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La concepci6n cristocentrica de la monar 
qufa como vicaria establecida por Dias 
en la tierra para el gobierno temporal de 
las almas, es clave para emender que, a 
imagen de Cristo, el rey posefa dos cuer 
pos. Uno, el flsico, sometido a las flaque 
zas y debilidades consustanciales del ser 
humano, y el otro de naturaleza politi 
ca, el que nunca muere, el que esta des 
tinado a la continuidad hist6rica sin inte 
rrupciones, mediante la efigie de madera 
o de cera que lo representa y lo hace visi 
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concepto "modernizacion occidental", el 
cual, como marco de analisis, permitirfa 
englobar la gran diversidad de espacios, 
fen6menos y peculiaridades desarrollados 
a ambos lados del Arlanrico. 

Tal y como se puede ver, el volumen 
presenta una riqueza y una diversidad de 
enfoques y metodologfas que permiten 
al lector una actualizaci6n en el conoci 
miento de la denorninada "historia atlan 
tica" o "historia del sisterna atlantico", 
U nicamente es de lamentar la ausencia 
de la historiograffa africana y la muy es 
casa participaci6n de historiadores latino 
americanos, lo cual es un sfntoma de dos 
factores. Por una parte, el desigual desa 
rrollo de las distinras hisroriograffas y, por 
otra, las distintas agendas de investigaci6n 
planteadas a ambos lados del espacio 
atlantico, 
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tes de los respectivos imperios. Otra faceta 
del fen6meno migratorio es estudiada por 
Christine Hucho al trarar el reforzarniento 
de las normas del genero mediante el ana 
lisis de los matrimonios de los inmigran 
tes, el caso de los germano hablantes en 
Pensilvania durante el siglo XVllL 

Tres trabajos mas del extenso volurnen 
atienden a problemas mas direcramenre 
relacionados con la historia politica de 
finales del siglo XVIII y el primer tercio 
del XIX. El de Nikolaus Bottcher presenta 
la relaci6n intercolonial de Cuba y las 
Trece Colonias britanicas en el momenta 
en que estas procedfan a realizar SU guerra 
de independencia, y el de Anna Agnars 
dottir rnuestra la voluntad expansionis 
ta desarrollada por Gran Bretana en rela 
ci6n con Islandia en la coyuntura de las 
guerras napole6nicas. Desde la perspecti 
va hispanoamericana, el texto de Josefina 
Zoraida Vazquez analiza c6mo con los 
procesos de independencia de las antiguas 
colonias espafiolas, concretarnente de 
Nueva Espafia, y merced a los ataques su 
fridos por la naciente naci6n por parte de 
potencias extranjeras (Espafia, Francia o 
Estados Unidos), se fue forjando un tern 
prano nacionalismo en relaci6n con movi 
mientos semejantes acaecidos mas tardfa 
mente en la propia Europa. 

El volumen se cierra con un trabajo 
que retoma la cuesti6n esencial planteada 
por el compilador en el texto incroducto 
rio, al preguntar si se puede considerar al 
espacio atlantico de la epoca moderna 
como una entidad capaz de ser aprehen 
dida y analizada de forma coherente o, en 
palabras de Hansjurgen Puhle, auror del 
texto, en realidad habrfa que hablar de 
distintos mundos con sus propias 16gicas, 
algo que, concluye, cabrfa desechar mer 
ced al estudio que articula con base en el 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2004), 60, septiembre-diciembre, 229-234
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i60.888

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


RESENAS 

a la Mirada def virrey, nos proporcionan 
el saber vivo de una epoca, 

Lo primero que llama la atencion del 
libro es que rompe con la separaci6n de la 
"hisroria del arte y de la historia sin mas", 
entonces recordamos que la historia del 
arte es antes que nada historia; y que 
constituye una herramienta indispensable 
para que el historiador cornprenda las 
inestables relaciones del arte con la so 
ciedad que siempre han existido. 

Asf, por media de las pinturas de las 
virreyes, Inmaculada Rodriguez se pro 
pane analizar la imagen del poder en el 
Mexico virreinal durante los rres siglos 
de dominio espafiol. Su trabajo parte de 
la hip6tesis de que los virreyes novohispa 
nos, como espejo del monarca espafiol, 
debfan adoptar todo el boato y ceremonial 
que rodeaba a este, con la intenci6n de 
ensalzar a su persona y hacer propaganda 
de su poder y dominaci6n sobre el territo 
rio. Para ello se representaba al virrey do 
tado de ciertas virtudes que se considera 
ban favorables en un gobernante, y se 
hacfa propaganda de los hechos memo 
rables en los que el habfa participado, asf 
como de su ilustre linaje. De esta manera, 
la serie de retratos virreinales es el pro 
ducto de la creaci6n de esta imagen. 

