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1 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 
Trotta, Madrid, 2003. 

practicamente el valor de la imagen como 
fuente de estudio, aprovechada seriamen 
te y a partir de rnetodos adecuados de 
analisis. El libro Imdgenes de! olvido 1914- 
1994. Discurso visual, nzanipulaci6n y con 
memoraciones de la Comencidn Revolucionaria 
de Aguascalientes, de Luciano Ramfrez 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 Convencion Revolucionaria; de 
su produccion, primero todas con una 
carga ideologies evidente que el autor va 
desentrafiando, de su circulacion con 
fines propagandfsticos, informativos o de 
sinformativos, y de su aprovechamiento 
como recurso para la reconstruccion del 
pasado, para la celebracion, unas veces, u 
otras para la imposicion de ideas a la me 
moria piiblica. 

Por extension, es un trabajo de histo 
ria polf tica 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 que 
se montaron sus imageries, a rraves de lo 
cual se evidencian sus usos y abusos, se 
descubren los juegos entre lo que en dife 
rentes momentos se querfa recordar y lo 
que 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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el krausismo, el espiritismo, el anarquismo, 
entre otras, a modernizar y secularizar 
la vision del mundo de la sociedad rnexi 
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 
rnetodologicos, asf como tecnicos para 
equiparse de un amplio arsenal que ence 
rraba tanto la presencia de Azurmendi en 
lo privado como en lo piiblico 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 reorico y rnetodologico asf 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 aurora. 

La obra de Patricia Masse merece ser 
lefda y repensada por sus diversas contri 
buciones historiograficas, asf 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 pafs. 
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diacr6nicamente el desenvolvimiento de 
la Convenci6n que sesion6 por primera 
vez en la ciudad de Mexico del 1 al 5 de 
octubre de 1914, se traslad6 del 10 de oc 
tubre al 10 de noviembre del mismo afio 
a Aguascalientes, y sigui6 un periplo di 
verso hasta su disoluci6n en octubre de 
1915. Se trata en este bloque de analizar 
la representaci6n de la Convenci6n en la 
prensa de las diferentes facciones, la forma 
en que durante sus dias la retrataron los 
fot6grafos y la dibujaron los cartonistas. 
En contraste, el segundo bloque (capftu 
los quinto a octavo) analiza la forma en 
que la misma Convenci6n fue recordada 
y celebrada a lo largo de 50 afios (1945 
1994), despues de casi tres decadas en que 
se olvid6. 

Tres condiciones existentes en el Me 
xico de 1914 hicieron de la prensa una 
trinchera particular para quienes ese afio 
vieron en la Convenci6n una oportunidad 
de dirimir las diferencias polf ticas en que 
estaba atrapada la revoluci6n. De ellas 
parte el primer capfrulo: de la infraestruc 
tura y trayectoria de la prensa en Mexico, 
particularmente en la capital del pafs, cuyo 
mejor exponente habfa sido el diario El 
Imparcial desde 1896; de la "solida tradi 
ci6n fotografica" que rarnbien existfa y 
que hizo poco a poco mancuerna con los 
peri6dicos; y de la conciencia que perso 
najes como Venustiano Carranza tenfan 
sobre el poder propagandfstico de la pren 
sa escrita. Sabia, dice el autor, "que debfa 
controlarla lo mas pronto posible", y se 
rodeo para tal efecto de intelectuales, pe 
riodistas y personajes que supieron diri 
gir estos prop6sitos. 

A lo largo del capftulo se siguen los 
primeros dfas de la Convenci6n, la deci 
sion que se tom6 para trasladarla a un 
punto neutral, Aguascalientes, y la forma 

