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Introducción 

~ eorlglnocomovnPfoyeclopora 
oblenci6n de grado en lo MoeslriQ en 

Artes VISuales (FOlogroflo) en el Progra
mo de Posgrcdo de Mes y Diseño de lo 
Escuela Nocional de Artes Pl6sllcos ohora 
Facultad de Artes V Diseño y uno segundo 
porte del proyecto Visión Plóstlco del Ser 
(Mogo con e l Retratol; lo búsqueda giraba 
enlomo o trotar de refle/Or 10 personalidad y 
esencia dalla persona que se Iba o retratar, 
los relratos obtenidos en eslo inves!igoción 
sólo eron retrelos de amigos y familiares. 

en el hechode que sus moterlalesslempre los 
adecuaba o eron Q lo m6s novedoso de lo 
época. Es por ello que los fotografías de 
VIsión Plástico del ser. se hocen y recrean 
totalmente de forma digital y con iluminación 
de emls;6n con1inua; por estos particulari
dades. actualmente cuestiono la veracidad 
de aquellos rm6genes que en su composi
ción son de un Imaginarlo y de la recUdod. 

No obstante, en el actuol proyecto que SUf
ge con el nombre ~Memorla Groftco, Lo 
peBOnaHdad lolográftco. Nuevos lectvros 

Aunque lo Ideo era lener como anteceden- contemporáneas sobre Romuoldo Gorc:icl". 
tes artísticos a diferenles fof6grafos. dentro se retomo el trebajo dellot6grofa, porllendo 
del proceso conocl a Don Romuoldo Gordo. de ciertos Ideas y teoóos propuestos por 
Fotógrafo guanojuolense ele principios del autores ele fotografío contemporóneo, en 
siglo XX. su Iobot gro en tomo 01 retrato: lo bUsquedo de un cnórl5i5 m6s ompié de lo 
importando de su trabajo rodica en que próctlca profesloool y orIístIco de Don Ro-
logro eterrizar o un sin !In de ptnOnos de mualdo. Asf que, confotme fue estruclvron-
lodos los doses socIoIes. Sin embargo. pese dese y fortoleciendose el trabajo. se decidi6 
o lo gran riqueza que actualmente e que se Iba a Ir desorroIIando como un pro-
conocido en la obro de Gordo, este ceso creativo, pues se hablo buscado lo 
ontecedenle s6l0 me permitió conocerlo po~bided de relomar. reconstruir y rescatar 
bIogréftcamente. partiendo de lo escrito por el uso con el que svrgió el relTOto fotogróftco: 
Claudia Canales, os! como localizar el ot hacer lo reconsfrucci6n de lo elaborado 
archlvoporoconsulta,domodoqvedespués por Gorda, se decide retomar e! uso de 
de hacer lo olegorla o emulación. lelones o fondas, lo Huminación con luz de 
trasladando la formo de trabajo de dío; osi.tratordetroslodoryreconceptuoi~Ot 
Romuolda a los medios actuales, gulóndome aquel estudio decimon6nlco, odecuondolo • 

o los necesidades octuales en los que hay se 
encuentro enfroscada la Imagen fategré-
ftco: oclualmente, la fotografío, es bien 
cierto como mendona Jocn Foncuberto. se 
ha vuelto un gesta tan banol que ha perdido 
el coróclery lo mogio, tonlo como el deseo 
de mondOf1e o hocer un retrata en e! que 
queden plasmados lo personalidad. y los 
deseos del retratado aderezadas por las 
decisiones del fotógrafo, creando y delarn::lo 
con eUo un momento única e Irrepetible. 

De 101 monera que finalmente dicha tesis 
queda con el "Memoria Gr6fica.la mirada a 
través de lo mirado (Deconslruyendo o 
Remualdo Gorcla)". Proyecto que se des
prende de estudios y observaciones de lo 
que est6 aconteciendo con el artista 
creador de hoy: en la cual. se tama como 
preteKlo lo reconceptuoraación y revolo
rocJ6n de un proceso creativo. desde la rein
lerpreloc16n. donde se pretende obtener 
uno visión propio y creativo. En ÓlCha investi
gacl6n se esboza y recreo conlemper6-
neomenle lo experieodo vivida por Gorcía, 
paro ele se reorlZan prácticas fologróficos 
que generan uno producción propio, que 
llnalmente logra crear un analogía hiStórico 
entre dos épocas; o Don Romualdo le toco 
yivif el romanticismo y el esplendor de lo 
época, osi como los primeros procesos 
fotogrót'ICos. pero sobretodo. lo época en 
que ésta Inicio su apogeo. donde no sólo lo 
c lase burguesa tiene acceso o eUa. 
Romvaldo. hoce posible que todos poseon 
uno memoria del inslonte que desean 
recordar. sin embargo o esla Investigación le 
toco vivir el auge de lo lecnológico, lo que 
genero uno mezcla entre lo antiguo. lo 

lo orIesonal y lo moderno, siempre en lo 
búsqueda de uno perspectivo diferente, 
proponiendo uno Imagen fuero de lo 
habltuot. 

8 trabajo esló conlorrnodo por tres capítulos. 
e primera Antecedentes e de Hlstooa de lo 
fotografío - Arle · Rotrato : designado como 
el morco his16r1co y teórico de Jo Inves
tigación, pues en él se ubico el desorTOUo de! 
conteKto de orle y de fotografío en lo época 
moderna y contempOfóneo. Con ayuda de 
Arlhur Danlo se Incluyen antecedentes de la 
llegado de lo folegrorlo o MéKico '1 el origen 
del retrato fotogrófico. 

e segundo capitulo es el morco referencial 
de lo pt'apuesla ortIstico, llevo el nombre 
"Reconociendo y redescubriendo a Don 
Romuofdo Gorda." En éste. se Incluyen los 
antecedentes históricos y bIogróftcos que 
envuelven el desarrollo profesional del 
fotógrafo; llnolmente, $9 troto de hacer uno 
rel\ood6n en tomo o $U proceso creativo o 
portW del conocimiento y descubrimiento de 
nuevas Imágenes, proJX)f'Ilendo tombtén, un 
modelada on61sls poro sus totogrollos. 

Finalmente, et tercer copilvlo estó dedicado 
o la producd6n artfstlco y fo togróftca del pro 
proyecto, en se hablo de ploneoclón, 
desorrolo. y la experiencia dellfobajo. Tam
bién quedan contenidas los condusionesy la 
pt'oducción ortistico llnol. Es por eBo que este 
aportado leva e! titulo: "Memorlo GróncolLa 
Personolldod fologréftco: ., 



CAPITULO 
Antecedentes e Historia de la Fotograffa, Me - Retrato 

1.1 Fotograffa y Arte 

l) esde su nacimiento, la fologrcfla 
I se percibe enlozado conel arte: 

apreciado y ulmzodo en sus inicios 
como un Inslrumento de estvdfo en el dibujo 
y lo pintura (vistos, polsaje, relrolos, etc.) 
realizando así, uno mejor construcción de lo 
obro, y que el orlisto se olvk:Joro de proble
mas ton desconcertontes como lo perspec
tivo. lo luz. la sombra. y el movimiento. 
Permitiendo y haciendo posible, que en sus 
Uenzos pudiesen plosmory crear Imágenes lo 
mós nolurolyreolislo posible. 1 

AsI con el descubrimiento de lo falograflo, los 
artistas sin ninguno excepci6n, han tenido 
que enfrentarse o este medio de expresión 
visual, y lo mismo cobe decir de los fotogro
los, o quienes se les ha vuelto esencial cono
cimiento de los otros artes visuales; gracios o 
lo unión entre orte y fotografío se ha creado 
un enrIquecido estilo, se troto de el arte 
In"uido por b fotogrofio o de lo fotogrofio in
Huido por arte. esto es simplemente uno 
simplificoción; yo que en muchos cosos hoy 
ejemplos de artistas que han encontrado 
Ideos formoles en lm6genes ¡nHuidos por 
cuadros que contenion elementos de fOfl'Tlo 
fotogróllco. De hecho, se puede decir que es 
lo mezcb de ambos inftuencias de un medio 
de expresión visual 01 otro. sólo osí se pvede 
explicarb 0110 inventivo que se percibe en lo 
pintura o partir de b apariciÓn de lo fe
lografio. 

Muchos artistas han recurrido 01 dague
rrotipo poro corregir errores visuales. Yo 
sostengo como ellos, y quizó en contra de 
quienes critican el uso de métodos docentes 
que se .sirven de coleo con crist%linón. que 
e/ estudio del daguerrotipo, si se comprende 
bien, es el único que Uenaro los lagunas 
existentes en /o insfrucción de/ orlista, pero su 
uso correcto requiere de mucho experien
cia. B daguerrotipo es mós que un 5imple 
coleo, es el espejo mismo del objeto, hoslo el 
punto de que ciertos detalles que casi 
siempre ~ ami/en en dibujos hechos del 
natural adquieren gran importancia en él; 
esto es carocteristico del daguerrotipo, y 
permite 01 artista adquirir uno comprensión 
lotol de lo composición que tiene en pro
yecto. Los zonas de luz y sombro adquieren 
sus verdaderos cua(¡dades, es decir, apa
recen con el grado exacto de lo solidez ° 
suavidad, delicado distinción sin /o cual no 
puede haberaulenlicoreJieve. Sin embargo, 
no conviene percJerde visto que el daguerro
tipo deberlo ser considerado como un 
traductor 01 que se le ha encargado que nos 
inide con mayor perfección en los secretos 
de lo naturaleza, porque, o pesar de su 
sorprendente realismo desde ciertru puntos 
de visto. sigue siendo puramente un reflejo 
de /0 reo~dad, uno simple copio que, bajo 
algunos aspectos, es falso por causo de su 
exactitud mismo. Los monstruosidades que 
revelo el daguerrotipo son. sin dudo, 
justificadamente desconcertantes. aunque 
también pueden ser auténticos deformo
cianes de /o naturaleza; en cualquier coso, 

• 







El guonojuotense Hermenegildo Bustos fue uno de los pintores mexicanos mós apreciados del 
siglo XIX, su obra se coracterizó por no seguir un método rutinorio y por tener uno gran fuerza 
psicológica. Aunque realizó olgunos cuodros religiosos, su trabajo más importante y extenso se 
encuentra en los retratos y noturalezas muertos. Fue outodidocto; hombre sencillo y orgulloso 
de su origen, pues muchas de sus cuodros oporecen firmodos como ''Yo indio de lo Purísimo del 
Rincón oficionodo pintor." 

_ .. _ ......... _..r. 

1.1.1 Edgar Degas 

'D esullo oventurado que EdgorDagos, pu
_~diera traducir e interpretor los extraños 

Imógenes de lo fotografía instantánea, pues 
es muy proboble que muchos de sus 
innovociones composicionoles, posturas y 
octitudes curiosamente noturales que se 
pueden observor, tengon curioso mente su 
origen en lo fotograño y no en el orte tra
dicionol o de su imoginoción; su correra 
ortfstico es prácticomente poralela 01 ouje 
de lo fotografio. En algunos cortos que oún se 
conservon, Dagos mostrabo un sospechoso 
pero sUencioso Interés es este medio. Uno de 
los rastros más Importantes o este Interés se 
encuentro en uno corto dirigido o lo 
contante ~Ié FOllre can la fecho de 1876, 
pidiendo en este coso, fotogrofíos del 
coreágrafo Mérante, con éUo, sólo permite 
vislumbrar la posibilidod pora lo que los 
deseo usor. Sin emborgo testimonios de 
amigos y canocidos han ovalado su interés 
por la fotograña, como el uso que de ella 
hacia. Hayalgunos otros dotos que muestran 
el uso directo, qlle de cuando en cuando 
practicaba Degas. 

Emest Rouort quien era su amigo esaibe que 
Dagas «amabo y oprecloba a lo fotografia 
en una époco en lo que los artistas la 
desprecloban o no se otrevfon o confesor el 
uso que hoclon de ello »1. Testimonio 
Importonte es del poeto PouI VOléry, quien 
of'lode que Edgor Dagos fue uno de los 
primeros ortistos que «se dio cuento de lo 

que la fotogrofio podfo ensertar 01 pIntor, y 
también de lo que el pintor ha de poner 
cuidodoen no oprenderdeello» 7 

Es realmente posible que el primer y más 
importonte indicio de que recumo o la foto
grafio, pora el enriquecimiento de su obra, se 
encuentre en uno de SU5 cuademos de bo
cetos conservodos en lo Biblioteco Nocional 
de Porfs. Esenclolmente porque en él se 
contiene uno onotación en un dibujo de dos 
mujeres que data, más o menos de 1860 ó 
1861. y dlce« Dlsderl: photog.», tomblén 
este cuodemo co ntiene el retrato de su 
hermono René, evidentemente copiodo de 
uno fotografio, qulzólo mismo fotografio que 
tiene que ver con uno de los oguafuerte5 de 
Degos. ' 

Pocos ortistas decimon6nicos compren
dieron y utilizaron plenamente los atributos 
esenciales de la cámora fotogránco; la 
fuerza de lo convencionol era demasiado 
Intimidante, es por ello que Degas logra 
complementor y creor oigo nuevo en la 
pintura. Los vestigios clásicos que segufon 
rezagados en la obra de Courbet y otros, 
desoporecen en los cuodros de Dagos. Los 
deformidades de los modelos lo toscos gestos 
y actitudes. los expresiones vulgares e incluso 
feos, los occidentes, oporentemente burdos 
o Ingenuos de lo composlcl6n, corren poreJos 
solomente con los imógenes de la cámara 

11 S_Aartin, ArlayfDklgmr .. AlImuI. M_d 2001. 
p.p.1t3-HIII 
1 Ibldem. p.194 
IIlbld. p. 200 

El guanajuatense Hermenegildo Bustos fue uno de los pint0re5 mexicanos mm apreciados del 
siglo XIX, su obra se caracterizó por no seguir un método rutinario y por tener una gran fuerza 
psicológica. Aunque realizó algunos cuadros religiosos, su trabajo más importante y extenso se 
encuentra en los retratos y naturalezas muertos. Fue autodidacta; hombre sencillo y orgulloso 
de su origen, pues muchas de sus cuadros aparecen firmados como "Yo indio de lo Purísimo del 
Rincón aficionado pintor." 

-------_.- _ .. _ ...... _0.1 --

1.1.1 Edgar Degas 

'D esulla aventurado que EdgorDagas, pu
_~diera traducir e interpretar las extraños 

Imógenes de lo fotografía instantánea, pues 
es muy probable que muchas de sus 
innovaciones composicionoles, posturas y 
actitudes curiosamente naturales que se 
pueden observar, tengan curiosamente su 
origen en lo fotograña y no en el arte tra
dicional o de su imaginación; su carrera 
ar1fstica es prácticamente paralela 01 auje 
de lo fotografia. En algunas cartas que aún se 
conservan, Dagas mostraba un sospechoso 
pero sUencioso Interés es este medio. Uno de 
los rastros más Importantes o este Interés se 
encuentra en uno carta dirigido a lo 
cantante ~Ié Fallre can la fecha de 1876, 
pidiendo en este caso, fotografías del 
coreágrafo Mérante, con éUo, sólo permite 
vislumbrar la posibilidad para lo que las 
desea usar. Sin embargo testimonios de 
omigos y canocidos han ovalado su interés 
por la fotograña, como el uso que de ello 
hacia. Hayalgunos otros datos que muestren 
el uso directo, qlle de cuando en cuando 
practicaba Degas. 