Estamos ante un estudio que reafirma 
la estrecha relaci6n de las practicas cultu 
rales con la estructura polf tica, pues toda 
creaci6n artfstica pierde mucha de su im 
portancia si no cuenta con el apoyo po 
deroso del Estado, ya que este le da una 
investidura de relevancia colectiva de 
acuerdo con su entorno. Es decir, a traves 

"de una pedagogfa visual la imagen se con 
vierte en un instrumento de legitimaci6n 
del poder, y por ello estos retratos tuvie 
ron entre sus funciones la de una propa 
ganda polftica "de antiguo regimen". Por 
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1 Esta es la resis fundamental del libro de Ernst 
Kurtz, Los dos cuerpos de! nry. Un estudio de teologia po 
litica medieval, Alianza, Madrid, 1985. 

ble, 1 si no ~c6mo explicar que a la muerte 
de Felipe II, este dejara establecido que 
se le enrerrase "sin musics, ruido ni pom 
pa", de forma muy sencilla, todo para que 
"lo pintado nose ahumase"? Dicha frase 
en sf misma refleja la importancia que el 
rey otorgaba a la imagen como instru 
mento de la memoria, para veneer al ol 
vido y lograr un permanecer ererno. Estas 
reflexiones pueden servir de punto de 
partida para entender la trascendencia del 
libro que cornentarnos. 

La mirada de! virrey, como se titula el 
libro de la doctora Rodrfguez Moya, se 
basa en su tesis de licenciatura, que en 
los afios posteriores a su presentacion ha 
sabido madurar mediante una mayor 
invesrigaci6n que incluye estancias en 
archives de disrinros pafses corno Mexico, 
Peru, Alernania y Espafia. La aurora es 
actualmente profesora e investigadora del 
deparramento de Historia, Geograffa y 
Arte de la Universitat Jaume I; sus lfneas 
de investigacion son el retrato en el arte 
mexicano, de ellas han resulrado su tesis 
doctoral "El retrato en Mexico: 1781 
1867. Heroes, emperadores y ciudadanos 
para una nacion", y sus trabajos sabre la 
imagen del poder, que se ve reflejada en 
el libro que en esta ocasi6n nos ocupa. 

En este texto, la aurora rescata del sen 
tido literal los retratos de los virreyes de 
Nueva Espafia, en el que la ruptura de un 
mundo las habfa enterrado, reconstruyen 
do el sentido simb6lico de aquellas ima 
genes que en algun momenta de nuestra 
historia fueron de gran relevancia para la 
poblaci6n novohispana y que hoy, gracias 
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palabras, a su ordenamiento y sus figuras, 
el poder que la imagen oculta en su visua 
lidad misma, explicando atinadamente el 
modo como las cosas son representadas. 
La aurora logra eso gracias a un excelente 
analisis, en el gue los detalles mas nimios 
son descritos y luego interpretados, Ile 
vandonos a los distintos contextos donde 
esos adquieren valor y relevancia. Tam 
bien hay que resaltar la ejemplar edici6n 
que tiene el libro, ya que todas las irna 
genes estan impresas con una alta calidad 
y adecuadamente distribuidas, de manera 
que el compuesto entre texto e imagen 
resulta bastante eguilibrado. Esto en sf, 
lo hace un libro distinto. 