RESENAS 

Producto de una investigaci6n amplia, 
larga y compleja desarrollada como parte 
de sus estudios de doctorado en Histo 
ria del Arte de la U niversidad N acional 
Aut6noma de Mexico, la composici6n de 
Imdgenes del olvido, en una introducci6n y 
ocho capftulos, puede ser mejor entendida 
si se divide en dos grandes bloques. Del 
primero al cuarto capftulos la narraci6n 
se ubica entre 1914 y 1915, siguiendo 

rranza abusaba de la historia pretendien 
do hacer creer que la idea de organizar una 
Convenci6n habfa sido suya; cuando dej6 
de convenir a sus intereses, esto es, cuando 
se dio cuenta de que no le darfa legitimi 
dad, la desconoci6 y se empefi6 en ocultar 
la o denostarla en la prensa. Mas tarde, 
derrotado el villismo y el zapatismo, el 
episodio central de la revoluci6n durante 
1914 y 1915 fue condenado por el carran 
cismo triunfador al olvido. Pasada la tor 
menta, ya en los afios cuarenta, fue la pro 
pia revoluci6n institucionalizada la que 
recuper6 la Convenci6n, integrandola a 
su historia, insertandola en el discurso de 
unidad, olvidando que 30 afios arras habfa 
perdido su conexi6n. 

Aun mas, en los afios sesenta y luego 
en los noventa, el viejo y excesivo olvido 
muto en una nueva y tarnbien excesiva 
memoria: en Aguascalientes se la record6 
como un medio de enganchar su historia 
a la nacional, mientras consciente o in 
conscientemente se desvanecfan de la 
memoria los otros sitios donde se desarro 
116 (ciudad de Mexico en tres momentos, 
Toluca y Cuernavaca). El autor, buscando 
esa intercesi6n entre memoria y olvido 
rescata la Convenci6n, descubre los usos 
y abusos de su imagen, sus olvidos y sus 
resignificaciones. 
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Los capftulos III y IV son posiblernen 
te los de mayor fortaleza argumentativa y 
los que muestran de cuerpo entero el fun- 
cionamiento de la prensa revolucionaria 
en los momentos en que fue sin ambages 
un terreno de batalla. En diciembre de 
1914, dice Ramirez, "solo quedaba un ca 
mino: la lucha armada". La escisi6n entre 
Carranza, Villa y Zapata era total, y si 
mulraneamcnte a la guerra en el campo 
"se desarrollarfa otro tipo de guerra, me 
nos estruendosa y drarnatica, pero no 
menos efectiva: el de la propaganda ideo 
logica, a traves de la prensa escrita y las 
imageries publicadas en ella". Carranza, 
adelanta al inicio del capftulo tercero que 
titula "La guerra de imageries", "saldrfa 
triunfador en ambas estrategias, pues a 
pesar de las profundas divergencias entre 
sus inregranres, esta faccion mostrarfa a 
la opinion publica coherencia y unidad en 
sus medios propagandfsticos de legitimi 
dad polf tica" (p. 139). 

pero el Pueblo, que es su padre I que a su 
mujer foment6 I creyendo que ella podrfa I 
hacer algo de favor I se encuentra tan en la 
chilla, I y es su estado tan atroz I que ya el 
pobre no recuerda I de que forma es un tos 
t6n I y para su gasto diario I no le queda ni 
un carton; I al mirar que han sido cuates I 
exclama lleno de horror: I "Si ya con uno 
no puedo I cd6nde voy a dar con dos?" 
(pp. 134135). 

con un simpatico texto que en conjunto 
eran una inrerpreracion sensata de la rea 
lidad. La senora revolucion habfa tenido 
dos hi jos, uno, el presidente convencio 
nista Eulalio Gutierrez, cuidado por su 
matrona, la Convencion, y otro, el presi 
dente Carranza, "un muchacho serio" y el 
preferido de SU mama: 
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en que se fueron cargando de carbon, tin 
ta, plara y bromuro las armas con las que 
se combatirfa en la trinchera de papel. Con 
anticipaci6n, varios medios de la capital 
enviaron a sus fot6grafos y reporteros pa 
ra calentar el ambiente en la prensa, para 
mostrar el escenario y a los protagonistas. 