Emest Rouart quien era su amigo esaibe que 
Dagas «amaba y apreciaba a lo fotografia 
en uno época en la que los artistas lo 
despreciaban o no se atrevlan a confesor el 
uso que haclan de ena »'. Testimonio 
Importante es del poeta PauI VOléry, quien 
af'lade que Edger Dagas fue uno de los 
primeros artistas que «se dio cuento de lo 

que la fotografia pocffa ensertar al pIntor, y 
también de lo que el pintor ha de poner 
cuidado en no aprender de ello» r 

Es realmente posible que el primer y mas 
importante indicio de que recurña a la foto
grafia, para el enriquecimiento de su obra, se 
encuentre en uno de sus cuademos de bo
cetos conservados en lo Biblioteca Nacional 
de Porfs. Esencialmente porque en él se 
contiene una anotación en un dibujo de dos 
mujeres que doto, más o menos de 1860 ó 
1861. y dlce« Dlsderl: photog.», también 
este cuademo ca ntiene el retrato de su 
hermano René, evidentemente copiado de 
uno fotografio, qulzóla misma totografie que 
tiene que ver con uno de los aguafuertes de 
Degas. ' 

Pocos artistas decimon6nicos compren
dieron y utilizaron plenamente los atributos 
esenciales de la cámara totogránca; la 
fuerzo de lo convencional era demasiado 
intimidante, es por ello que Degas logra 
complementar y crear algo nuevo en la 
pintura. Los vestigios clásicos que segufan 
rezagados en lo obro de Courbet y otros, 
desoparecen en los cuadros de Dagas. Los 
deformidades de los modelos lo toscos gestos 
y actitudes. los expresiones vulgares e incluso 
feos, los accidentes, aparentemente burdos 
o Ingenuos de lo composlcl6n, corren parejos 
solamente con los imógenes de lo cámara 
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siglo XIX, su obra se caracterizó por no seguir un método rutinario y por tener uno gran fuerza 
psicológica. Aunque realizó algunos cuadros religiosos, su trabajo más importante y extenso se 
encuentra en los retratos y naturalezas muertos. Fue autodidacta; hombre sencillo y orgulloso 
de su origen, pues muchas de sus cuadros aparecen firmados como "Yo indio de lo Purísimo del 
Rincón aficionado pintor." 
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1.1.1 Edgar Degas 

'D esulla aventurado que EdgorDegas, pu
_~diera traducir e interpretar las extraños 

Imógenes de lo fotografía instantánea, pues 
es muy probable que muchas de sus 
innovaciones composicionoles, posturas y 
actitudes curiosamente naturales que se 
pueden observar, tengan curiosamente su 
origen en lo fotograña y no en el arte tra
dicional o de su imaginación; su carrera 
ar1fstica es prácticamente paralela 01 auje 
de lo fotografia. En algunas cartas que aún se 
conservan, Degas mostraba un sospechoso 
pero sUencioso Interés es este medio. Uno de 
los rastros más Importantes o este Interés se 
encuentra en uno carta dirigido a lo 
cantante ~Ié Fallre can la fecha de 1876, 
pidiendo en este caso, fotografías del 
coreágrafo Mérante, con éUo, sólo permite 
vislumbrar la posibilidad para lo que las 
desea usar. Sin embargo testimonios de 
omigos y canocidos han ovalado su interés 
por la fotograña, como el uso que de ello 
hacic. Hayalgunos otros datos que muestren 
el uso directo, qlle de cuando en cuando 
practicaba Degas. 

Emest Rouart quien era su amigo esaibe que 
Dagas «amaba y apreciaba a lo fotografia 
en uno época en la que los artistas lo 
despreciaban o no se atrevlan a confesor el 
uso que haclan de ena »'. Testimonio 
Importante es del poeta PauI VOléry, quien 
af'lade que Edger Degas fue uno de los 
primeros artistas que «se dio cuento de lo 

que la fotografia pocffa ensertar al pIntor, y 
también de lo que el pintor ha de poner 
cuidado en no aprender de ello» r 

Es realmente posible que el primer y mas 
Importante indicio de que recurña a la foto
grafia, para el enriquecimiento de su obra, se 
encuentre en uno de sus cuademos de bo
cetos conservados en lo Biblioteca Nacional 
de Porfs. Esencialmente porque en él se 
contiene una anotación en un dibujo de dos 
mujeres que doto, más o menos de 1860 ó 
1861. y dlce« Dlsderl: photog.», también 
este cuademo ca ntiene el retrato de su 
hermano René, evidentemente copiado de 
uno fotografio, qulzóla misma totografie que 
tiene que ver con uno de los oguafuerte5 de 
Degas. ' 

Pocos artistas decimon6nicos compren
dieron y utilizaron plenamente los atributos 
esenciales de la cámara totogránca; la 
fuerzo de lo convencional era demasiado 
intimidante, es por ello que Degas logra 
complementar y crear algo nuevo en la 
pintura. Los vestigios clásicos que segufan 
rezagados en lo obro de Courbet y otros, 
desoparecen en los cuadros de Dagas. Los 
deformidades de los modelos lo toscos gestos 
Y actitude5, los expresiones vulgares e incluso 
feos, los accidentes, aparentemente burdos 
o Ingenuos de lo composlcl6n, corren parejos 
solamente con los ¡mógenes de lo cámara 

B S_Aartin, ArlayfDklgmr .. AlImuI. M_d 2001. 
p.p.103-HIII 
1 IbIdem. p.194 
IIlbld. p.200 



fotográfica; na son como sostenían algunos críticos, resultado de un pasivo sometimiento a la 
fotogroflO. Dagas logré que estos fueron pictóricamente realizables elaborondo un eshl0 a 
partir de Imágenes que son acusadas de carecer de estDo. Por ello. mencionar el suHl 
discemimlento que hoce Valéry de este proceso. Degas, dice Valéry, Intentó <<combinar la 
instantánea con el interminable trabajo de estudio ... la instantánea recibe candad durodero 
groclas a la paciencia de la Intensa meditación. 

• ~:!IoIIIIuI ... _II~".'1lI!3 

• MuyII'IdgL M~ar caglando u .. --. __ _ • Pu aD'lIIIapn;IX. 1877·1818 . 
Manullpo, 29.2&3 an. 

tuo",.,¡ ArI_ ...... c.rDrIcIga. 
Fo1oIraI\II., MIlI con.wIMI d,AnlrnaII L.ocomotlon. publlo*o ,n 1887 

• IJ_: _ t.t.J_ an!raJa de billa 1884. 
Ii:ljIIdI CItIIM d. wiIIia';n 0l0I"W. 

Masach ...... EdaBr Deos. 

• Ed8" DIIgII: t.t.JJer_ ........ _ el pilo. 1I11I5-II8 
paellllOln PIlPIl. 54.6 x 62,4 cm. M .... d'~ !'1M. 



1.1.2 Hemenegildo Bustos 

a acidoen abril de 1832yfallecidoen P junio de 1907. Hermenegildo Bustos 
permanecIó casi toda su vida dentro de los 
conftnes de Purfslma del Rlnc6n. Guana
luoto. su pueblo de origen. tenia seis mn 
habItantes en el sIglo XIX; su fuerte raIgambre 
católica no le lmpedfa contar con un sólido 
prestigio liberal que enorgullecía Q los lu
gareños y que se vio refrendado en febrero 
de 1858. cuando Purisima acogió por espa
cio de dos semanas a Benito Ju6rez. Recién 
nombrado Presidente de la República por 
primera vez, Juárez venía de lo capital 
guanajuotense; al ser recibido con júbilo en 
Purísima, decidió instalar su despacho en la 
sede del Ayuntamiento. En dicho despacho 
se presentó uno mañana Hermenegildo 
Bustos con la idea de retratar o Ju6rez. que 
accedió a la propuesta; según cuento 
Raquel TIbol. el retrato estuvo en coso de 
Bustos hasta la muerte de éste. y luego la 
obra pudo serdestrulda. 

Pintor desde temprana edad. Bustos tenia 
alma de cronista: registraba nombres. fe
chas y sucesos con minuciosidad. Tal espíritu 
fue heredado por su padre. el campanero 
José Maña; fue un fervoroso practicante de 
la memoria escrita que redactó numerosas 
páginas donde consignaba hechos de la 
vida cotidiana en Puñsima del Rincón; 
hechos en los que, curiosamente, olvidaba 
incluir el nombre de su esposa, Juana 

Hemández. Bustos cierra la descripción de 
Fenómeno {1883J. uno de sus cuadros más 
bellos, con una frase que evidencia la pasión 
por ser preciso: ''Yo estuve con ese cuidado 
de observar." Este cuidado se germinó desde 
que Bustos, decide ser autodidacto, "pre
tendió recibir algunas ensenanzas". según 
anota Walter Pach, el historicdor que desen
volvió los primeros descubrimientos a la vida y 
obra del guanaluatense. con un ensayo 
publicado en 19.42 en la revista Cuademos 
Americonos boja el titulo de "Descubrimiento 
de un pintor americano". El mismo Pach 
añade que, al ser objeto de burla de los otros 
estudiantes. Bustos renunci6 o la educación y 
regresó al campo. Aislado en su pequeño 
entamo, el artista se dedicó a consultar libros 
en busca de recetas para preparar colores. 

• HllrrnllnllglklD _: -. 1191. 

El cuadro más antiguo que se conservo es el 
retrato del presbítero VICente Arriagc, data 
de 1850, cuando Bustos tenia dieciocho 
anos y en él ya hay un ojo plástico dennldo: el 
rostro de tres cuartos, la vista que el retratado 
fija en el espectador. el tratamiento de la luz 
en la piel que remite a ciertos pintores na
mencos. DejandO osi una neblinosa zona de 
misterio que puede sugerir la lnnuencJa de 
ciertos artistas. pues si bien es cierto Pach 
señala una coincidencia en las expresiones 
usadas por Van Eyck en uno de los cuadros 
donde aparece la inscripción« AIs ik kan» 
iguol a la propio inscripción conseguida por 
el propio Bustos en alguno de sus cuadros« 
A ver si puedo» dicha expresión aparece en 
una de las láminas del pintor indio. como él se 
"amaba. 

• ~iklD Bun.: &voto, 
M.rIII EctJ ..... GDnZlllIooz, 1885 
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Una de las caracteristicas más sorprendentes 
de los retratos de el artista Bustos es su poder 
de penetroción psicológica y la gran 
intensidad de coptación de la recOdod las 
facciones trascienden el paso de los años y 
transmiten sentimientos intemporales. Poul 
Westheim dijo que el pintor aprehendió lo 
''vivencia del olmo" de codo retratado y "a lo 
esencial se concretó". Esa esencia, no obs
tante, se concentra en los rasgos faciales: 
Bustos redujo al mlnima necesario el cuerpo 
de sus personajes. Además del rostro. los 
bustos de Hermeneglldo Bustos cuentan con 
otro elemento corporal que nos permite 
acceder a su esplrltu: las manos. empanadas 
en sostener objetos - papeles y libros. 
bastones y carteras. monedas y alhajas - que 
constituyen otra sePIa de idenlklad. Poco 
importa que varias de esas monos seon 
"anatómicomente defectuosos", como opi
nó Jesús Radñguez Fraus1o; lo importante es 

toda una comunidad havo sido inmor-

1.1.2 Hemenegildo Bustos 

a acidoenabrilde1832yfaUecidoen P junio de 1907. Hermenegildo Bustos 
permanecIó casi toda su vida dentro de los 
conftnes de Purfslma del Rlnc6n, Guana
luato, su pueblo de orfgen, tenia seis mn 
habitantes en el siglo XIX; su fuerte raigambre 
cat6Uca no le Impecffa contar con un sólido 
prestigio liberal que enorgullecio o los Iu
goreños y que se vio refrendado en febrero 
de 1858, cuando Purisima acogi6 por espa
cio de dos semanos a Benito Ju6rez. Recién 
nombrado Presidente da la República por 
primera vez, JlJÓrez venia de la capital 
guanajuatense; al ser recibido con júbilo en 
Purísima, decidió instalar su despacho en la 
sede del Ayuntamiento. En dicho despacho 
se presentó una mañana Hermenegildo 
Bustos con la idea de retratar a Ju6rez. que 
accedi6 a la propuesta; según cuenta 
Raquel TIbol, el retrato esluvo en casa de 
Bustos hasta la muerte de éste, y luego la 
obra pudo serdeslrulda. 

Pintor desde temprana edad, Bustos tenia 
alma de cronista: registraba nombres, fe
chas y sucesos con minuciosidad. Tal espiritu 
fue heredado por su padre, el campanero 
José Maña; fue un fervoraso practicante de 
la memoria escrita que redactó numerosas 
páginas donde consignaba hechos de la 
vida cotidiana en Puñsima del Rincón; 
hechos en los que, curiosamente, olvidaba 
incluir el nombre de su esposa, 

Hemández. Bustos cierra la dmaipci6n de 
Fen6meno {l883J. uno de sus cuadros más 
bellos, con una frase que evidencia la pasión 
por ser preciso: ''Yo estuve con ese cuidado 
de observar." Este cuidado se germinó desde 
que Bustos, decide ser autodidoclo, "pre
tendió recibIr algunas ensenonzas", según 
anola Walter Poch, el historiador que desen
vo/vi61os primeros descubrimientos a la vida y 
obra del guanoluatense, con un ensayo 
publicado en 19.42 en la revisto Cuadernos 
Americanos bojo el titulo de "Descubrimiento 
de un pintor americano". El mIsmo Poch 
añade que. 01 ser objeto de burla de los otros 
estudiantes. Bustosrenunci6 o la educación y 
regresó 01 campo. Aislado en su pequeño 
entorno, el artista se dedicó o consultar libros 
en busca de recetas para prepararcolores. 

El cuadro m6s antiguo que se conserva es el 
retrato del presbítero VICente Arriaga, data 
de 1850, cuando Bustos tenia dieciocho 
a"'os y en él ya hay un ojo plrut\co de1lnldo: el 
rostro de tres cuartos, la vista que el retratado 
lija en el espectador, el tratamiento de la luz 
en la piel que remite a ciertos pIntores 1Ia
mencos. DejandO asi una neblinosa zona de 
mIsterio que puede sugerir la ln1luencla de 
ciertos artistas, pues si bien es cierto Pach 
señala una coincidencia en las expresiones 
usadas por Van Eyck en uno de los cuadros 
donde aparece la inscripción« AIs ik Iron» 
iguol a la propio inscripci6n conseguida por 
el propio Bustos en alguno de sus cuadros« 
A ver si puedo» dicha expresión aparece en 
una de las láminas del pintor indio, como él se 
Hamaba. 