lnmaculada Rodriguez nos transporta 
a un universo de representaciones de un 
grupo, resaltando el color, los tonos de 
luz y sornbras, la vestimenta y los detalles 
gue esta contiene; los objetos gue rodean 
al virrey, escudos heraldicos y cartelas, asf 
como la posici6n, la mirada y los gestos 
faciales, el color de la piel, los fondos de 
cada cuadro y hasta las ausencias. Todo 
esta observado con un ojo crftico, diferen 
ciando las obras maestras de las mediocri 
dades que convergen en esta serie de retra 
tos. Una serie que va de 1535 a 1821, e 
incluye los retratos de 62 virreyes. A tra 
ves de este largo periodo, las imageries 
comunican y atestiguan los carnbios ex 
perirnentados en las ideas, en los crite 
rios de la belleza, en la moda, en las acti 
rudes polfticas, en la propaganda, en las 
formas de religion, en las costumbres, en 
las identidades y en las artes. En suma, 
la imagen es un documento hist6rico gue 
nos permite esrudiar la historia de la cul 
tura material y la historia de las mentali 
dades (en este caso), donde podamos leer 
las estructuras de pensamiento y la repre 
sentaci6n de una determinada epoca, para 
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medio de una difusi6n subjetiva de auto 
rrepresentaci6n frente a la poblaci6n que 
gobernaban los virreyes, se provocaba una 
determinada reacci6n dirigida desde arri 
ba, reacci6n que en palabras de Vfctor 
Mfnguez (prologuista de esta obra) va "del 
asombro a la admiraci6n de los domina 
dos. Asombro y admiraci6n que provocan 
sumisi6n y aceptacion", no importando 
si para ello habfa que engendrar imageries 
que deambulaban entre la realidad y la 
ficci6n, manipulando asf la faz de un vi 
rrey. De esta vinculaci6n entre imagen y 
poder nos comienza a hablar el libro en su 
primera parte, al hacer referencia de la 
importancia que tenfa el virrey dentro de 
la sociedad novohispana, de su origen so 
cial y su relaci6n con la corona. Lo mas 
notable a sefialar es el importante aparato 
de propaganda polftica que existfa al 
rededor del virrey, y que se expresaba por 
distintos medios de una manera festiva y 
aleg6rica. Como ejemplo, "las entradas 
triunfales para recibirlo por cuanras ciu 
dades pasaba en su camino a la capital 
mexicana, magnfficas pompas fiinebres 
que lloraban su desaparici6n, poemas 
laudatorios, dedicatorias de libros e in 
numerables retratos de caracter oficial" 
(p. 20). Es decir, existfa un aparato insti 
tucional del que la sociedad en general 
era partfcipe, que reproduda todo un ce 
remonial laudarorio, Ueno de represenra 
ciones idealizadas, influenciadas por la 
monarqufa. Pero de igual manera, esa 
misma sociedad que lo adamaba, tambien 
le reclamaba directamente sus desgracias, 
convirtiendolo en blanco de ira, sobre to 
do cuando se producfa un tumulto. 

El Ebro esta escrito en un lenguaje 
claro y preciso, de manera que constituye 
una lectura amena, aun para el neofito en 
la historia del arre, pues transfiere a las 
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3 Ilan Semo, "Iconografias del yo" en Historia y 
Graj{a, Universidad Iberoarnericana, mim. 19, 2002, 
Mexico, pp. 1536. 

De ahf que el texto que nos ocupa 
lleve en su nombre la palabra mirada, 
designando lo que antes se denominaba 
"punto de vista". iDe quien? De un gru 
po de elite, dentro de la sociedad del 
Mexico colonial, que cuenta con una pro 
ducci6n cultural de objetos alegoricos y 
ml ticos que aluden al poder, a la polftica, 
a la religion, a las armas y a la elegancia, 
elementos disrinrivos de este grupo, esro 
es, lo que caracteriza a estos gobernan 
tes es el conjunto de significados sirnbo 
licos que representan en sus imageries, de 
tal suerre que son creadores de una cultura 
que les de identidad. La aurora se preocu 
pa por descifrarnos lo que dicen y la forma 
en c6mo lo dicen, los terminos que utili 
zan, los campos sernanticos que dibujan, 
dejando claro que las maneras de hablar 
no son inocentes y la lengua que se habla 
estructura las represenraciones del grupo 
al que perrenecen. Por eso aquella mirada 
a menudo expresa una actirud mental de 
la que el especrador puede no ser cons 
cienre, cuando, por ejemplo, sobre el otro 
se proyectan odios, temores o deseos. Di 
cha vision del otro viene acornpafiada de 
prejuicios y estereotipos, pero la "icono 
graffa del yo" ,3 que implican las imageries 
que estudia Rodriguez Moya, es todavfa 
mas indirecta, aun asf nos proporciona un 
testimonio maravilloso si sabemos leerlo: 
el modo en que se expresa la condicion 
humana. 

Cuando uno lee ese libro, escrito con 
entusiasrno y habilidad, se queda con una 
pregunta en el aire, pues la respuesta esta 
todavfa pendiente en la historiograffa de 
esros temas, me refiero a los destinatarios 
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2 Fernando Bouza, Imagen y propaganda. Capft11los 
de historia cultural de/ reinado de Felipe II, Akal, Madrid, 
1998. 

asf dar nuevas respuestas o plantear nue 
vas preguntas que resulten atracrivas a la 
historia social y cultural. 