El capftulo segundo esta dedicado de 
forma exclusiva al mes en que la Con 
vencion sesiono en Aguascalientes. En un 
primer momenta, las fotograffas en la 
prensa dieron cuenta del arribo de trenes 
que transportaban a los delegados, la ins 
talacion de la junta, la llegada de Francisco 
Villa y el ambiente de tension que se fue 
generando. En vista de las circunstancias, 
la prensa subsidiada por Carranza comen 
z6 a dar golpes mediaticos: los titulares, las 
notas, pero tambien las fotograffas (aunque 
en esre momenta un tanto tfrnidamenre) 
generaron ideas adversas a Villa. En letras 
de molde se lefa, gue si "Aguascalientes 
esra amagada por tropas de la Division 
del Norte", que si "Aguascalientes no es 
neutral", mientras las fotograffas en La 
Ilustraci6n Semanal mostraban a Villa po 
sando con no menos de 60 de sus "Do 
rados", buscando un impacto visual de 
fuerza y presencia que desdeda la neutra 
lidad de la plaza y mostraba la presi6n 
que podfa ejercer esre ejercito en la deli 
beraci6n de los delegados. 

Con otros especialistas, Ramirez sos 
tiene que la Convenci6n tuvo mas bien 
pobres resultados durante las reuniones 
de Aguascalientes. Dos semanas des 
pues de que se decidio cambiar de sede 
en noviembre, el periodico La Guaca 
maya (vicrima de los vaivenes de su direc 
tor, que de huertista habfa devenido en 
carrancista) public6 la caricatura "La re 
volucion ha parido cuates" que ilustra la 
portada de este libro, y fue acompafiada 
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creadora de imageries narradas y visuales 
para desgastar al enemigo, exhibirlo, ge 
nerar miedo de sus alcances, en el estilo 
carrancista que uso otras multiples estra 
tegias alternas para posicionar su imagen, 
lo mismo entre el pueblo que en el exte 
rior del pais. 

En el terreno visual que descubre el au 
tor, el propio Carranza se encargo de cons 
truir modelos de gran impacto: el suyo era 
un modelo de estadista, de hombre sereno, 
inteligenre y de acci6n, respetuoso de la 
ley; el de sus oponentes era el modelo del 
barbaro, sintetizado magistralmente en 
el carton "La evolucion de la dictadura", 
publicado en La Prensa en febrero de 1915: 
en este marcha al frente un cupido pan 
zon que lanza dardos envenenados, es 
Antonio Lopez de Santa Anna; detras, un 
poco mas grande, con media cuerpo de 
tigre, el anciano Porfirio Diaz, con una 
espada gigante, "La rnatona"; aturdido, 
como un monstruo peludo, con escapula 
rio, botella de cofiac y un pufial, Victoriano 
Huerta; y al final, el gran engendro, una 
especie de dragon que fuma mariguana y 
carga una bomba: Pancho Villa. 

Despues de la tormenta asienta Lu 
ciano Ramirez, de la guerra de las ima 
genes y de papel, triunfante Carranza, "la 
Convencion se convirtio en tabu", "se pro 
curo por todos los medias posibles des 
vanecer ese hecho historico". El tema re 
surgio hasta los afios cuarenta, en media 
del regimen priista que gradualmente y 
desde distintas v.fas la reinterpreto y apro 
vecho con una intencion no menos ideo 
16gica y polf tica. De sus diferentes expre 
siones y modos se ocupa justamente el 
libro en su segunda parte, de los cap.ftulos 
quinto al octavo. 

La reaparicion de la Convencion en 
imageries y en un contexto favorable -o 

RESENAS 

Medianre un cuidadoso analisis, el au 
tor logr6 exhibir bien estas diferencias en 
las publicaciones de cada bando: en el con 
vencionista El Monitor, por ejemplo, que 
funcion6 entre diciembre de 1914 y ju 
nio de 1915 en las instalaciones y con el 
equipo que habfa sido del simpatizante 
porfirista El lmparcial y del carrancista El 
Liberal, nunca se logr6 un cuidado edito 
rial, y por tibieza, desuni6n, descuido, po 
bres recursos tecnicos, humanos, financie 
ros, o falta total de pericia, no se logr6 
transmitir nunca un mensaje favorable a 
la causa que supuestamente defendfa. El 
momenta culminante del convencionis 
mo, cuando entro a la ciudad de Mexico 
triunfalmente el 6 de diciembre de 1914, 
fue mostrado al dfa siguiente en El Monitor 
con un buen titular (en letras mas bien 
pequefias) que rezaba: "Mas de 50 000 
hombres desfilaron ayer en columna por la 
urbe resonante", mientras dos fotos, di 
vorciadas por completo de la nota y ca 
rentes de la fuerza que requerfan, ilustran 
en un angulo cerrado una decena de 
personas "que marchan en desorden, mi 
rando hacia distintos lados o con un ges 
to de cansancio" (pp. 142145). 