• ",*,,-ikla Bun.: &wIo, 
NmIII EctJ ..... GanzIIIK, 1885 

• __ ..... _,~dolo._L.._~_. __ do_lb. 

una de las carocteristicas n'lÓS sorprendentes 
de los retratos de el artista Bustos es su poder 
de penetroción psicol6gica y la gran 
intensidad de coptación de la reaDdod las 
facciones trascienden el paso de los años y 
transmiten sentimientos intemporales. Paul 
Westheim dijo que el pintor aprehendió la 
"vivencia del alma" de cada retratado y "a lo 
esencial se concretó". Esa esencia, no obs
tante, se concentre en los rasgos faciales: 
Bustos redujo al mlnima necesario el cuerpo 
de sus pmonaJes. Además del rostro, los 
bustos de Hermeneglldo Bustos cuentan con 
otro elemento corporal que nos permite 
acceder a su esplritu: las manos, empe"'adas 
en sostener objetos - papeles y libros, 
bastones y carteras. monedas y alhajas - que 
constituyen olro saña de identidad. Poco 
importa que varias de esas monos seon 
"anatómicomente defectuosos", como opi
nó Jesús Rodñguez Frousfo; lo importante es 

toda una sido rnmor-

1.1.2 Hemenegildo Bustos 

a acidoenabrilde1832yfaUecidoen P junio de 1907. Hermenegildo Bustos 
permanecIó casi toda su vida dentro de los 
conftnes de Purfslma del Rlnc6n, Guana
luato, su pueblo de orfgen, tenia seis mn 
habitantes en el siglo XIX; su fuerle raigambre 
cat6Uca no le Impedfa contar con un sólido 
prestigio liberal que enorgullecio o los lu
gareños y que se vio refrendado en febrero 
de 1858, cuando Purisima acogi6 por espa
cio de dos semanos a Benito Ju6rez. Recién 
nombrado Presidente da la República por 
primera vez, Juárez venia de la capital 
guanajuatense; al ser recibido con júbilo en 
Purísima, decidió Instalar su despacho en la 
sede del Ayuntamiento. En dicho despacho 
se presentó una mañana Hermenegildo 
Bustos con la idea de retratar a Juórez. que 
accedi6 a la propuesta; según cuenta 
Raquel TIbol, el retrato esluvo en casa de 
Bustos hasta la muerte de éste, y luego la 
obra pudo serdeslrulda. 

Pintor desde temprana edad, Bustos tenia 
alma de cronista: registraba nombres, fe
chas y sucesos con minuciosidad. Tal espiritu 
fue heredado por su padre, el campanero 
José Maña; fue un fervoraso practicante de 
la memoria escrita que redactó numerosas 
páginas donde consignaba hechos de la 
vida cotidiana en Puñsima del Rincón; 
hechos en los que, curiosamente, olvidaba 
incluir el nombre de su esposa, 

Hemández. Bustos cierra la dmaipci6n de 
Fen6meno {l883J. uno de sus cuadros más 
bellos, con una frase que evidencia la pasión 
por ser preciso: ''Yo estuve con ese cuidado 
de observar." Este cuidado se germinó desde 
que Bustos, decide ser autodidoclo, "pre
tendió recibIr algunas ensenonzas", según 
anola Walter Poch, el historiador que desen
vo/vi61os primeros descubrimientos a la vida y 
obra del guanoluatense, con un ensayo 
publicado en 19.42 en la revisto Cuadernos 
Americanos bojo el titulo de "Descubrimiento 
de un pintor americano". El mIsmo Poch 
añade que. 01 ser objeto de burla de los otros 
estudiantes. Bustosrenunci6 o la educación y 
regresó 01 campo. Aislado en su pequeño 
entorno, el artista se dedicó o consultar libros 
en busca de recetas para prepararcolores. 

El cuadro m6s antiguo que se conserva es el 
retrato del presbítero VICente Arriaga, data 
de 1850, cuando Bustos tenia dieciocho 
a"'os y en él ya hay un ojo pléJstlco dennldo: el 
rostro de tres cuarlos, la vista que el retratado 
lija en el espectador, el tratamiento de la luz 
en la piel que remite a clerlos pintores na
mencos. DejandO asi una neblinosa zona de 
misterio que puede sugerir la Innuenc1a de 
ciertos artistas, pues si bien es cierto Pach 
señala una coincidencia en las expresiones 
usadas por Van Eyck en uno de los cuadros 
donde aparece la inscripción« AIs ik kan» 
iguol a la propio inscripci6n conseguida por 
el propio Bustos en alguno de sus cuadros« 
A ver si puedo» dicha expresión aparece en 
una de las láminas del pintor Indio, como él se 
Hamaba. 

• ",*,,-ikla Bun.: &wIo, 
NmIII EctJ ..... GanZllIooE, 1885 
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Una de las carocteristicas n'lÓS sorprendentes 
de los retratos de el artista Bustos es su poder 
de penetroción psicol6gica y la gran 
intensidad de coptación de la reaDdod las 
facciones trascienden el paso de los años y 
transmiten sentimientos intemporales. Paul 
Westheim dijo que el pintor aprehendió la 
''vivencia del alma" de cada retratado y "a lo 
esencIal se concretó". Esa esencia, no obs
tante, se concentra en los rasgos faciales: 
Bustos redujo al mlnima necesario el cuerpo 
de sus pmonaJes. Además del rostro, los 
bustos de Hermeneglldo Bustos cuentan con 
otro elemento corporal que nos permite 
acceder a su esplritu: las manos, empe"'adas 
en sostener objetos - papeles y libros, 
bastones y carleras. monedas y alhajas - que 
constituyen airo saña de identidad. Poco 
imporla que varias de esas manos sean 
"anatómicamente defectuosas", como opi
nó Jesús Rodñguez Frouslo; lo importante es 

toda una sido rnmor-







suelen transformamos en :seres viiuales con
viilendanos en materia de nuestros sueños. 

Así aunque la evolución del arte y la foto
grafía puedan ser descritas, analizadas y 
discutidas, la voluntad de usar ese cono
cimIento para percIbir nuevas formas de 
entendimiento y asl elegir una mejor opción, 
nos enfrenta a aprovechar los medIos para 
ayudamos a entender nuestro universo en 
transIción y asf IntervenIr en dicho desarrollo; 
buscando la creación de Imágenes u obras 
no sólo extravagantes y escandalosas, sino 
una deconstrucci6n que resulta en un análisis 
mediótico que guiará a una necesaria 
reconstrucción, no de una simple vanidad. 

__ Ido.LalII P ...... , __ .......... M_ 
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17 c-.., DI! c.tila, Monroy, Manila, IlI'IIIIlil"llliall y 
Fctagrd. en MéxIDD lB39 _ 1970, L...-g EdllD .. , ~. ,.,. ... 
la .,1drIm. 
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1.3 Breve historia de la 
Fotografía en México. 

~diciembrede 1839 del navío Flore, 
desembarca en elpuerto de Vera

ruzelfrancés Louis Prenergrabadory 
c merciante; quien trae consigo algunos 
aparatos de daguerrotipo para vender en su 
fienda de la ciudad de México y le toca la 
suerte ejecutor las primeros vistas del país. 
SIguiendo el ejemplo de Jaques Louls Mandé 
Daguerre. 

De inmediato realiza exhibiciones públicas 
que en poco más de una hora registran los 
sitios que marcaban el horizonte y el ritmo de 
vida del puerto y en enero de 1840 repite la 
operación en la capital, quedando todo lo 
trasmitido en lamIna, la prueba de la 
exaclilud con las que se lrasladaban a la 
cámara los objetos que se quieren con sus 
mismas proporciones en lmágenes no muy 
afortunadas, pero plenas de detalles se 
conserva la huella, casi rlSica de los espacios; 
una de las fascinantes caracferfsticas de 
estas imógenes únicas en lámina de cobre. 

8 objelivo de Prener, debi6 ser la promoci6n 
de su mercancía, pera además la colma de 
expectativas del público letrado que a través 
de la prensa habla tenido noticias del 
ingenio$O descubrimiento. 

Con este inicio se vislumbran algunos cons
tantes de los caminos que seguiré la foto
graña en México en las primeras décadas 
en que fue sentando sus raíces en la 
socIedad: la aceptacl6n Incondicional de 
las nuevas tecnologlas en Europa y pos
teriormente en Estados Unidos; la incues
tionable identificación entre imagen y 
naturaleza; la dependencia en la impor
tación de eqUipo y materiales; la Intro
ducción de temas y técnicas por extranjeros: 
el predominio del retrato: lo escasa presen
cia de una visión autoral los cambios pra
fundos generados en el ámbito personal del 
recuerdo y en el espacio social y permanente 
de la memoria. 

Todo ello supuso un aprendizaje visual, asl 
como de los comportamientos socíales 
alterados por la fotografía; anuncíada, 
pensada y consumida dentro de los pará
metros de la cultura occidental, reivindica
da por todas las facciones polltlcas que 
operaron durante esas décadas, las técnicas 
y temáticas señan las mismas de los casos 
eurapeos y norteamericanos, lo divergente 
puede localizaBe en las preferencias y las 
modalidades operadas. 

En el cambio de siglo XIX al XX se reglslraron 
importantes acontecimientos en la vida de la 
joven nación mexicana, que cumplía 
apenas el primer siglo de existencia 
IndependIente. En este breve lapso se 
produjo el apogeo y el ocaso del régimen 
porfliana, un gobiemo que capitalizo portres 
décadas la estabilidad política e intentó 
lIevor a cabe un programa de modernización 

basado en un proyecto de unlncacl6n del 
mercado nacional y una apertura del pals a 
la inveBión extranjera, así como la cons
trvcción de importantes vías de comuni
cación, entre las qu e sobresalían unos veinte 
mil kilómetros: de redes ferroviarias y otras 
obras sintomáticas de prosperidad y 
progreso materiales pero que finalmente 
debió enfrentar una crisis política debido a los 
desajustes sociales y a la ausencia de 
democracia que caracterizó al país durante 
el mismo perlado. La Irrupcl6n de la vIolencia 
revolucionaria sacudl6 a México y puso las 
beses constitucionales para un nuevo y largo 
ciclo histórico que gObernaña el pais con 
distintos matices y contrastes. 

En los primeros cIncuenta años, es posible 
establecer tres grandes etapas: la de los InI
cios, marcada por la Imagen únIca, que 
asienta los conceptos con los que se usaré la 
fotografia: la aparlcl6n del comercio 
fotográfico gracias a las posibilidades de la 
placa de vidrio al colodión que conduci"án a 
la gran difusión del retrato y las primeras cole
cciones de vistas, can resultados estéticos 
diferentes; y finalmente, la expansión del 
mercado a partir de los años setenta en que 
crece la demanda de imágenes de eventos 
y del entorno ñsico y social. 

Al cumplhe cincuenta años de la existencia 
de la fotogralfa, los usos y la recepci6n de las 
Imágenes también experImentaron 
transformaciones Importantes. Se consolidó 
el género del retrato y se abrieron 
Importantes y rennados estudios fotogréncos 
en La Ciudad de México y en otros centros 

suelen transformamos en :seres vituales con
vitlendanos en materia de nuestros sueños. 

Así aunque la evolución del arte y la foto
grafía puedan ser descritas, analizadas y 
discutidas, la voluntad de usar ese cono
cimIento para percIbir nuevas formas de 
entendimiento y asf elegir una mejor opción, 
nos enfrenta a aprovechar los medIos para 
(lyud(lmos a entender nuestro universo en 
transIción y (151 IntervenIr en dicho desarrollo; 
buscando la creación de Imágenes u obras 
no sólo extravagantes y escandalosas, sino 
una deconstrucci6n que resulta en un análisis 
mediótico que guiará a una necesaria 
reconstrucción, no de una simple vanidad. 
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1.3 Breve historia de la 
Fotografía en México. 

~diciembrede 1839 del navío Flore, 
desembarca en elpuerto de Vera

ruzelfrancés Louis Prenergrabadory 
c merciante; quien trae consigo algunos 
aparatos de daguerrotipo para vender en su 
fienda de la ciudad de México y le toca la 
suerte ejecutor las primeras vistas del país. 
SIguiendo el ejemplo de Jaques Louls Mandé 
Daguerre. 

De inmediato realiza exhibiciones públicas 
que en poco más de una hora registran los 
sitios que marcaban el horizonte y el ritmo de 
vida del puerto y en enero de 1840 repite la 
operación en la capital, quedando todo lo 
trasmitido en lamIna, la prueba de la 
exaclilud con las que se lrasladaban a la 
cámara los objetos que se quieren con sus 
mismas proporciones en lmágenes no muy 
afortunadas, pero plenas de detalles se 
conserva la huella, casi rlSica de los espacios; 
una de las fascinantes earacferfstlcas de 
estas imógenes únicas en lámina de cobre. 

8 objelivo de Prener, debi6 ser la promoci6n 
de su mercancía, pero además la colma de 
expectativas del público letrado que a través 
de la prensa habfa tenido noticias del 
ingeniaso descubrimiento. 

Con este inicio se vislumbran algunos cons
tantes de los caminos que seguiré la foto
grafía en México en las primeras décadas 
en que fue sentando sus raíces en la 
socIedad: la aceptacl6n incondicional de 
las nuevas tecnologfas en Europa y pos
teriormente en Estados Unidos; la incues
tionable identificación entre imagen y 
naturaleza; la dependencia en la impor
tación de eqUipo y materiales; la Intro
ducción de temas y técnicas por extranjeros: 
el predominio del retrato; lo escasa presen
cia de una visión autoral los cambios pro
fundos generados en el ámbito personal del 
recuerdo y en el espacio social y permanente 
de la memoria. 

Todo ello supuso un aprendizaje visual, asf 
como de los comportamientos socíales 
alterados por la fotografía; anuncíada, 
pensado y consumida dentro de los paré
metros de la cultura occidental, reivindica
da por todas las facciones polftleas que 
operaron durante esas décadas, las técnicas 
y temáticas serian las mismas de los casos 
europeos y norteamericanos, lo divergente 
puede localizaBe en las preferencias y las 
modaUdades operadas. 

En el cambio de siglo XIX al XX se reglslraron 
importantes acontecimientos en la vida de la 
joven noción mexicana, que cumplía 
apenas el primer siglo de existencia 
IndependIente. En este breve lapso se 
produjo el apogeo y el ocaso del régimen 
porfIiano, un gobiemo que capitalizo portres 
décadas la estabilidad política e intentó 
lIevor o cabo un programa de modemización 

basado en un proyecto de unlncaclón del 
mercado nacional y una apertura del pafs a 
la inveBión extranjera, así como la cons
trucción de importantes vías de comuni
cación, entre las qu e sobre5alían unos veinte 
mll kilómetros de redes ferroviarias y otras 
obras sintomáticas de prosperidad y 
progreso materiales pero que finalmente 
debió enfrentar una crisis política debido a los 
desajustes sociales yola ausencia de 
democracia que caracterizó al país durante 
el mismo perrada. La Irrupcl6n de la vIolencia 
revolucionaria sacudl6 a México y puso las 
bases constitucionales para un nuevo y largo 
ciclo histórico que gobernaña el país con 
distintos matices y conlrastes. 

En los prlmer05 cincuenta años, es posible 
establecer tres grandes etapas: la de los inI
cios, marcada por la Imagen únIca, que 
asienta los conceptos con los que se usaré la 
fotografla: la aparlcl6n del comercio 
fotogrónco gracias Q las posibilidades de la 
placa de vidrio al colodión que conduci"án a 
la gran difusión del retrato y las primeras cole
cciones de vistas, con resultados estéticos 
diferentes; y finalmente, la expansión del 
mercado a partir de los años setenta en que 
crece la demanda de imágenes de eventos 
y del entamo físico y social. 

Al cumplhe cincuenta años de la existencia 
de la fotogralfa, los usos y la recepción de las 
Imágenes también experImentaron 
transformaciones Importantes. Se consolidó 
el género del retrato y se abrieron 
Importantes y rennados estudios fotogréncos 
en La Ciudad de México y en otros centros 

suelen transformamos en :seres vituales con
vitlendanos en materia de nuestros sueños. 

Así aunque la evolución del arte y la foto
grafía puedan ser descritas, analizadas y 
discutidas, la voluntad de usar ere cono
cimIento para percIbir nuevas formas de 
entendimiento y asf elegir una mejor opción, 
nos enfrenta a aprovechar los medIos para 
(lyud(lmos a entender nuestro universo en 
transIción y (151 IntervenIr en dicho desarrollo; 
buscando la creación de Imágenes u obras 
no sólo extravagantes y escandalosas, sino 
una deconstrucci6n que resulta en un análisis 
mediótico que guiará a una necesaria 
reconstrucción, no de una simple vanidad. 
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1.3 Breve historia de la 
Fotografía en México. 