En esre sentido, la obra de Fernando 
Bouza, Imagen y propaganda. Capftulos de 
historia cultural de/ reinado de Felipe ZI,2 re 
sulta el punto inicial del analisis de los 
medias para crear una imagen real y de 
difundirla mediante distintos expedientes 
de propaganda, como los textos y las ima 
genes. El libro de la doctora Rodriguez 
Moya resulta ser una excelente prolongs 
ci6n de esta reevaluacion historiografica 
de la imagen en relacion con el poder. 

Los virreyes vestfan generalmente sus 
mejores galas para posar, de modo que 
serfa una falacia el tratar el rerrato como 
un testirnonio de la vestimenta cotidiana, 
pues lo que se buscaba era un culto de la 
representaci6n del "yo", proceso en el que 
entraban en juego las convenciones artisti 
cas, el artista, el modelo y la funci6n que 
pretendfa darse a la imagen. Es decir, el 
retrato no recoge la realidad social sino 
mas bien las ilusiones sociales, son una 
representacion especial de la vida corrien 
te. De esta manera, lo que habfa sido in 
vento de un artista, se convertfa en con 
venci6n, por lo que podriamos denominar 
a esta expresion artfstica como arte figura 
tivo. Por Ultimo, una imagen diffcilmente 
tiene la capacidad de representar toda 
una epoca en la que fue realizada, ya que 
las epocas preteriras no han sido homo 
geneas, debido a queen todas han existi 
do diferencias y conflictos culturales. Por 
esa razon una imagen representa solo una 
parcialidad de la realidad en un espacio 
y un tiempo concreros. 
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faciales una menor idealizaci6n al no tra 
car de esconder algunas imperfecciones 
caracterfsticas del retratado, como una 
nariz larga, arrugas, papadas, rostros pa 
lidos, frente despejada, mejillas cafdas, 
bolsas bajo los ojos y cejas canas. Si bien 
es cierto que no tenemos certeza de si real 
rnente los virreyes fueron como los pin 
tan, comprobamos que su rostro fue tra 
zado con mayor realismo de acuerdo con 
su edad, madura en la mayorfa de los 
retratos. 

Con la llegada de la dinastfa de los 
Borbones al trono espafiol, al iniciar el 
siglo XVIII se dio un cambio en los retraros 
de los virreyes, que se caracterizaban por 
un mayor colorido y mejor calidad en la 
pintura. La influencia francesa en la tee 
nica y en la moda se hacen presences, las 
texturas son dibujadas con mayor preci 
sion, adernas se resalta la ropa de estilo 
oriental que entraba a Nueva Espana por 
el navfo de Filipinas. Igualmente, una 
presencia de sombrero, espada y bast6n 
del virrey serfa distintiva de su gobierno 
rnilitar y politico, y en ese mismo espacio 
se los representaba como protectores de 
las artes y ciencias. Finalmente, en el siglo 
XIX se impone la corriente neoclasica que 
llega vfa Espafia y que es reproducido por 
la ya creada academia de San Carlos. Se 
comprueba fielmente que fue un acierto 
de la autora haber elegido una serie de 
retratos, pues permiti6 comprobar los di 
versos cambios que a traves del tiernpo 
giran en torno a ellos. 

A diferencia de otras investigaciones, 
la que comentamos sobresale por haber 
rescatado las pinturas de los virreyes de 
diferentes acervos y galerfas, canto de Me 
xico (Museo Nacional de Historia, Cas 
tillo de Chapultepec y la serie del Depar 
tamento del Distrito Federal) como de 
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de la mirada del virrey, a la sensibilidad 
que esras imageries despertaban en el 
conjunro de la sociedad. Sin duda falta 
por hacer una historia de la recepci6n de 
las irnagenes, del irnpacto de estas en la ima 
ginaci6n hist6rica, que resuelva la ecua 
ci6n entre c6mo son representadas las co 
sas y c6mo son vistas. 