Varios meses despues, en mayo de 
1915, cuando el escenario se invirtio y pe 
saron sabre los convencionistas derrotas 
tan contundenres como la infligida por 
Obregon a Villa en Celaya, el diario El 
Norte pretendi6 practicar las tacticas ca 
rrancistas: oculto la informaci6n que le 
era adversa a su causa, invento triunfos, 
falseo hechos, pero ya era tarde. 

El cuarto capftulo, "Bajo la metralla 
de la prensa ilustrada carrancista", mues 
tra el contraste de la prensa adicta a Ve 
nustiano Carranza: ordenada de principio 
a fin, falseadora cuando le era necesario, 
pero principalmente, inteligentemente 



num. 81, septiembre-diciembre 2011 

ductor del texto. Tratando de seguir tan 
puntualmente las expresiones visuales y 
el abuso de la historia en las conmemora 
ciones dvicas del contexto priista, el tex 
to se desvfa rnomentaneamente de su ruta 
y se ocupa en estas paginas de ubicar el 
regimen de Adolfo Lopez Mateos, el mo 
vimiento ferrocarrilero y su represion en 
tre 1958 y 1959, lo que aterriza en la rea 
lizaci6n del mural Las cdrceles y el impulso 
revolucionario, importante por haber sido 
la primera pintura mural en Aguascalien 
tes, pero poco relevante para el libro como 
conjunto en virtud de que ni la obra hace 
alusion a la Convencion ni su realizacion 
fue en el marco de una conmemoracion de 
esta, sino del 50 aniversario del inicio del 
movimiento revolucionario. Lefdo en su 
particularidad, el capf tulo es una contribu 
cion significativa a la historia del arte en 
Aguascalientes, siguiendo una muestra 
que por lo demas exhibe como anacr6ni 
ca y, en sintonia con todo su analisis, como 
un aero de "megalomanfa y demagogia 
revolucionaria". 

En el septimo capftulo Luciano se ocu 
pa del mural Aguascalientes en la historia, de 
su factura en el palacio de gobierno de la 
ciudad en 1961, de la forma en que en el 
se trato el tema de la Convencion y de una 
serie de testimonios que paralelamente se 
construyeron. Pero fue la celebracion del 
cincuentenario, en 1964, la que se redon 
deo con una reinvencion, desde lo local, 
de la etapa convencionista de la revolu 
cion: el 16 de octubre, el presidente Lopez 
Mateos acompafi6 al gobernador Enrique 
Olivares Santana en un recorrido por el 
teatro Morelos (el viejo escenario de las 
reuniones), reconstruido casi en su totali 
dad para la ocasion. Se trat6 de un gran 
momenta para la historia: la reinaugura 
cion del teatro y la forrnacion en su inte 

206 

al menos que quito de ella su carga nega 
tiva fue en 1947 con un grabado que, 
en media de otros 84, se publico en el al 
bum Estampas de la revoluci6n mexicana. 85 
grabados de los artistas de! Taller de Grcifica 
Popular. Como un testimonio suelto, el 
autor logro aprovecharlo inteligentemen 
te. El grabador, Alberto Beltran, y el 
Taller de Grafica Popular, donde se rea 
lizo, estaban preocupados por los "irn 
pugnadores y detractores de la revolucion 
mexicana y sus conquistas". Sus integran 
res habfan colaborado en la propaganda 
electoral del entonces presidente Miguel 
Aleman, a quien dedicaron el album. 
Siguiendo escrupulosamente el rnetodo 
de analisis iconografico, Luciano identifi 
ca las influencias literarias y fotograficas 
que tuvo Beltran para ejecutar el grabado, 
describe su cornposicion, discute su tf 
tulo, identifica la escena representada, la 
contrasta con diferentes testimonios, la ex 
plica integralmente. Adernas, siguio su 
proceso de circulacion multiple localizan 
do periodicos, cuadernos de grabados, ex 
posiciones, libros, carteles e invitaciones 
en las que se reprodujo para, subraya, apo 
yar la historia y la iconograffa oficialista. 