~diCiembrede 1839 del navío Flore, 
desembarca en elpuerto de Vera

ruzelfrancés Louis Prenergrabadory 
c merciante; quien trae consigo algunos 
aparatos de daguerrotipo para vender en su 
fienda de la ciudad de México y le toca la 
suerte ejecutor las primeras vistas del país. 
SIguiendo el ejemplo de Jaques Louls Mandé 
Daguerre. 

De inmediato realiza exhibiciones públicas 
que en poco más de una hora registran los 
sitios que marcaban el horizonte y el ritmo de 
vida del puerto y en enero de 1840 repite la 
operación en la capital, quedando todo lo 
trasmitido en lamIna, la prueba de la 
exaclilud con las que se lrasladaban a la 
cámara los objetos que se quieren con sus 
mismas proporciones en lmágenes no muy 
afortunadas, pero plenas de detalles se 
conserva la huella, casi rlSica de los espacios; 
una de las fascinantes earacferfstlcas de 
estas imógenes únicas en lámina de cobre. 

8 objelivo de Prener, debi6 ser la promoci6n 
de su mercancía, pero además la colma de 
expectativas del público letrado que a través 
de la prensa habfa tenido noticias del 
ingeniaso descubrimiento. 

Con este inicio se vislumbran algunos cons
tantes de los caminos que seguiré la foto
grafía en México en las primeras décadas 
en que fue sentando sus raíces en la 
socIedad: la aceptacl6n incondicional de 
las nuevas tecnologfas en Europa y pos
teriormente en Estados Unidos; la incues
tionable identificación entre imagen y 
naturaleza; la dependencia en la impor
tación de eqUipo y materiales; la Intro
ducción de temas y técnicas por extranjeros: 
el predominio del retrato; lo escaso presen
cia de una visión autoral los cambios pro
fundos generados en el ámbito personal del 
recuerdo y en el espacio social y permanente 
de la memoria. 

Todo ello supuso un aprendizaje visual, asf 
como de los comportamientos socíales 
alterados por la fotografía; anuncíada, 
pensada y consumida dentro de los paré
metros de la cultura occidental, reivindica
da por todas las facciones polftleas que 
operaron durante esos décadas, las técnicas 
y temáticas serian las mismas de los casos 
europeos y norteamericanos, lo divergente 
puede localizaBe en las preferencias y las 
modalidades operadas. 

En el cambio de siglo XIX al XX se reglslraron 
importantes acontecimientos en la vida de la 
joven nación mexicana, que cumplía 
apenas el primer siglo de existencia 
IndependIente. En este breve lapso se 
produjo el apogeo y el ocaso del régimen 
porfliano, un gobiemo que capitalizo portres 
décadas la estabilidad política e intentó 
lIevor a cabo un programa de modemización 

basado en un proyecto de unlncacl6n del 
mercado nacional y una apertura del pafs a 
la inveBión extranjera, así como la cons
trucción de importantes vías de comuni
cación, entre las qu e sobresalían unos veinte 
mll kilómetros de redes ferroviarias y otras 
obras sintomáticas de prosperidad y 
progreso materiales pero que finalmente 
debió enfrentar una crisis política debido a los 
desajustes sociales yola ausencia de 
democracia que caracterizó al país durante 
el mismo perfodo. La Irrupcl6n de la vIolencia 
revolucionaria socudl6 a México y puso las 
bases constitucionales para un nuevo y largo 
ciclo histórico que gobemaña el país con 
distintos matices y contrastes. 

En los primeros cIncuenta años, es posible 
establecer tres grandes etapas: la de los inI
cios, marcada por la Imagen únIca, que 
asienta los conceptos con los que se usaré la 
fotografla: la aparlcl6n del comercio 
fotogrónco gracias o las posibilidades de la 
placa de vidrio al colodión que conduci"án a 
la gran difusión del retrato y las primeras cole
cciones de vistas, con resultados estéticos 
diferentes; y finalmente, la expansión del 
mercado a partir de los años setenta en que 
crece la demanda de imágenes de eventos 
y del entamo físico y social. 

Al cumprne cincuenta años de la existencia 
de la fotogralfa, los usos y la recepci6n de las 
Imágenes también experImentaron 
transformaciones Importantes. Se consolidó 
el género del retrato y se abrieron 
Importantes y rennados estudios fotogréncos 
en La Ciudad de México y en otros centros 





En el campo de la fotografía profesional, 
podemos destacar el trebajo de 1m her
manas Guillermo, Ricardo y Julio Valleto, 
miembros de la elite urbcna que gobernó 
México de la década de las setenta del sigla 
XIX y los primeros años del XX, quienes 
consolidaron uno de los estudios foto!;JÓflcos 
mós importantes del pab. Formados 
técnicamente en Europa y ganadores de 
varios premios Internacionales, los Valleto 
continuaron con la tradición retratista de 
fotóSJ'Cfos como Antonio Cruces y Luis Cam
pa: aplicando en México las tendencias 
artistlcas y estIllstlcas vigentes en Europa 
durante el mismo periodo, desde la foto
grafía naturalista hasta el picforialismo, 
siguiendo reglas de composición e ilumi
nación muy precisas y buscando la armonía y 
el equilibrio en oposición a los contrastes 
violentos. Los Vallete llegaron a su clímax en 
el año de 1901, con la apertura de uno de los 
estudios fotográficos mejor equipadOS de la 
ciudad de México, en la célebre calle deSan 
Francisco, a unas cuadras del Zócalo capi
talino. Nos referimos a ellos sólo como un 
batón de muestra de un pernl de fotógrafos 
mucho mós amplio, que realizaron eficientes 
1rabaJosen relación al retra10 de estudio. M 

Entre otros cabrfa mencionar a Romualdo 
Gorcio, quien desarrollo un notable trabajo 
en el que queda inmortalizado la sociedad 
porfiriana de Guanajuata: en sus retratos se 
aprecia la gran diversidad de clases sociales 
sobresalen en su trabajo, aparentemente no 
discrimina, retrata desde la burguesía o la 
clase trabajadora en su trabajo encontramos 
una construcción única refleja el sentimiento 

y lo vivencia del momento cada imagen es 
nueva y única para él; y en esta mismo línea 
también se encuentra el trabajo realizado 
por Emnlo Lange al igual que los hermanos 
Valleto en la CIudad de México y Octaviano 
de la Mora en Guadalajara. 
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En otra línea de tra bajo profesional, podemos 
ubicar al fológrafo norteamericano Charles 
B. Waite, quien emigré a la ciudad de México 
en 1896 y recorrió en los siguientes veinte años 
una buena parte del territorio nacional, 
registrandO paisajes, vistos urbanos y retratos 
por distintas partes del pais, combinando su 
labor para empresas norteamericanas con 
la publicación de sus fotografles en gulas 
para viajeros, registros de vistas arqueológI
cas para el Museo Nacional, Imógenes perlo
dlstlcas para revistas Ilustradas y vistas, 
paisajes y retratos para el floreciente negocio 
de las tarjetas postales, entre otras 
actividades. Lo referencia o Waite nos sirve 
para acercamos al universo representado 
por otros extranjeros que laboraron durante 
el mismo periodo, tales como Winfield 5coft, 
Cox and Carmichael, Alfred Brinquet, Gove 
andNorthyJackson. 

Entre lo intimidad del retrate de estudio típica 
de los Vallete, Lange, De la Mora y García y la 
diversidad de los espacios públicos 
captados por WClite y 5coft y compañia 
proliferaron numerosos profesionales de la 
lente, quienes contrlbuyeron a dIfundir los 
usos de la fo1ograffa como nunca antes en la 
hIstoria del pals. El común denomInador de 
todos los sectores y moyana de las pro
puestas artísticos, comerciales o recreativos 
está representado por el halo del prestigio 
que emanaba de la cámaro fotográfica a 
finales del siglo. Incluso 1m opositores mós 
radicales del régimen porfiriano, como fue el 
caso del famosa semanario El Hijo del 
Ahuizote, rindieron tributo al quehacer 
fotográfico como símbolo del progreso y 

conlTibuyeron a su divulgación, identificando 
la tarea polltica de transformar el destino del 
pals con los nuevos parámetros visuales. 
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En el campo de la fotografía profesional, 
podemos destacar el trebajo de los her
manas GuiUermo, Ricardo y Julio Valleto, 
miembros de la elite urbcna que gobemó 
México de la déccda de las setenta del sigla 
XIX y los primeros años del XX, quienes 
consolidaron uno de los estudios foto!;JÓncos 
mós importantes del pab. Formados 
técnicamente en Europc y ganadores de 
varios premiO! Internacionales, los Valleta 
continuaron con la tradición retratista de 
fotóSJ'Qfos como Antonio Cruces y Luis Cam
pa: aplicando en México las tendencias 
artistlcas y estIlrstlcas vigentes en Europa 
durante el mismo periodo, desde la foto
grafía naturalista hasta el pictorialismo, 
siguiendo reglas de composición e Dumi
nación muy precisas y buscando la armonía y 
el equilibrio en oposición a los contrastes 
violentos. Los Vallete negcron a su clímax en 
el año de 1901, con la apertura de uno de los 
estudios fotográncos mejor equipadOS de la 
ciudad de México, en la célebre calle deSan 
Francisco, a unas cuadras del Zócclo capi
talino. Nos referimos a ellos sólo como un 
batón de muestra de un perftl de fotógrafos 
mucho m6s amplio, que realizaron enclentes 
1rabaJosen relación al retra10 de estudio. M 

Entre otros ccbrfa mencionar a Romualdo 
Garcia, quien desarrollo un notable trabajo 
en el que queda inmortalizada la sociedad 
porfiriana de Guanojuata: en sus retratos se 
aprecia la gran diversidad de clases sociales 
sobresalen en su trabajo, cparentemente no 
discrimina, retrata desde la burguesía o la 
clase trabajadora en su frcbajo encontramos 
una construcción única reneja el sentimiento 

y lo vivencia del momento cada imagen es 
nueva y único para él; y en esto misma línea 
también se encuentra el trabajo realizado 
por Emnlo Lange al igual que los hermanos 
Valleto en lo Ciudad de México y Octaviano 
de la Mora en Guadalajara. 
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En otra línea de tra bajo profesional, podemos 
ubicar al fológrafo norfeamericcno Charles 
B. Waite, quien emigré a la ciudad de México 
en 1896 y recorrió en los siguientes veinte años 
una buena parte del territorio nacional, 
registrandO paisajes, vistas urbanas y retratos 
por distintas partes del país, combinando su 
labor para empresas norteamericanas con 
la publiccci6n de sus fotograffas en gulas 
para viajeros, registros de vistas arqueológi
cas para el Museo Nacional, Imógenes perlo
drstlcas para revistas Ilustradas y vIstas, 
paIsajes y retratos para el noreclente negocio 
de las tarjetas postales, entre otras 
actividades. La referencia a Waite nos sirve 
para acercamos al universo representado 
por otros extranjeros que laboraron durante 
el mismo periodo, tales como Winfield Scoft, 
Cox and Carmichael, Alfred Brinquet, Gove 
andNorthyJackson. 

Entre la intimidad del retrato de estudio típica 
de los Valleto, Lange, De la Mora y García y la 
diversidad de 105 espacios públicos 
captados por WClite y Scoft y compañia 
proliferaron numerosos profesionales de la 
lente, quienes contrlbuyeron a dIfundir los 
usos de la fo1ograffa como nunca antes en la 
hIstoria del pars. El común denomInador de 
todos los sectores y moyana de las pro
puestas artísticas, comerciales o recreativas 
estó representado por el halo del prestigio 
que emanaba de la cómaro fotográfica a 
finales del siglo. Incluso los opositores más 
radicales del régimen porfiriano, como fue el 
caso del famoso semanario B Hijo del 
Ahuizote, rindieron tributo al quehacer 
fotogrónco como símbolo del progreso 

conlTibuyeron a su divulgación, identificando 
la tarea polltica de transformar el dest1no del 
pals con los nuevos por6metrosvlsuales. 
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En el campo de la fotografía profesional, 
podemos destacar el trebajo de los her
manas GuiUermo, Ricardo y Julio Valleto, 
miembros de la elite urbcna que gobemó 
México de la déccda de las setenta del sigla 
XIX y los primeros años del XX, quienes 
consolidaron uno de los estudios foto!;JÓncos 
mós importantes del pab. Formados 
técnicamente en Europc y ganadores de 
varios premiO! Intemaclonales, los Valleto 
continuaron con la tradición retratista de 
fotóSJ'Qfos como Antonio Cruces y Luis Cam
pa: aplicando en México las tendencias 
artistlcas y estIlrstlcas vigentes en Europa 
durante el mismo periodo, desde la foto
grafía naturalista hasta el pictorialismo, 
siguiendo reglas de composición e ilumi
nación muy precisas y buscando la armonía y 
el equilibrio en oposición a los contrastes 
violentos. Los Vallete negcron a su clímax en 
el año de 1901, con la apertura de uno de los 
estudios fotográncos mejor equipadOS de la 
ciudad de México, en la célebre calle deSan 
Francisco, a unas cuadras del Zócclo capi
talino. Nos referimos a ellos sólo como un 
batón de muestra de un perftl de fotógrafos 
mucho m6s amplio, que realizaron enclentes 
1rabaJosen relación al re1ra10 de estudio. al 

Entre otros ccbrfa mencionar a Romualdo 
Garcia, quien desarrollo un notable trabajo 
en el que queda inmortalizado la sociedad 
porfiriana de Guanojuata: en sus retratos se 
aprecia la gran diversidad de clases sociales 
sobresalen en su trabajo, cparentemente no 
discrimina, retreta desde la burguesía a la 
clase trabajadora en su trobajo encontremos 
una construcción única reneja el sentimiento 

y lo vivencia del momento cada imagen es 
nueva y único para él; y en esta misma línea 
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por Emnlo Lange al igual que los hermanos 
Valleto en la Ciudad de México y Octaviano 
de la Mora en Guadalajara. 
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En otro línea de Ira bajo profesional, podemos 
ubicar al fotógrafo norleamericcno Charles 
B. Waite, quien emigré a la ciudad de México 
en 1896 y recorrió en los siguientes veinte años 
una buena parte del territorio nacional, 
registrandO paisajes, vistas urbanas y retratos 
por distintas partes del país, combinando su 
labor para empresas norteamericanas con 
la publiccci6n de sus fotografles en gulas 
para viajeros, registros de vistas arqueológi
cas para el Museo Nacional, Imógenes perlo
drstlcas para revistas Ilustradas y vIstas, 
paIsajes y retratos para el noreclente negocio 
de las tarjetas postales, entre otras 
actividades. Lo referencia o Waite nos sirve 
para acercamos al universo representado 
por otros extranjeros que laboraron durante 
el mismo periodo, tales como Winfield Scoft, 
Cox and Carmichael, Alfred Brinquet, Gove 
andNorthyJackson. 

Entre la intimidad del retrato de estudio típica 
de los Valleto, Lange, De la Moro y García y la 
diversidad de 105 espacios públicos 
captados por WClite y Scoft y compañia 
proliferaron numerosos profesionales de la 
lente, quienes contrlbuyeron a dIfundir los 
usos de la fo1ograffa como nunca antes en la 
hIstoria del pars. El común denominador de 
todos los sectores y moyana de las pro
puestas artísticas, comerciales o recreativas 
esló representado por el halo del prestigio 
que emanaba de la cómaro fotográfica a 
finales del sigla. Incluso los opositores más 
radicales del régimen porfiriano, como fue el 
caso del famoso semanario B Hijo del 
Ahuizote, rindieron tributo al quehacer 
fotogránco como símbolo del progreso 

conlTibuyeron a su divulgación, identificando 
la tarea polltica de transformar el dest1no del 
pals con los nuevos por6metrosvlsuales. 
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En presencio de kI c fientekl burgueso. el 
pintor retratista se vefo enfrentado o uno 
doble torea: porun lodo. imitaren sus retratos 
el estilo o lo modo de los pintores nobles 
(puede definirse por lo lendencia o folseor. y 
hasta idealizar codo rostro poro que parezco 
dominonte). por el otro suministrar retratos o 
precios que se ajustaran o los recursos 
econ6mlcos de eso clase. 

