolerancia, la igualdad, el 
universalismo, la devocion por la natura 
leza y la moralidad, aunque con desigual 
importancia cada una de estas yen fun 
cion del lugar y la posicion social que tu 
vieran. En todo caso, queda pendiente el 
estudio de hasta donde la cultura rnaso 
nica contribuyo, junto con otras corrientes 
de pensamiento, como el protestanrismo, 

podemos constatar en la persona de Manuel 
Romero Rubio, quien se convirtio en suegro 
del presidente de Mexico, el general (Porfi 
rio) Dfaz, en 1881 (p. 87).5 

RESENAS 

Las fotograffas de Juan Antonio Azurmendi 
ejemplifican una interioridad conciliatoria, 
ranto espacial como ideol6gicamente, que 
varios contemporaneos suyos compartieron 
en Mexico. Me refiero a ciertas figuras so 
ciales de las cuales es sabido fueron cat6licos 
fervientes y que, adernas se mantuvieron 
integrados a la orden mas6nica, como lo 

por medio del examen pormenorizado de 
cada testirnonio y de desmenuzar cada 
fragmento en cada una de las composicio 
nes fotograficas, da cuenta, me parece, de 
dos aspectos gue son cruciales de la etapa 
conocida como porfiriato: primero, la pro 
d uccion y difusion de un estilo de vida 
espedfico de un grupo social, la burgue 
sfa, acaso de la mas encumbrada, y de este 
modo distanciarse de los usos y las cos 
tumbres gue habfan prevalecido. La casa 
y la familia individuales y no ya las vi 
viendascomercios gue habfan sido carac 
teristicas de las clases altas y de la vida 
urbana hasta finales del siglo XIX; segun 
do, la consrruccion de una concepci6n del 
mundo, es decir, de ideas, valores, juicios, 
creencias, normas de conducta y acciones 
que, en apariencia, podfa resultar contra 
dictorio y paradojico: un pensamiento 
ilustrado gue hacfa converger una vision 
secular y laica, como la cultura masonica, 
y un catolicismo apostolico y romano. Tal 
vez esto es una de las cuestiones mas in 
teresantes gue sugiere Masse y que, al 
parecer, serfa una parte sustancial del pro 
yecto cultural de la epoca, Por otra parte, 
no deja de evocar una de las tesis del ca 
tolicismo ilustrado gue desde la primera 
mitad del siglo XIX habfa postulado el his 
toriador y politico conservador Lucas 
Alaman con la pretension de promover e 
impulsar una idea de la modernidad. En 
este sentido, Patricia afirma gue: 
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1 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 
Trotta, Madrid, 2003. 

practicarncnte el valor de la imagen como 
fuente de estudio, aprovechada seriamen 
te y a partir de metodos adecuados de 
analisis. El libro lmdgenes de! olvido 1914- 
1994. Discurso visual, manipulacion y con- 
memoraciones de la C omencum Revolucionaria 
de Aguascalientes, de Luciano Ramirez Hur 
tado, es ante todo una historia de las ima 
genes o, mas bien, una historia amplia de 
los usos de las imageries de un episodio 
hisrorico fundamental en la historia me 
xicana: la Convenci6n Revolucionaria; de 
su produccion, primero todas con una 
carga ideologica evidente gue el autor va 
desentrafiando, de su circulacion con 
fines propagand.fsticos, informativos o de 
sinformativos, y de su aprovechamiento 
como recurso para la reconstrucci6n del 
pasado, para la celebracion, unas veces, u 
otras para la imposicion de ideas a la me 
moria publica, 

Por extension, es un trabajo de histo 
ria polftica del uso de la historia desde y 
para el poder, de historia de la prensa, 
de la fotograffa y el carton politico en 
Mexico, principalmente en los afios 1914 
y 1915. Se trata de un esfuerzo por de 
construir la historia de la Convencion, una 
exploracion derras del escenario en el gue 
se montaron sus imageries, a traves de lo 
cual se evidencian sus usos y abusos, se 
descubren los juegos entre lo queen dife 
rentes momentos se querfa recordar y lo 
gue se pretendfa que se olvidara. 

A lo largo de este libro esta presente la 
tension constante entre los excesos de me 
moria y de olvido, en ese juego que se 
establece con el pasado como lo explica 
Paul Ricoeur.1 En 1914, por ejemplo, Ca 
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Hasta hace poco tiempo, la historiograffa 
en casi todo el mundo habfa desconocido 

Luciano Ramirez Hurtado, Imdgenes de! 
olvido 1914-1994. Discurso visua], manipu- 
Iacion y conmemoraciones de la C onvenci6n 
Revolucionaria de Aguascalientes, U niver 
sidad Autonoma de Aguascalientes, Mexi 
co, 2010, 396 pp. 
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el krausismo, el espiritismo, el anarquismo, 
entre otras, a modernizar y secularizar 
la vision del mundo de la sociedad mexi 
cana en este periodo. 

Desde luego, esa tarea no ha sido facil 
ni menos aun simple, como da cons 
tancia la busqueda de recursos teoricos y 
metodol6gicos, asi como tecnicos para 
eguiparse de un amplio arsenal que ence 
rraba tanto la presencia de Azurmendi en 
lo privado como en lo ptiblico a fin de di 
lucidar a la vez una historia personal y una 
historia colectiva, una historia del arte y 
una historia social y cultural. El andamia 
je teorico y metodologico asi como docu 
mental es diverso tal y como lo requiere su 
campo de estudio. De esta manera es po 
sible leer la complejidad del material que 
tuvo en sus manos la autora. 

La obra de Patricia Masse merece ser 
leida y repensada por sus diversas contri 
buciones hisroriograficas, asi como por 
las vetas que se abren para tener una idea 
mas completa y compleja de las trans 
formaciones culturales y sociales que se 
presentaron a finales del siglo XIX en nues 
tro pais. 