El descubrimiento del grabado y la in 
terpretacion de su mensaje estan lejos de 
ser accesorios: sinian un momenta clave 
hasta ahora no considerado (junta a varios 
mas, bien identificados en la historiogra 
ffa) en la forrnacion del discurso historico 
de la revolucion construido desde el poder, 
siguiendo el derrotero marcado por Obre 
gon y Calles en los afios veinte para con 
ciliar antiguas rivalidades, para formar 
una sola y gran familia revolucionaria, un 
pasado de unidad, una version legitimado 
ra de la historia nacional. 

El capf tulo sexto y los primeros apar 
tados del seprimo rompen con el hilo con 
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Y agregaba en la declaracion de prin 
cipios de La Vanguardia: "Nuestra prensa 
debe [ ... ] caer en el cam po enemigo con 
la misma fuerza y con la misma violencia 
con que estallan las granadas de nuestros 
cafiones" (p. 206). 

Como siguiendo a Murillo, Ramfrez 
Hurtado parece transitar, por momentos, 
de su interes por mostrarnos la forma en 
que se mani pulaba la informacion y se 
construfan mensajes visuales para apoyar 
a personajes o a facciones, a evaluar el im 
pacto que tuvieron esas mismas letras e 
irnagcnes sobre el destino de la Conven 
cion. Lo primero es sumamente revelador, 
lo otro es sugerente pero sale de su orbira 
de intereses yes diffcil demostrar. Aun 
que a la postre Carranza obtuvo el triun 
fo military en el terreno de la palabra 
escrita, no habrfa que empatarlos automa 
ticamente, ni exagerar una influencia en la 
opinion, en la formacion de criterio, se 
guramente limitada a estrechos cfrculos. 

En iiltima instancia, el libro propor 
ciona una importance referencia para los 

la mitad de la obra revolucionaria debe 
ser la propaganda, desgraciadamente harto 
descuidada, porgue se da absolura preemi 
nencia a la cuesrion militar, gue decide 
triunfos materiales, pero no obtiene los del 
convencimiento. 

tonces, Luciano considera que la lucha en 
el campo periodfstico desernpefio un pa 
pel importante en el rumbo que tomaron 
los acontecimientos. Gerardo Murillo, 
quien estuvo al frente de un diario cons 
titucionalista (en el que tambien parrici 
paron Luis Castillo Ledon, David Alfaro 
Siqueiros y Jose Clemente Orozco) desde 
el cual estaba convencido del poder de los 
medios, sostenfa que 

RESENAS 

Ahora bien, conviene referir brevemente 
un asunto en tomo al papel de la prensa de 
la epoca, el testimonio que esta presente a 
todo lo largo del libro y que es fuente ver 
tebral en su primera parte. Tal vez influen 
ciado por algunas interpretaciones de en 

rior de un museo de sitio, donde adernas 
se pinto un nuevo mural. Con todo ello, 
Aguascalientes se querfa hacer un lugar 
en la historia de la revolucion. 

En el octavo y Ultimo capftulo el au 
tor busca cerrar un drculo simbolico que 
habrfa sido iniciado con la revolucion y 
terminarfa hacia 1994, cuando las versio 
nes de esta y la posicion polftica de sus 
herederos entraron en franca crisis. Vein 
ticinco afios despues de haber sido defi 
ni ti vamen te rescatada desde lo local, 
Ramfrez muestra como la Convenci6n fue 
tomada desde lo nacional, usada en mo 
mentos diff ciles para la administraci6n 
priista del presidente Carlos Salinas (en 
1989 con el pretexto del 75 aniversario y 
en 1993 al reunir en Aguascalientes a la 
Asamblea Nacional del PRl), y aprovecha 
da, a traves de distintas actividades, dis 
cursos, conferencias y eventos, para tratar 
de atar una imagen de unidad de la Con 
vencion y renovar el discurso apegado al 
nacionalismo revolucionario. 