LO aristocracia em uno cfientekl difícil. Exigía 
un oficio perfecto; con objelo de solisfacef el 
gusto de la época. el pintor intentaba evitar 
los colores francos y los sustituía portonos más 
delicados. lo lelo no podía bastar por sí sola. 
o eso pretensi6n hacían follo materiales más 
apropiados pora !os efectos de terciopelo y 
sedo. 

Uno forma de re lroto que correspondía o 
toles exigencias es: El retrato en miniatura. 
bajo lo formo de topos de polveras. dijes. 
cobro siempre lo posibindod de Hevor consigo 
los retratos de los ausentes. de lo familia. del 
amigo o el amonte: los im6genes miniatura. 
de modo en 105 medios oristocr6ticos y más 
por acentuar el encanto de lo personalidad. 
fueron uno de los primeros formos de retroto: 
significó poro esto uno manero de expresar 
su culto de lo irKlividualidad. el retrato en 
miniatura o medido que se extendia. se fue 
convirtiendo en el arte menor m6s en bogo. 

En el momento de lo invención de lo 
fotogrofia comenzó una evolución. durante 
lO cual el arte del retrolo. boja los formas de 
pintura al6leo. de lo minIatura y del grabado. 
quedo totalmente desbancado. Este 

progreso se realiz6 con tonto rapidez que los 
orl lstas que operaban esos géneros 
perdieron todos sus medios. Por lo cual. de 
ellos solieron los primeros que se dedicaron o 
esto nuevo profesión. Artistas que. aún en lo 
mismo víspera alocaban lo folograrla como 
instrumento de un ancio ''sin alma ni ar~ 
intenci6n" que nodo lenío que ver con el te. 
fueran los mismos que. al ver roto su opa
sicl6n. por necesidad cayeron en lo nuevo 
profesi6n poro ir utiliz6ndalo paulatina
mente como medio de expresi6n. la expe
riencia de los oncías que acababan de a
bandonar les sirvió de mucha: en efecto no 
5610 o sus cualidades de artistas. sino también 
o su copocidod de artesonos debemos lo 
elevado calidad de producción fotogr6flca. 

En los primeros tiempos del retrato fotegr6flco 
se pone de moniflesto un hecho de ex
troordinorlo interés: La fotogrofia en el mismo 
umbral de su desarrollo. cuando aún poseía 
uno técnico primlliva. goza de un acabado 
artístico excepcional. A medida que se va 
produciendo ese desarrollo. asistimos o un 
deterioro que sigue con su indvslriolizoci6n. 

Pese a los dificultades inícioles que presen
taba lo fotogrofio codo mejoro obtenido ero 
causo de uno reaccl6n en los revistas de
dicados a los artes visuales. en 1841. Jolbat 
yo había empezado o experimentar con 
retratos sirviéndose de sus propios métodos. 
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El retra to fotogr6flco se convertlo rápldo
usando principalmente el colotipo. y 
aseguroba que el tiempo de exposici6n 
quedaba reducido un mInuto y medio 01 
rol. 

Mientras tonto en México. noticias incom
pletos y contradictorios de los numerosos 
experimentos poro fijar la Imagen captado 
por lo c6moro oscuro. circuloron en lo prenso 
nocional El Almacén Universal. publicaci6n 
dedicado o escribi' y promover el gusto o !os 
estudios útiles y amenos. inicio su vida con un 
articulo dedicado o un portentoso invento el 
cual sin dudo formar6 época de los anales 
del mundo cientrflco. A lo par del siglo XIX 
estaba reservado el poner en occi6n 01 
agente más incoercible de lo naturaleza 
poro retrator1o a ello mismo: lo fe en los 
beneficios de lo ciencia quedaba conftr
modo en uno técnico que no modifico lo 
concepción mismo de lo imagen. rozando 
los pliegues de lo sagrado y trastocando los 
convencianes ortistiCO$. 

No obstante lo curiosidad y el asombro 
suscitados entre diversos estratos de lo 
sociedad. fue difíd lo venta de los primeros 
c6maros pues el aparato era costoso yaun 
Iba acompañado de compUcoclones 
inherentes 01 proceso. Pero el público cufioso 
y sin suficientes medios decidi6 pagar y osist .. 
a exhibiciones que se organizaban en 
estudios Improvisados. tal como se hado 
poro observar el espect6culo del diorama. 
presagio en que se convertirían algunos 
formalos y tem6ticos de la fotogrofio. como 
lo estereosc6pico y los vistos: el aboroto-

miento de los oporatos y por lo tonto de los 
im6genes. asociado o lo simplificación 
técnico en los primeros cuatro décadas de lo 
folegrorlO dentro de México ocerc6ndolo 
poulotinomente o un público amplio y o los 
bondades del medio. 

la técnico estebo ye arraigado en lo 
sociedad dentro de uno visión pionero de 
mercado. el nombre evocaba la promesa 
de progreso y compromiso es innegable que 
el daguerrotipo se consider6 un medio 
adecuado pora dejar registro. l o abundan
doncio de anuncios y de estudios fotogr6-
ficos anunciados en lo prenso capitalino 
parece indicar que en 1849 el país retomo su 
ritmo normal. o pesar de lo crisis económico 
y político generada porlo invasión. De hecho 
lo presencio norteamericano provoco un 
ouge de lo fotogr6fico y fijo el gusto por el 
daguerrotipo. yo arraigo do en el país 
vecino. asegurando su permanencia m6s 
0116 de los progresos técnIcos y perma
neciendo en léxico como sin6nimo de 
retrato. 
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En presencio de kI cfientela burguesa, el 
pIntor retratista se vefa enfrentado o una 
doble torea: poI"un lado. Imitaren sus retratos 
el estilo o lo modo de los pintores nobles 
(puede definirse por lo tendencia o fa lsear, y 
hasta Idactilar cada rostro paro que parezca 
dominonte), por el otro suministrar retratos o 
precios que se ajustaron o los recursos 
económicos de esa clase. 

Lo aristocracia ero uno clientelo difícil. Exigía 
un oficio perfecto; con objeta de sotislocElf el 
gusto de lo época. el pintor Intentaba evitar 
los colores francos y los sustituía portonos más 
delicados. l o lelo no podía bastar porsi sokl, 
o eso pretensión hacian 10110 molerioles más 
aprapiados para los efectos de terciopelo y 
sedo. 

Uno formo de retrato que correspondía o 
loles exigencias es: El relrato en miniatura, 
bajo lo formo de topas de polveras, dijes, 
cobro siempre lo posibmdad de Hevar consigo 
los re tratos de los ausentes, de lo familia, del 
amigo o el amonte: los imágenes miniatura. 
de modo en los medios orlstocróticos y más 
por acentuar el encanto de la personalidad, 
fueron uno de las primeras formos de retra to; 
significó para esto uno manero de expresar 
su culto de la individualidad, el relrata en 
miniatura o medida que se extendla. se fue 
convirtiendo en el arte menor mós en bogo. 

En el momento de la Invención de la 
lotografla comenzá uno evolución, durante 
lo cual el arte del retrato, boja los formas de 
pintura 01 óleo. de lo minIatura y del grabado. 
quedo totalmente desb ancado. Este 

progresa se realiz6 con lanta rapidez que los 
art istas que operaban esos géneros 
perdieron todos sus medios. Por lo cual. de 
enos solieron los primeros que se dedicaron o 
esto nuevo profesión. Artistas que. aún en la 
mismo vlspero atacaban lo folografla como 
instrumento de un oncio ''sin olmo ni ar
Inlenci6n" que nodo lenío que ver con el te. 
fueron los mismos que. 01 ver rolo su opa
sicl6n. por necesidad cayeron en lo nuevo 
profesión poro ir ul iliz6ndola paulatina
mente como medio de expresión. Lo expe
riencia de los oficios que acababan de o
bandooar les silVió de mucho; en efecto no 
5610 o sus cualidades de artistas. sino también 
a su capocidad de artesanos debemos la 
elevada calidad de producción folográflca. 

En los primeros tiempos del retra to fotográflco 
se pone de manlflesto un hecho de ex
traordinario interés: Lo fotografío en el mismo 
umbral de su desarrollo. cuando aún poseía 
una técnica primitivo. gala de un acabado 
artisoca excepcional. A medido que se va 
produciendo ese desarrollo. asistimos o un 
deterioro que sigue con su Indvslriollzaci6n. 

Pese o los dincultodes iníciales que presen
taba lo fotografío codo mejoro obtenido ero 
causo de uno reacción en los revistos de
dicadas o los artes visuales. en 1841, Jalbal 
yo había empezado o experimentar con 
retratos sirviéndose de sus propios métodos, 
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B retra to fotogróflco se coovertio rápido
usando principalmente el colotípo, y 
aseguraba que el tiempo de exposición 
quedaba reducido un minuto y medio 01 
rol. 

Mienffas to nto en México, noticias incom
pletos y conffodictorios de los numerosos 
experimentos poro fljar lo lrTl(]gen captado 
parlo cámara oscuro, cIrculoron en lo prenso 
nocional El Almacén Universal. publicación 
dedicado o escribi' y promover el gusto o los 
estudios útiles y amenos, Inicia su vida con un 
articulo dedicado o un portentoso invento el 
cual sin dudo formará época de los anales 
del mundo clentfftco. A lo par del siglo XIX 
estaba reselVodo el poner en acción 01 
agente más incoercible de lo naturaleza 
poro retrotar1o o ella misrTl(]; lo fe en los 
beneftclos de lo ciencia quedaba conftr
modo en uno técnico que no modifico lo 
concepción mismo de lo imagen. rorondo 
los pliegues de lo sagrado y trastocando los 
convenciones artísticos. 

No obstante lo curiosidad y el asombro 
suscitados entre diversos estrolos de lo 
sociedad, fue difíd lo vento de los primeros 
cómaros pues el aparato ero costoso y oun 
iba acompañado de compncaclones 
inherentes 01 procesa. Pero el público cufloso 
y sin suficientes medios decidió pagar y osist .. 
o exhiblc10nes que se organizaban en 
estudios Improvisados. tal como se hacia 
poro obselVar el espectáculo del d iorama, 
presagio en que se convertirían algunos 
formo tos y temáticos de la fotogrofio. como 
lo estereoscópico y los vistos; el abarato-

miento de los aparatos y poi" lo tonto de los 
imógenes, asociado o lo simplificación 
técnico en los primeros cuoffo décadas de lo 
fologrOrlO dentro de México acercándolo 
paulatinamente o un público amplio y o los 
bondades del medio. 

Lo técnico estaba yo arraigado en lo 
sociedad dentro de uno visión pionero de 
mercado. el nombre evocaba la promesa 
de progreso y compromiso es innegable que 
el daguerrotipo se consideró un medio 
adecuado paro deJor registro. l o abundan
doncio de anuncios y de estudios fotográ
ficos anunciados en lo prenso copilalino 
parece Indicar que en 1849 el país refomo su 
rilmo normal, o pesQ( de lo crisis económico 
y polltico generado poI"lo invasión. De hecho 
lo presencio norteamericano provoco un 
auge de io fotográfico y fijo el gusto por el 
daguerrotipo, yo arraigo do en el país 
vecino, asegurando su permanencia más 
allá de los progresos técnicos y perma
neciendo en léxico como sin6nimo de 
reffoto. 
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En presencio de kI c fientela burguesa, el 
pIntor retratista se velo enfrentado o uno 
doble torea: pafun lodo. Imitaren sus retratos 
el estilo o la modo de los pintores nobles 
(puede definirse por la tendencia o falsear, y 
hasta Ideotlzor codo rostro poro que parezco 
dominonte), por el otro suministrar retratos o 
precios que se ajustaron o los recursos 
econ6mlcos de eso clase. 

Lo aristocracia ero uno clientela difícil. Exigía 
un oficio perfecto; con objeto de sotisfocElf el 
gusto de lo época. el plntor Intentaba evitar 
los colores francos y los sustituía portonos más 
delicados. lo tela no podía bastar porsi sokl. 
o eso pretensión hacían follo materiales más 
aprapiadas para los efectos de terciopelo y 
sedo. 

Uno formo de retrato que correspondia a 
toles exigencias es: El retrato en miniatura. 
bajo lo formo de topas de potveras. dijes. 
cabla siempre lo pasibmdad de Hevar consigo 
los retratos de kls ausentes, de lo familia. del 
amigo o el amonte: los imógenes miniatura. 
de modo en los medios aristocráticos y más 
paf acentuar el encanto de lo personalidad. 
fueron una de las primeras formas de relroto; 
significó para esto uno manero de expresar 
su culto de lo individualidad, el retrato en 
miniatura o medido que se extendla. se fue 
convirtiendo en el arte menor más en boga. 

En el momento de lo Invención de lo 
fatagrafla comenzó uno evaluciOn, durante 
lo cual el arte del relroto. boja los formas de 
pintura al óleo. de lo minIatura y del grabado. 
quedo totalmente desbancado. Este 

progreso se realizó con lonto rapidez que los 
art istas que operaban esos géneros 
perdlElfon todos sus medios. Por lo cual. de 
enas solieron las primeros que se dedicaron o 
esta nuevo profesión. Artistas que. aún en lo 
mismo vlspero atacaban lo folografla como 
instrumento de un oncio ''sin olmo ni or
Intención" que nodo lenía que ver con el te. 
fueron los mismos que. al ver rota su opa
sicl6n. por necesidad cayeron en la nuevo 
prafesi6n poro ir utilizándola paulatina
mente como medio de expresiOn. Lo expe
riencia de las oficios que acababan de 0-
bondooar les 5ÍlVió de mucho; en efecto no 
5610 o sus cualidades de artistas. sino también 
o su capacidad de artesonas debemos lo 
elevado calidad de producción fotográflca. 

En los primeros tiempos del retrata fatográflco 
se pone de manlflesto un hecho de ex
traordinario interés: Lo fotografía en el mismo 
umbral de su desarrollo. cuando aún poseía 
uno técnica primitivo. goza de un acabada 
artisoco excepcional. A medida que se va 
produciendo ese desarrollo. asistimos o un 
deterioro que sigue con su IndvslriollzaciÓn. 

Pese o los diflcultades iniciales que presen
taba la fotografío cada mejoro obtenida ElfO 
causo de uno reacción en los revistas de
dicados o los artes visuales. en 1841, Jaiba! 
ya había empezado o experimentar con 
retratos sirviéndose de sus propias métodos. 
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B retra to fotográflco se coovertío rápida
usando principalmente el colotipo. y 
aseguraba que el tiempo de exposición 
quedaba reducido un minuto y medio 01 
rol. 

Mienffas tanto en México, noticias incom
pletos y conffadictorios de los numerosos 
experimentos poro fljor lo Imagen captado 
por lo cámara oscuro. cIrculoron en lo prensa 
nocional El Almacén Universal, publicoci6n 
dedicado o escribi' y promover el gusto o los 
estudios útiles y amenos, inicia su vida con un 
articulo dedicodo o un portentoso invento el 
cual sin duda formará época de los anales 
del mundo clentlftco. A kI por del siglo XIX 
estaba reselVodo el poner en occi6n 01 
agente mOs incoercible de lo naturaleza 
para retrotor1a a ello misma; lo fe en los 
beneftclos de lo clencia quedoba conftr
modo en uno técnico que no modiftco lo 
concepción mismo de lo imagen. rorondo 
los pHegues de lo sagrado y Irastocando las 
convenciones artísticos. 