En la parte central del libro, se rescata 
el papel que tuvo el grabado como difusor 
de las imagenes religiosas y profanas en 
los territorios americanos, y con ello las 
corrientes artfsticas espafiolas y francesas 
que influyeron en el arte novohispano. 
Adernas, el grabado y su inclusion en los 
impresos permitieron que las representa 
ciones visuales perduraran no solo ven 
ciendo al tiempo sino rambien al espacio. 
En los siglos XVI y XVII persisten los es 
quemas establecidos por la corte de los 
Austrias espafioles, con poca calidad este 
tica, tendencia a generalizar en el dibujo 
de las facciones simplificando los rasgos 
que casi siempre son duros, serios e inex 
presivos, y se evade la realidad, pues la 
mirada es distance. Dichas posturas no 
parecen reales ni cotidianas, sino antina 
turales. En cierta manera, estas caracte 
rfsricas eran producto de la especialidad 
del artista de la epoca, que era la pintura 
religiosa, con sus retratos alejados de lo 
real, que evitaban el naturalismo y no 
particularizaban, sino mas bien generali 
zaban. Esto influy6 en las efigies de los 
siglos XVI y XVII, y fue causa de que se 
estereotipara la composici6n y expresi6n 
de los retratados, en los que se trataba de 
sefialar SU cualidad de majestad, mas que 
la ostentaci6n. 

Con todo ello, la aurora hace enfasis 
en el gran verismo de las imageries, si se 
las compara con las europeas, ya que ob 
serva c6mo el arrista plasma en los rasgos 
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Resulrado de una genuina preocupaci6n 
inrelectual por explicar el papel de los sin 
rosrro y los sin nombre, o sea "el pequefio 
pueblo" que es, sin embargo, el gran 
protagonista de la hisroria, el libro de Luis 
Fernando Granados ofrece, a partir del 
estudio de los primeros tres dfas de la 
ocupaci6n de la ciudad de Mexico por el 
ejerciro estadunidense hace 15 7 afios, una 
vision novedosa y provocariva. No en 
balde la investigaci6n, elaborada para 
cumplir un requisito acadernico, ha sido 
doblernente galardonada y ahora pu 
blicada. 

Con base en una revision crfrica, a ve 
ces demasiado severa, de la bibliograffa 
que comprende texros de historia uni 
versal, de los movirnientos y rebeliones 
sociales, de historia de Mexico, de historia 
de la ciudad de Mexico y, desde luego, de 
historia de la guerra entre Mexico y Esta 
dos U nidos generada en arnbos paises, sin 
desdefiar otras fuenres alternarivas como 
la novela, asf como del analisis de fondos 
documentales y hernerograficos, tanto 

Luis Fernando Granados, Sueiian las pie 
dras. Alzamiento ocurrido en la ciudad de 
Mexico, 14, 15 y 16 de septiembre de 184 7, 
Era/CoNACULTAINAH, Mexico, 2003, 
173 pp. 

sica, lo cual nos hace incapaces de leer 
muchas obras de la pintura occidental. El 
historiador debe aprender a descifrar una 
imagen, como lo hace con un documento, 
pues ambos son una fuente para seguir 
explorando el pasado. 

Rafael Castaneda Garcfa 
UAMJZTAPALAPA 
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4 Ernst H. Gombrich, Ane e ilusion. Est11dio sobre 
la psicologia de la representucion pict6rica, Ed. Debate, 
Madrid, 1998, p. 246. 

otras panes, en especial de Espana (Museo 
de America y Museo del Prado) y de Peru 
(Museo Nacional de Historia). Tambien 
se percibe que la historiadora retorna acer 
tadamente mucho de lo que Elisa Vargas 
Lugo pionera en esros estudios ha dicho 
sobre el retrato en Hispanoamerica, De 
igual manera introduce dos apartados 
donde nos ubica en los respectivos contex 
tos de los virreyes tanto de su biograffa, 
como de la semblanza de las obras artfsti 
cas; en el primero hace una sfntesis de la 
vida y obra de cada virrey hasta su muer 
re, en el siguiente elabora fichas tecnicas 
del autor y su obra, lo cual complementa 
aiin mas SU trabajo. 

Por tanto, se invita al lector a aden 
trarse en este libro, que le sera de utilidad 
para emender al retraro como una expre 
si6n simb6lica que nos permite imaginar 
el pasado de un modo mas vivo, entre 
otras cosas, porque es un medic que nos 
comunica algo que la aurora descifra me 
dianre la interpretaci6n y el analisis de los 
detalles. Si asurnirnos la definici6n de Gom 
brich 4 de que la historia del arte pue 
de resumirse como la historia del gradual 
descubrimiento de las apariencias, enton 
ces sin temor a equivocarme afirmo que 
la presente obra cumple cabalmente con 
su objetivo, pues durante las paginas el 
lector sufre cierros cambios en sus per 
cepciones respecto a las imageries de la 
majesrad real. Asimismo, el texto es tarn 
bien un llamado de atenci6n a historia 
dores que siguen usando la imagen como 
simple adorno ilustrativo. Pero adernas 
es notoria la ausencia que tenemos de co 
nocimientos razonables de la cultura cla 
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