Una reflexion final del autor, desde su 
justo lugar de produccion, se pregunta 
por el tono de las conmemoraciones si 
guientes, la de 2010, del centenario de la 
revolucion, y la de 2014, de los primeros 
100 afios de la Convencion de Aguasca 
lientes. "No quisiera seguir escuchando 
y leyendo mas discursos retoricos de los 
politicos ni ver el uso sesgado de las irna 
genes alusivas a esos mismos aconreci 
mientos", concluye optimista (p. 380). 
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en America Latina sino rambien en otros 
paises del continente europeo. El caso 
Sacco y Vanzetti y la indignaci6n gene 
ralizada que caus6, confluy6 en el tejido 
de una red de solidaridad internacional de 
organizaciones politicas, sociales, cultu 
rales y artfsticas, expresando el espiritu 
internacionalista de la izquierda que se 
unificaba ante la protesta. 

Mastrangelo sigue el curso de las no 
tas periodfsticas locales y nacionales de la 
epoca referentes al conflicto, considerando 
tambien las publicaciones de los partidos 
de izquierda, para dar paso a armar el 
rompecabezas que significa indagar y re 
conocer hechos y personajes clave, las re 
percusiones en SU entorno y fuera de el, 
que definen el movimiento y la forma 
en que concluye. Sin embargo, a la auro 
ra no le bast6 esta revision exhaustiva y 
recurrio a la creacion de la fuente oral, lo 
calizando a los sobrevivientes del mo 
vimiento, quienes en ese momenta eran 
octogenarios y nonagenarios. 

Como es de suponer, y quienes se de 
dican a la praxis de la historia oral lo sa 
ben, la realizaci6n de las entrevistas no fue 
facil, Mastrangelo tuvo que enfrentar mi 
tos, silencios, olvidos, imprecisiones, eva 
siones, divagaciones, es decir, la evanes 
cencia de la memoria que al paso del 
tiempo se acrecienta. 

Gracias a su tenacidad y particular sen 
sibilidad la aurora pudo recuperar, a tra 
ves de estas entrevistas, la experiencia per 
sonal de rebelarse por una causa justa, de 
participar en una organizacion, de rela 
cionarse con personas de otras localidades 
e industrias, de recibir la solidaridad y las 
notas celebrando su movimiento. Acciones 
queen esa epoca alcanzaron una dimen 
sion mayor por tratarse en su mayorfa de 
mujeres y menores de edad. 
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Para aquellos interesados en la historia so 
cial, este libro de Mariana Mastrangelo, jo 
ven historiadora cordobesa, resulta impor 
tante y sugerente por considerar y explorar 
temas nuevos que abordan la complejidad 
de la naturaleza de las primeras moviliza 
ciones de los trabajadores durante el siglo 
xx, en el presente caso, de las fabricas mas 
importantes de la ciudad de San Francisco 
en Cordoba, Argentina: la Miretti y Cia., 
las Molinas Boero y la fideera Tampieri, 
que estallaron la huelga en el afio de 1929 
demandando la jornada laboral de ocho 
horas, aumento salarial y reconocimiento 
del derecho a formar sindicatos. 

La autora recurre a las fuentes obli 
gadas para elaborar esa radiograffa mas 
alla de la descripci6n del origen, desarro 
llo y desenlace del conflicto, inmerso, como 
bien se explica, en un contexto de crisis 
econ6mica a escala internacional y de pro 
liferaci6n de movimientos obreros, no solo 
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estudios de la Convencion, del poder, el 
uso ideologico de la historia, la memoria 
y el olvido, de la prensa de la segunda de 
cada del siglo xx (fundamental pero me 
nos estudiada que la de otros momentos), 
y sabre todo, recuerda que la historia hoy 
nose escribe solo desde los documentos 
escritos, que la historia con imagenes es 
una riqufsima veta para la reconstrucci6n 
del pasado. 