No obstante lo curiosidad y el asombro 
suscitados entre diversos estratos de lo 
sociedad. fue difid lo vento de lOS primeros 
cámaras pues el aparato era costosa yaun 
iba acompañado de campUcaclones 
inherentes 01 procesa. Pero el público cufloso 
y sin suficientes medios decidió pagor y osist .. 
o exhiblc10nes que se organizaban en 
estudios Improvisados. tal como se hado 
poro obselVor el espect6culo del diorama, 
presagio en que se convertirían algunos 
formatos y temóticas de la fotografio. como 
lo estereoscópico y los vistos; el aboroto-

miento de los oparatos y paf lo tonto de los 
imágenes, asociado a lo simplificación 
técnico en los primeros cuatro décodos de lo 
fatograrlO dentro de México acerc6ndola 
paulatinamente o un público amplio y o los 
bondades del medio. 

Lo técnica estaba ya arraigado en la 
sociedad denlro de uno visión pionero de 
mercado. el nombre evocaba la promesa 
de progreso y compromiso es innegable que 
el daguerrotipo se consideró un medio 
adecuado paro dejar reg[slro. la abundan
dancia de anuncios y de estudios fotogr6-
ficos anunciados en lo prenso copitolina 
parece Indicar que en 1849 el país retomo su 
ritmo normal, o pesar de kI crisis económico 
y potltica generada pafia invasión. De hecho 
lo presencio norteomericono provoco un 
auge de lo fotográfico y fijo el gusto por el 
daguerrotipo. yo arraigo do en el pais 
vecino, asegurando su permanencia mós 
oliO de los progresos técnicos y perma
neciendo en léxico como sinónimo de 
retrato. 
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Escoja usted, escoja el que más 
ccnverJQa a su ~0I1c/idcd. 

,Penonclidad' ¡lQvé es eso' Una mujer 
siente can rlll dedos la tela y la hace pasar 
en1re su pulgar y su índice para ver si es 
pen;c/. No, no es perca/, es demasiado 
elegante. No escogen ropa de ricO$. dejan el 
damasco yel terciopelo para Jos cortinajes. 
Solemnes,. por /in se cfec.icfen. ello por un Iroje 
de Adelila, el de revolocionario, 

-Detrás de /a mamparo pueden camf:licne. 
RomucJdo Gorcfo en absoluto !llenc/o, 
aguarda a que salgan ffmidos. alisóndose el 
".~. 

-Aquf estó /a carabina para usted yel 
sombrero PCfO su marido. 

La carabina todavía tiene etiqueta. 

La Adelta presume su arma, el revolucionario el 
sombrero ancho. Ninguno sonrfe. El momento 
es /n:Jscendente, de toda eternidad. 

Romuo/do no necesito deci1esque nose 
muevan; solos se pcrallzan. Tampoco les dice 
que miren o Jo cómaro, tienen los ojos Ifjos 
en ella. No respiron aunque el corazón les 
/ale como un pójoro enjaulado. 
Romuo/do indica: 

-Pasen a recogerla la semana que entra. 

Saben que la totograffa er constancia de 
que estón vivos y de que su vida no na sido 
en vano puesto que quedó Impresa en /a -.,.M 
34 s.JW. Ponla\l:lMca" RomlRlldo ~ M_ 1M Añil 
CanIIImpani..., 1M MDnIIIn.y 1-' M......, dIII P*cIo d. BeIt. _. 

Al ver sus imágenes da la impresión que cada 
trabajo era nuevo e importante; nunca se 
atenía a un método rutinario en cada caso, 
procuraba copiar intensa mente la auténtica 
e intransferible originoOdad del rostro delante 
de él, de la vivencia de su alma; nunca se 
replte ... nunca deja de ser creador. Todo erro 
es lo que da a sus fotogralTas el valor perma
nente pues posee un talento poco común, 
distIngue entre lo secundtlrlo y lo e5enckll. a 
lo esencial se concreta; juntando una 
búsqueda del vivir y aprovechar las ci"cuns
tancias. 

Romualdo ingresa a temprana edad a la 
escuela de Belén para estudiar las primeras 
letras, poco años después empieza a 
trabajar lavando fraSC05 en la botica de 
Cenobio Ve!ázquez. Nueve centavos que 
recibla, por Ompiar los recipientes en que 
preparaban y vendlan las formulas curativas 
constituyeron el primer sueldo de su vida; sin 
embargo más Importante que esa remune
ración, fue la amistad con Vicente 
Femández. nacida qulz6 en esa céntrica 
botica. fi 

Vicente Fernández 16 al'ios mayor, que 
Romualdo compartla con él origen 
Silaoense, uno orfandad temprana y la 
experiencia de un primerlrobojo en lo botica 
de Don Cenobio, quien era además su tutor. 
Autodidocto en químico yen f!Sico, siempre 
interesado por la medicina, el análisis 
mineralógico, el estudio de los fenómenos 

• Par.¡.lb!Ib ... m~.~ RemUllIdo GIl""., ... 1;10 
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atmosféricos y lo clasificación de los especies animales, Vicente Femández ero el tipo de lo 
que en provincia se denominaba un sabio, comprendiendo dentro de este término el talento 
Inventor y un conocimiento de tipo enciclopédico, fue quien probablemente enseñó a 
Romualdo García algunos de los principios básicos de químico y ffsica, que más adelante lo 
nevañan a Incursionaren la fotograffa. 



Aunque no se sobe con certeza si los prin
cipios o elementos de ésta, fUeJon ense
ñados a RomlKlldo por el propio Vicente 
Femández, pero es probable que así ha
yo sido. Principalmente porque, desde los 
años cincuenta los establecimientos paro 
socar retratos con el daguEIfTatlpa empe
zaban o proliferar en los principales barrios 
de la República. aunque la fotografío seguía 
siendo, sobre l odo en provincia, una 
novedad tanto mágica cuyos secretos no 
se revelaban por completo más que o los 
hombres de c;encia. Y en segundo lugar 
porque los muchos Intereses de Vicente 
Fern6ndez estuvieron en los procesos 
fatagr6fk:as y la experimentaci6n con ellos. 

Un historiador Guonajuotense señala que 
VICente fue uno de primeros que hizo pro
gresor o lo fotografío gracias. o sus vastos 
conocimientos en los ciencias fislca -
qu¡micas, el beUo arte de la folograflo. Abrl6 
un gabInete de fotogrofia para el público 
y con sus procedimientos de dicho arte, logr6 
muy hermosas folografios en tiempas en que 
apenas si se obtenion aquí muy imperfectos 
trabajos de esto ¡ndole. Pese o que no se 
liene lo seguridad de que Femóndez hoyo 
abIerto un estudio fotogr6fico; algunos 
versiones señalen que s61a tomose foto
grafías poro divertirse en sus ralos de ocio, 
sobre la época y las condiciones en que le 
dio clases o Gordo hoy gran escasez de in
formaci6n, es cloro que este ingres6 al 
mundo fotogróflco por el comino de un co
nocimiento científico elemental, adquirido 
improvisadamente y casi domésticamente. 

Sin embargo lo folografio, r.o fue su único 
Interés, como se había mencionado Ro
mlKlldo Gordo antes de pensor en dedi
carse a ello entr6 a la Escuela de Artes y 
Oficios, que ej gobemodor f lorencio Anti l16n 
fundara en 1873. En eso escuela, perte
neciente al Colegio del Estado y situado o 
espaldas del templo de la CompañIa. 
Romualdo estudi6 pintura y música. De su 
maestro Jesús Monroy egresado de lo 
Academia de San Carlos, donde habla sido 
alumno de Pelegrin Clave y Salome Piño. 
copi6 sin mucho destrezo algunos cuadros al 
6leo, pero, aunque siempre mostr6 gran 
entusiasmo y dedicaci6n para los temas 
característicos del Academismo Decim6-
n6n1ca. la pinturo nafue su medio de vida. Lo 
música fue, o decir de su h~a, su segundo 
naturaleza, la que le proporcion6 su primero 
profesi6n en una fecha imposibfe de precisar. 
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Al aprender o locar varios instrumentos y ur
gido de reclJl'SOS ecan6micos paro mantener 
o su madre, Romuolda Gordo ingres6 como 
ejecutante de ftoutín o lo bar'ldo del Primer 
Regimiento Ligero de Guonajuoto, dirigido 
por Telesforo Vargas, el silaonse percibla un 
sueldo bastante aceptable. No obstante 
Romualdo Gordo siempre luchando en 
busco de uno vida m6s acomodado em
pezó o ellPerimenlar con este nuevo medio o 
tomarfotograños. 

Al haber contraído matrimonio en 1886 con 
Mario Guodolupe Mortínez. Ramuoldo dijo 
ser músico de profesión, aunque yo para 
entonces había comenzado o hacer sus 
primeros Ifobatos fotográficos. sin aportarse 
de lo música. al lograr sus ensayos den Ira de 
la fotografío con tanla éxilo se entusiasm6 y 
comenzó a retrataramigos. todo aquello que 
Ilomaba su atención; y si se suma o ello el 
hecho que dichos ensayos eran bien po
godos; poco o poco, fve dedic6ndole m6s 
tiempo, hasta que se decidi6 que lo fo
tografío serio su nuevo medio de vida. De 
hecho el dinero paro casarse solió de sus 
incursiones y experimentaciones, sin embar
go sus condiciones de Ifobajo eron muy pre
carios; instalado con su ¡Oven esposo en su 
caso de la subida de Zapateo realizaba los 
complicados procedimientos fologr6fk:os en 
formo enleramenle doméstico y con lO solo 
ayuda de su mujer. 

Era todavía la época de las placas de 
coladl6n humedas, paro tal sverte cado 
fotografío implicaba desgrasar, pulir y lavar 

muy bien. recubrirlo uniformemente con uno 
capa de colodi6n y una vez evaporado el 
éter o solvente se sumergía en una solución 
de nitra to de plato poro sensibililar1a; se 
lomaba entonces lo imagen fotográfico 
propiamente dicha. pero la placo tenia que 
llevarse inmediatamente 01 ClJOrto obscuro 
poro ser revelado estando aún húmedo yo 
que de lo contrario perdía sensibilidad. 

Los medios para obrir su estudio profesional le 
Ilegoron gracias o uno Ideo, en lo que se 
combinaron su creciente interés por lo fo
tograffa con algunas de sus inquietudes 
plásticas. Como era amigo del socerdate de 
La Compañía. el fotógrafo le propuso uti~zar 
ciertas imágenes que amaban el templo. o 
fin de formar un cvodro o composición 
biblica Que el retrataría y luego reproducirta 
poro vender. El clérigo aceptó y Gordo 
empez6 a Ifabajar: organizó con dos o tres 
figuras la escena del encuentra entre la 
Virgen y Cristo camino 01 Calvario, y así torno 
lo fotografia. sac6 copias de todos los 
lamai'las y no lard6 en recibir frulos del 
comercio de estos estampas religiosos. Con 
lo ganancia pudo ab .... su estudio en la calle 
de Cantarranas, el cual no tardó en ser el m6s 
fomoso de la ciudad. 

Sin embargo. el invenlode la folografía en lo 
pr1mera mitad del siglo XIX; despert6 el interés 
de espíritus curiosos y avispados que, 01 
tiempo que manifestaba su admiración por 
lo maravillo técnica, se disponían en 
participar de lo aventUfa. Muchos de los 
grandes fotógrafos del siglo fueron atraldos 

Aunque no se sabe con certeza si los prin
cipios o elementos de ésta, fueJOn ense
ñados o Rom\KIldo por el propio Vicente 
Femóndez. pero es probable que así ha
ya sido, Principalmente porque, desde los 
años cincuenta las establecimientos poro 
sacar retratas con el daguerrotipo empe
zaban o proliferar en las principoles bamas 
de lo Repúbnca, aunque la fotografío segura 
siendo, sobre lodo en provincia, una 
novedad tonto m6gica cuyos secretos no 
se revelaban por completo mós que a los 
hombres de cfencia. Y en segundo lugar 
porque los muchos Intereses de Vicente 
Fernóndez estuvieron en tos procesos 
fotogróftcos y lo experimentación con ellos. 

Un historiador Guanajuatense señala que 
VICente fue uno de primeros que hizo pro
gresar a la fotografía grocios. o sus vastos 
conocimientos en los ciencias flslco -
químicas, el beHo arte de la fotografío. Abr16 
un gabinete de fotografía para el público 
yconsus procedimientos de dicho orle, logró 
muy hermosos fotografías en tiempos en que 
apenas si se obtenion aquí muy imper1ectos 
trabajos de esto índole. Pese o que no se 
tiene lo seguridad de que Femóndel hoyo 
abierto un estudio fotogrófico; algunos 
versiones señalen que sólo tomose foto
grofíos poro divertirse en sus rolas de ocio, 
sobre lo época y 105 condicfones en que le 
dio clases o Gordo hoy gran escasez de in
formación, es cloro que este ingres6 01 
mundo fotogrónco por el comino de un co
nocimiento dentifico et&mentol, adqubido 
Improvisadamente y casi domésticamente. 

Sin embargo lo fotografía, no fue su único 
Interés, como se había mencionado Ro
m\KIldo Gordo antes de pensar en ded¡" 
carse a ella entró a lo Escuela de Artes y 
oncios, que el gobemodor Florencia Antill6n 
fundara en 1673. En eso escuela, perte
neciente al Colegio del Estado y situado o 
espaldas del templo de la Compañia, 
Romuoldo estudió pintura y músico. De su 
maestro Jesús Monroy egresodo de lo 
Academia de San Carlos, donde habla sido 
alumno de Pelegrin Clave y Salome Piño, 
copi6 sin mucha destreza algunos cuadros 01 
6leo, pero, aunque siempre mostró gran 
entusiasmo y dedicación poro los temas 
carocteríslicos del Acodemismo Oecim6-
nónlco, lo pintura nofue su medio de vida. Lo 
música fue, a decir de su hija, su segunda 
naturaleza, la que le proporcion6 su primero 
protesión en una fecha imposible de precisar. 
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Al aprender o tocar varios instNmentos y ur
gido de recursos económicos poro montener 
o su madre, Romuak::lo Gordo ingresó como 
ejecutante de ftautin o la bando del Primer 
Regimfento ligero de Guanajuoto, dirigido 
por Telestoro Vargas, el silaonse percibía un 
sueldo bastante aceptable. No obstante 
Romualdo Gordo siempre luchando en 
busca de uno vida mós acomodada em-
pezó o experimentorcon este nuevo medio o 
tomorfotografias. 

Al haber contraído matrimonio en 1886 con 
Mario Guodolupe Mortínez. Romualdo dijo 
ser músico de profesión, aunque yo poro 
entonces había comenzada o hacer sus 
primeros trabatos fotogróflcos, sin aportarse 
de lo música, al lograr sus ensayos dentro de 
lo fotografía con tonto éxito se entusiosm6 y 
comenzó o relrotoromigos, todo aquella que 
llamaba su atención; y si se svma a ello el 
hecho que dichos ensayos eran bien pa
gados; poco o poco, fve dedicóndole m6s 
fiempo, hasta que se decidió que lo fo
tografío serio su nuevo medio de vida. De 
hecha el dinero poro casarse sa6ó de sus 
incursiones y experimentaciones, sin embar
go sus condiciones de trabajo eran muy pre
carias; instalado con su toVen esposa en su 
caso de lo subido de Zopote, realizaba los 
complicados procedimientos fotográficos en 
forma enteramente doméstica y con lo sola 
ayudo de su mujer. 

Ero todavla la época de las placas de 
colodión humedos, poro tal suerte codo 
fetografía implicaba desgrasar, pulir y lavar 

muy bien, recubrirla uniformemente con una 
copo de colodi6n y uno vez evaporado el 
éter o salvente se sumergía en una solución 
de nitrato de plato poro sensibilizar1o; se 
tomaba entonces la imagen fotogr6fica 
propiamente dicho, pero la placa lenía que 
llevarse inmediatamente 01 cuarto obscuro 
poro ser revelado estando aún húmedo yo 
que de la contrario perdía sensibmdad. 

los medios poro obrir su estudio prolesionalle 
llegaron gracias o una Idea, en la que se 
combinaron su creciente interés por la lo
togrorra con algunas de sus Inquietudes 
plóstícas. Coma era amigo del sacerdote de 
Lo CompañIa, ellotógrafo le propuso utilizar 
ciertos im6genes que amaban el templa, a 
fin de fOlmar un cuadro o composición 
bíblico que el retratarío y luego reproducirta 
paro vender. El clérigo acept6 y Gordo 
empezó o trabajar. organizó can dos o tres 
nguras la escena del encuentra entre la 
VlfQeny Cristocomino 01 Calvario, y asíloma 
lo fotogrolía. sacó copias de todos los 
tamaños y no tardó en recibir frutos del 
comercio de estos estompos religiosos. Con 
lo ganancia pudo ob .... su estudio en lo calle 
de Cantarranas, el cual no tardó en ser el más 
famoso de la ciudad. 

Sin embargo, el inventode lo totegrafia en la 
primero mitad del siglo XIX; desper1ó el Interés 
de espíritus curiosos y avispados que, al 
tiempo que manifesteba su admiración por 
lo marav!lla técnico, se disponían en 
par1lclpar de lo aventuro. Muchos de los 
grandes fotógrafos del siglo fueron atraídos 

Aunque no se sabe con certeza si Jos prin
cipios o elementos de ésto, fueJOn ense
ñados o Rom\KI ldo por el propio Vicente 
Fem6ndez. pero es probable que así ha
ya sido, Principalmente porque, desde 10$ 
años cincuenta las establecimientos poro 
sacar retratas con el daguerrotipo empe
zaban o proliferar en los principoles barrios 
de lo Repúbnca, aunque la folografla seguía 
siendo, sobre l odo en provincia, una 
novedad tonto m6gica cuyos secretos no 
se revelaban por completo mós que a los 
hombres de ciencia. Y en segundo lugar 
porque los muchos Intereses de Vicente 
Fern6ndez estuvieron en los procesos 
fologr6ftcos y lo experimentación con ellos. 

Un historiador Guanajuatense señalo que 
VICente fue uno de primeros que hizo pro
gresar a la fotografía gracioso o sus vastos 
conocimientos en los ciencias flslco -
químicos, el beHo arte de lo fotografío. Abr16 
un gabinete de fotografía para el público 
yconsus procedimientos de dicho orle, logr6 
muy hermosas fotografías en tiempos en que 
apenas si se obtenon aquí muy imperlectos 
trabajos de esta índole. Pese a que no se 
tiene la seguridad de que Fem6ndel haya 
abierto un estudio fotogrófico; algunos 
versiones señalen que sólo tomose foto
grafías poro divertirse en sus rolas de ocio, 
sobre lo época y 105 condlcfones en que le 
dio clases o Gordo hoy gran escosez de in
formación, es cloro que este ingres6 01 
mundo fotogrónco por el comino de un co
nocimiento denlifico etemental, adqubido 
Improvisadamente y casi domésticamente. 

Sin embargo lo fotografío, no fue su único 
Interés, como se había mencionado Ro
m\KIldo Gordo antes de pensar en dedi
carse a ella entró a lo Escuela de Artes y 
oncios, que el gobemodor Florendo Antillón 
fundara en 1673. En eso escuela, perte
neciente al Colegio del Estado y situado o 
espaldas del templo de la Compañia. 
Romuoldo estudió pintura y músico. De su 
maestro Jesús Monroy egresodo de lo 
Academia de San Cortos, donde habla sido 
alumno de Pelegrin Clave y Salome Piño. 
copi6 sin mucho destreza algunos cuadros 01 
6leo. pero, aunque siempre mostró gran 
entusiasmo y dedicación poro los temas 
caracterís ticos del Academismo Oecim6-
nónlco.1o pintura nofue su medio de vida. Lo 
música fue, a decir de su hijo, su segundo 
naturaleza, la que le proporcion6 su primero 
profesión en una fecha imposible de precisar. 

36 c...- CIeo&4a. ~ GoteIa. Un rctograIo. ..... ..
..... 1Ipoc:a, ~~ ~,~ ""**'<ltGuana~ 
Segundll EdId6n \ ooa. GuanIIjuaIo. Mél6co. pl1. 

Al aprender o tocar varios instNmentos y ur
gido de reclJfSOS económicos poro montener 
o su madre, Romuok::lo Gordo ingresó como 
ejecutonte de ftoulin o lo bando del Primer 
Regimiento ligero de Guonojuoto, dirigido 
por Telesforo Vargas, el silaonse percibía un 
sueldo bastante aceptable. No obstante 
Romualdo Gordo siempre luchando en 
busco de uno vida m6s acomodado em-
pezó o experimentar con este nvevo medio o 
tomarfotografias. 

Al haber controído malrimonio en 1886 con 
Mario Guodolupe Mortínez. Romuoldo dijo 
ser músico de profesión, ounque yo poro 
entonces había comenzado o hacer sus 
primeros !Jabatos fotogróflcos, sin aportarse 
de lo música, 01 lograr sus ensayos den Ira de 
lo fologrofía con lanlo éxito se entusiosmó y 
comenzó a relrotoromigos. todo aquello que 
Ilomoba su a tención; y si se $Vma o ello el 
hecho que dichos ensayos eran b ien pa
godas; poco o poco, fue dedic6ndole mós 
l iempo, hasta que se decidió que lo fo
logrofío serio su nuevo medio de vida. De 
hecho el dinero pora casarse sa66 de sus 
incursiones y ei<p8rimentociones, sin embar
go sus condiciones de !Jobajo eran muy pre
carias; instolado con su ;oven esposo en su 
cosa de lo subido de Zapole. realizaba los 
complicados procedimientos folográflcos en 
formo enteramente doméstico y con lo solo 
oyuda de su mujer. 

Ero lodavla la época de las placas de 
colodión húmedos. poro tal suerte codo 
fotogralfa implcoba desgrasar, pulir y lavar 

muy bien, recubrirlo uniformemente con uno 
copo de colodión y uno vez evoporado el 
éter o solvente se sumergía en una solución 
de nitro to de plato poro sensibilizorlo; se 
lomobo entonces lo imogen fotogr6fico 
propiamente dicho. pero lo placa tenia que 
llevarse inmediatamente 01 cuorto obscuro 
poro ser revelado estando aún húmedo yo 
que de la contrario perdía sensibilidad. 

los medios poro abrir su estudio profesional 16 
lIegoron gracias o uno Ideo, en la que 56 
comb inaron su creciente interés por la fo
togrorra con algunas de sus Inquietudes 
plósticas. Como era amigo del sacerdote de 
Lo Compañra, el fotégrafo le propuso utililar 
ciertos imógenes que amaban el templa. a 
fin de formar un cuadro o composición 
bíblico que el retrataría y luego reproducirto 
para vender. El dérigo oceptó y Gordo 
empez6 o trabajar. organizó con dos O tres 
figuras la escena del encuentro entre la 
VlfQenyCristocaminool Calvaño,y asiloma 
lo folografio. sacó copias de lodos los 
lomoños y no tardó en recibir frulos del 
comercio de eslos estompos religiosos. Con 
lo gononcio pudo ab .... su estudio en lo calle 
de Con larra nas, el cual no tardó en ser el más 
famoso de la ciudad. 

Sin embargo. el inventode lo folografioen lo 
primero mitad del siglo XIX; desper16 ellnlerés 
de espíritus curiosos y avisp o dos que, a l 
tiempo que manifestaba su admiración por 
lo marav!lla técnico, se disp onían en 
par1lclpar de lo aventuro. Muchos de los 
grandes folÓQmfos del sigla fueron atraldos 



en un primer momento por un interés 
científtco que m6s adelante, se transfonnaria 
en domlnlode unoncio yunarte. 

Don Romualdo Gorcío es uno de esos es
píritus preculXll"es. B morco histórico que lo 
denne es el Porflrialo. El lugar donde se 
desarrolla es lo Ciudad de Guonojuato, que 
efO entonces uno de los poblaciones m6s 
Importantes del pois tonto en lo político y 
econ6mlcocomo en lo cultural. En 1887 abre 
su primer estudio totogr6fico, en el coraz6n 
de lo ciudad de Guonajuoto: desde en
tonces, y hasta 191 4. es el fotógrafo de lo 
sociedad guonojuatense. Ante su c6mora 
tronsitor6n clientes de lodos los profesiones y 
de todas los closes sociales. desde los m6s 
humildes mineros y jornaleros hasta los 
terratenientes y lo clase pofftica Porfirio no. 

la enorme oceptaci6n que logro el trabajo 
de Romuoldo Garcia. entre la poblaci6n 
guonojuolense se vio acrecentado por el 
prestigio que obtuvo 01 concedérsele o sus 
retratos una medalla de bronce en lo 
expo!.ici6n Universal de París de 1889. Dueño 
de un negocio ftoreciente. Ivvo un equipo 
fotogr6ftco de alto calidad y procur6 
mantenerse informado de los adelantos 
técnicos y novedades relacionados con su 
trabajo. Fue por otro porte. uno de los 
introductores del cinematógrafo lumiére en 
Guonajuato. 

Sin embargo en 1905. la desgracia alac6 o 
Guanajuato con uno gran inundación arrasó 
cosas y comercios. Don Romuordo fue uno 
de los m6s afectados; 01 perder su estudio 

fotogr6ftco y lo totalidad de sus negativos, su 
obro previo o ese año. o excepci6n de los 
Impresiones fotográncas que sobrevivieron 
en posesi6n de sus dentes. Al año siguiente. 
vuelve o abrir su estudio en otro lacol de lo 
calle de Cantarranas. En esto nuevo etapa 
se encargara de seguir tomando retratos. 
pero deja en manos de sus hijos el trabajo de 
laboratorio. 

A pocos días de lo inundaci6n, después de 
muchos trabajos Romuak:lo, logro abrir lo 
puerto de su establecimiento, encontr6 que 
todo estaba echado o perder por e l fango. 
los landas del paisaje. despintados y los sillas 
rotas o defOllTlados por la humedad: VOrlos 
aparatos, completamente inutilizados. el 
archivo entero de negativos. cOl'lvertidos en 
bloques de vidrio. mazacotes de cristal y 
gelatina de Jos que casi nodo podía resca
tarse. los miles de imágenes que Romuoldo 
Gorcia habro tomado o lo largo de 18 años 
fueron devorados por el agua. perdiendo osi 
uno de los testimonios grákos más im
portantes de Guanojuolo. Todo lo que hoy se 
conservo de su obro. o excepci6n de uno 
que otro foto en manos de particulares. es 
por desgracio. posterior o lo inundaci6n de 
1905. 

Paro Romualdo los daños o su estudio 
implicaban, 01 igual que poro lodos aquellos 
con tiendas y medios d e producci6n 
deslrvidos. lo rvina económico de lo fomifia. 
De todo lo arrasado en Cantarranas 34. lo 
único que pudo aprovecharse poro obtener 
uno mínimo ganancia fueron los negativos. 

Efectivamente fuero de esos placas de cristal 
por los cuales no le deben haber pagoda 
mucho y uno que otro mueble y artefacto 
salvado por milagro, el fot6grafo estaba. 
como mucho gente en lo ciudad. o merced 
de lo ayudo que los juntos de ou;.tilio. 

Según lO que el propio Gorcío infoonó o los 
organismos correspondientes, las doñas en 
el estudio oscendron o 825 pesos cantidad 
que aunque considerable. constituía uno de 
los más bajos en la listo de manifestaciones. 
donde casi todos los comerciantes y los 
artesonas damnificados aparecian repor
tando pérdidas por más de mil pesos. 

Desgrocladamente no se sobe a cuanto 
ascendían el capital invertido en el gabinete 
fotográftco hasta antes de la inundación. 
pero laque sí parece evidente es que Gorcla 
fue apoyado ampliamente tonto por auto
autoridades como por lo sociedad en 
general, gracias a lo cual pronto empezó o 
recuperarse. Mientras un notario público 
tramitaba lo entrego del dinero, Romualdo 
¡bo reponiendo poco o poco 10$ materiales 
perdidos. en e1 patio de lo coso de lo fami lia 
Gordo se improvis6 un gabinete donde el 
fot6grafo, estimulado por sus coterráneos. 
reanudo su trabajo con éxito. 

Esos muestras de recor.ocimiento prueban. el 
prestigio alcanzado o través de 20 años de 
trabajo. constituyeron un fuerte aliciente 
para el fotógrafo. quien un año después de lo 
inundación a mediados de 1906 volvió a abri" 
su estudio. Aunque también en lo calle de 

Cantarranas. el nuevo lacal no estaba en el 
mismo lugar que el anterior. sino unos metros 
m6s adelante, en los números 43 y 45. Ahí 
bajo un letrera que anunciaba a "Romuoldo 
Gorda e Hijos", haciendo público por vez pri
mero el trabajo de Sara. Manuel y Salvador. 
en ese lugar se tomaron casí todos las im6-
Imágenes que hoy se conservan de la obro 
de Gordo. En realidad se trataban de dos 
establecimientos. uno de los cuaJes funcionÓ 
como una especie de merceóo y popelerfa 
durante algún tiempo, este nunca aportó 
ganancias al fotógrafo. quien más bien lo 
abrió, según sus propias declaraciones. con 
el objeto de ir educando o sus peQueños hijos 
en el trabajo; ningún miembro de lo fami lia 
pudo atender el pequeño comercio y co
menzó a fOllTlar porte del estudio. convertido 
encuarto oscuro. yse puso junto a la ventana 
lo mesita donde se retocaban los negativos y 
sobre el mostrador se coloc6 el instontero 
utilizado paro medir el tiempo de lo luz que 
requerían losplocas.todoviade vidrio. 
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en un primer momento por un interés 
científico que m6sodelonte, se transformaría 
en dominio de un oncio y un arte, 

Don Romuoldo Gorclo es uno de esos 6$

píril\Js precursores. B morco histórico que lo 
denne es el Porllrlato. El lugar donde se 
desarrollo es lo Ciudad de Guonojuolo, que 
efe entonces una de los poblaciones m6s 
Importantes del pais tonto en lo político y 
econ6mlcocomo en lo cultural. En 1887 obre 
su primer esl\Jdio fotogr6nco, en el coraz6n 
de lo ciudad de Guonajuoto: desde en
lances, y hasla 1914, es el fotógrafo de lo 
sociedad guonojuotense. Ante su cámara 
tronsitor6n clientes de todos los profesiones y 
de todos los closes sociales. de5de los m6s 
humildes mineros y jornaleros hasta los 
terratenientes y lo clase pofftica Porfirio no. 

lo enorme aceptación que logro el trabajo 
de Romuordo Gorclo. entre lo poblocl6n 
guonajuolense se vio ocrecentoda por el 
prestigio que obl\Jvo 01 concedérsele o sus 
retratos uno medalla de bronce en lo 
expo!.ici6n Universal de París de 1889. Dueño 
de un negocio ftcreciente. tuvo un equipo 
1010gr6fico de 0110 calidad y procur6 
mantenerse informado de 105 adelantos 
técnicos y novedades relocionodos con su 
traboJo. Fue por otro parte. uno de los 
introductores del cinematógrafo lumiére en 
Guanajvato. 

Sin embargo en 1905, la desgracio alocó o 
Guanojuato con uno gran inundación arrasó 
casas y com6(cios. Don Romvaldo fue uno 
de los m6s ofeclodos: 01 perder su estudio 

lotogróflco y lo totalidad de sus negativos, su 
obro previo a ese año. o excepción de los 
Impresiones fotográficos que sobrevivieran 
en posesión de sus cHentes. Al año siguiente. 
vuelve o abrir su esl\Jdio en otro local de lo 
calle de Cantarranas. En esto nuevo elopo 
se encargara de seguir tomando retratos. 
pero dejo en monos de sus hijos el trabajo de 
Ioboratorio. 

A pocos días de lo Inundación, después de 
muchos trabaJos Romvaldo, logro abrir lo 
puerto de su establecimiento, encontr6 que 
lodo estobo echado o perd6( por 51 langa. 
los landas del paisaje. despintados y los srnas 
rotos o deformados por la humedad: varios 
aparatos, completamente inutilizados. el 
archivo enlero de negativos. cOl'lvertidos en 
bloques de vidrio. mazacotes de cristal y 
gelatina de los que casi nodo podio resca
tarse. los miles de im6genes que Romuoldo 
Gorcla hablo tomado o lo largo de 18 años 
fueron devorados por el aguo. perdiendo osi 
uno de los testimonios gr61\cos m6s Im
portantes de Gvanajuoto. Todo lo que hoyse 
con5e!VO de su obro. o excepci6n de uno 
que otro falo en monos de paniculares. es 
par desgracio. posterior o lo inundación de 
' 905. 
Poro Romuoldo los doñas o su estudio 
impUcaban, 01 igual que paro todos aquellos 
con tiendas y medios de producci6n 
destruidos. la ruino económico de lo familia. 
De todo lo arrasado en Cantarranas 34. lo 
único que pudo aprovecharse paro obfener 
una mínimo ganancia fueron los negativos. 

Efectivamente fuero de esos placas de cristal 
por los cuales no le deben haber pagoda 
mucho y uno que aIro muebfe y artefaclo 
salvado por milagro, el fológrofo estabo. 
como mucha genle en lo ciudad. o m6(ced 
de la ayudo que los juntos de ou;.dlio. 

Según lO que el propio Gorcío inform6 o los 
organismos correspondientes, los doñas en 
el esl\Jdio oscendlon o 825 pesos cantidad 
que aunque considerable. conslil\Jfo una de 
los m6s bajos en lo lisfo de manifestaciones. 
donde casi todos los comerciantes y los 
artesonas damniflcados aparecían repor· 
tondo pérdidas por mós de mil pesos. 

Desgraciadamente no se sobe o cuanto 
ascendían el capital invertido en el gabinete 
fotográfico hasta antes de lo Inundación. 
pero Ioque sr parece evidente es que Gordo 
fue apoyado ampliamente tonto por auto
autoridades como por lo sociedad en 
gen6(ol. grados o lo cual pronto empezó o 
recuperarse. Mientras un notorio público 
tramitaba lO entrego del din6(O, Romuoldo 
Iba reponiendo poco o poco los moteriales 
perdidos, en ei patio de lO coso de ta familia 
Gordo se Improvisó un gabinete donde el 
fot6grafo. esfimulado por sus coferr6neos. 
reanudo su trabajo con éxito. 

Esos muestras de racon-ocimienta prueban. el 
prestigio alcanzado o través de 20 años de 
trabajo. constituyeron un fuerle aliciente 
pora el fotógrafo, quien un año después de to 
Inundación o mediados de t 90ó volvl6 o abri" 
su esl\Jdio. Aunque también en lo calle de 

Cantarranas. el nuevo local no estaba en el 
mismo lugar que el anterior. sino unos metros 
m6s adelante. en los númeras 43 y 45. Ahí 
bajo un letrera que anunciaba a "RomLlOldo 
Gordo e Hijos", haciendo público por vez pri
mero el trabajo de Soro. Manuel y Salvador. 
en ese lugar se tomoron cosi fodos las im6-
Im6genes que hoy se conservan de lo obra 
de Gordo. En realidad se trotaban de dos 
establecimientos, uno de los cuales funcion6 
como uno especie de merceño y papelerfa 
durante algún tiempo, este nunca aportó 
ganancias 01 fotógrofo. quien MÓS bien lo 
abrió. según sus propios declaraciones. con 
el objeto de ir educando o sus pequeños hijos 
en el trabajo: ningún mlembfo de lo fomillo 
pudo atender el pequeño com6(cío y co
menz6 o formar parte del esl\Jdio. convertido 
en cuarto oscuro. y se puso junto o lo ventano 
lo mesita donde se retocaban los negativos y 
sobre el mostrador se coloc6 el inslontero 
utilizado para medir elliempo de lo luz que 
requerían Iosplacas.todovíode vidrio. 

lB It>kI., p.49 -S3 

en un primer momento por un interés 
científico que mósadelonte, se lTansfOfmCrio 
en dominio de un oficio y un arte, 

Don Romuoldo Gorclo es uno de esos os
pírirus precursores. B morco histórico que lo 
deflne es el Porflrlato. El lugar donde se 
desarrolla es lo Ciudad de Guanajuato, que 
efe entonces uno de los poblaciones mós 
Importantes del pais tonto en lo político y 
económico como en lo cultural. En 1887 abre 
su primer esrudio fotogrónco, en el corazón 
de lo ciudad de Guonojuoto: desde en
lances, y hasla 1914, es el fotógrafo de lo 
sociedad guonojuatense. Ante su cómora 
transitorón clientes de lodos los profesiones y 
de todos los closes sociales. desde los más 
humildes mineros y Jornaleros hasta los 
terratenientes y lo clase pofftico Porfirio no. 

lo enorme aceplación que logro el trabajo 
de Romualdo Garcia. entre lo población 
guonojlJotense se vio acrecentado por el 
prestigio que obruvo 01 concedérsele o sus 
retratos una medalla de bronce en lo 
exposición Universal de París de 1889. Dueño 
de un negocio ftcreciente. tuvo un equipo 
folográfico de alto calidad y procuró 
mantenerse informado de los adelantos 
técnicos y novedades relacionados con su 
trabajo. Fue por otro porte. uno de los 
introductores det cinematógrafo lumiére en 
Guanajuato. 

Sin embargo en 1905, lo desgracio atacó o 
Guanajuato con uno gran inundación arrasó 
casas y com6(cios. Don Romvaldo fue uno 
de los mós ofeclodos: 01 perder su estudio 

fotogroflco y lO fatalidad de sus negativos, su 
obro previa o ese año. o excepción de los 
Impresiones fotográficos que sobrevivieran 
en posesión de sus cUentes. Al año siguiente. 
vuelve o abrir su esrudio en otro local de lo 
calle de Cantarranas. En esto nuevo elopa 
se encargara de seguir tomando retratos. 
pero deja en monos de sus hijos el trabajo de 
Ioboratorio. 

A pocos días de lo inundación, después de 
muchos trabaJos Romualdo, logro abrir lo 
puerta de su establecimiento, encontró que 
todo estaba echado o perder por el langa. 
los fondos del paisaje. despintados y los s!nas 
rotas o deformados por lo humedad: varios 
aparatos, completamente inutiriwdos. el 
archivo enlero de negativos. cOflvertidos en 
bloques de vidrio. mozocotes de cristal y 
gelatina de los que casi nodo podía resca
tarse. las mites de imógenes que Ramvoldo 
Gorda hablo tomodo o lo largo de 18 oñas 
fueron devorados por el aguo. perdiendo osi 
uno de los testimonios gróflcos mós im
portantes de Guanojuoto. Todo lo que hoyse 
con5e!VO de su obro. o excepción de uno 
que otro falo en manos de particulares. es 
por desgracia. posterior o lo inundación de 
1905. 

Para Romualdo los doñas o su estudio 
impUcaban, 01 igual que paro todas aquellos 
con tiendas y medios de producción 
destruidos. lo ruina económico de lo familia. 
De todo lo arrasado en Cantarranas 34. lo 
único que pudo aprovecharse para obtener 
uno mínimo ganancia fueron los negativos. 

Efectivamente fuero de esos placas de cristal 
por los cuales no le deben haber pagoda 
mucho y uno que otro mueble y artefacto 
salvado por milagro, el fotógrafo estaba. 
como mucho gente en lo ciudad. o m6(ced 
de lo ayudo que los junios de ou>dUo. 

Según lO que el propio Gorcío informó o los 
organismos correspondientes, los daños en 
el esrudio ascendlon o 825 pesos cantidad 
que aunque considerable. constirufo uno de 
los mós bajos en la Usta de monlfestaciones. 
donde casi lodos los comerciantes y los 
artesonas damniflcodos aparecían repor· 
tondo pérdidas por mós de mi pesos. 

Desgraciadamente no se sobe o cuanto 
ascendían el capital invertido en el gabinete 
fotogrofico hasla antes de lo InundacIón. 
pero loque sr parece evidente es que GCfcío 
fue apoyado ampliamente tanlo por aulo
autoridades como por lo sociedad en 
general. gracias o lo cual pronto empezó o 
recuperarse. Mientras un nolorio público 
tramitaba lO entrego del dinero, Romueldo 
Iba reponiendo poco o poco los materiales 
perdidos, en el patio de lO coso de lo familia 
Gordo se Improvisó un gabinete donde el 
fotógrafo. estimulado por sus coterróneos. 
reanudo su trabajo con éxito. 

Esas muestras de reconocimiento prueban. el 
prestigio alcanzado o través de 20 ar\os de 
trabajo. constituyeron un fuerle aliciente 
poro el fotógrafo, quien un a~o después de lo 
Inundación o mediados de 1906 volvió o abri" 
su esrudio. Aunque también en lo calle de 

Cantarranas. el nuevo local no estaba en el 
mismo lugar que el anterior. sino unos metros 
mós adelante. en los númeras 43 y 45. Ahí 
bajo un letrera que anunciaba o "Romualdo 
Gordo e Hijos", haciendo público por vez pri
mera el trabajo de Soro. Manuel y Salvador. 
en ese lugar se tomaron casi todos los imó
Imógenes que hoy se conservan de lo obra 
de Gordo. En realidad se trotaban de dos 
establecimientos, uno de los cuales funcion6 
como uno especie de merceño y papelerfo 
duronle algún tiempo. este nunca aportó 
ganancias 01 fotógrafo. quien más bien lo 
abrió. según sus propios declaraciones. con 
el objeto de ir educando o sus pequeños hijos 
en el IrabaJo: ningún mlembfo de lo familia 
pudo alend6f el pequeño com6(cío y co
menzó a formar parte del esrudio. convertido 
en cuarto oscuro. y se puso junIo a lo ventano 
lo mesita donde se retocaban los negativos y 
sobre el mostrador se colocó el instontero 
utilizado para medir el tiempo de ta luz que 
requerían Iosplocas.todovíode vidrio. 
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Técnicas Fotográficas utilizadas y conocidas por Romualdo. 

~ e Romuerdo podemos decir que conoció tres técnicas fofogróftcas yfrabajo con dos: el Al colodion húmedo en sus inicios y posteriormente las placas negativas de gelatina. Mie
tras que la pellc:ula de seguridad la conoció con ellrobajo de sus hijos Manuel y Salvador. 

El colodión húmedo es un procedimiento fotogránco creado en el año de 1848 por Gustav Le 
Gray, quien fue el prlmero en InIciar un procedimiento con este compuesto, consiguIendo 
Imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de hierro. 

Posteriormente Seatt Archer retoma la experiencia de Le Gray perfeccIonando el proceso. La 
técnico supone la ulinzaci6n del colodión, coloide obtenido o partir de algod6n de pólvora 
(nilrato de celulosa o pi"oxilinoJ disuelto en uno mezcla de alcohol y éter. formando una 
especie de barniz que se aplica en placas de vidrio, que permite la obtención de imágenes 
nítidas en negativo o incluso en positivo. 
Pi ; 
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Se llama colodión húmedo porque la placa 
ha de permanecer húmeda durante todo el 
procedimiento de toma y revelado de las 
Imógenes. Esto suponfa que las fotógrafos 
tenfan que llevar consigo el laboratorio, a nn 
de preparar la placa antes de la toma y 
proceder a revelarla inmediatamente. Ge
neralizando asf el uso de Hendas de cam
paña o carromotos convertidos en labora
torios ¡:lora 10$ fotógrafos c:¡ue trabajaban en 
elexterior. 

otro de las grandes inconvenientes de este 
método era el de la fragmdad de las placas 
de cristal empleadas como soporte que en 
multitud de ocasiones acababon rayadas o 
rotas. 

Con el empleo de este procedimiento se 
conslgul6 reducir el tiempo de exposicl6n a 
un móxlmo de trece segundos y a un mfnímo 
de un segundo, lo cual provoc6 una 
dlsmlnucl6n de los costos. Otra de las gran
desventa/as era la establndad de la emulsión 
empleada y esto predomino cerca de 1890. 

Poco mós adelante se dedica de forma pro
fesional o la fotografío, a¡:¡orecen los ¡:¡Iacos 
negati'lCls de gelatino, que fue un enorme 
avonce yo que sim¡:¡nfic6 de forma consi
derable el trabajo, redujo los costos y la hizo 
más accesible al púbnco en general; iniciaba 
entonces la era de la fotograña instantánea. 
Maddox habla de un nuevo coloide que 
revolucionaña la industria fotogrónca: la 
gelatina y lo publicó el 8 de septiembre de 
1871 en el Bñtish Joumal Pholography . 

Más tarde, en 1878, Charles Harder retomó la 
experiencia de los trabajos realizados por 
Maddox. logrando mantener mós estable la 
emulsión fotogrtlfica de la gelatina. Este 
avonce le ¡:¡ermiti6 al fotógrafo preparar con 
anticipoción las placas negotivas y revelorlos 
después en su laboratorio. 

La gelatina es una proteína de origen animal 
y se obtiene con la ebulfición prolongada en 
agua de los carlilagos de algunos animales y 
de la cola de algunos peces, la solución 
resultante sirve como aglutinante que 
conlendrtllas sales de bromuro, cloro yyodo; 
con esta solución se cubrlrtl la placa de 
vidrio. Luego se sumergfa en un compuesto 
de nitrato de plata, que reacciona con los 
haluros presentes y se forma bromuro de 
plata, esto hada a la placa mucho más 
sensible o la luz. Lo placa podía ser expuesta, 
una vez que secara completamente, a 
diferencie del colodión, que sólo podía ser 
expuesto en estado húmedo. 

y por último la pelicula de seguridad, éstos 
eron placos ya preparadas las cuales, 
reducían considerablemente el tiempo de 
exposición a la luz y su costo, aprovechando 
así los avances y facilidades que brinda este 
nuevo proceso fotográfico. 

61 ChMz ~F~y\lllrdrn SaIdaIIIIJ. d. J .. UIS. 
Reloj del Sal (OrIgIn .. di IIolDmgrd. "" GuB..¡ ..... ~ 
publeado porAn;h1w;> HIA)rIoo M~~I, Gua,...¡ ...... Mt>dco. 
2010. p.sa 

62 Ibld .. pp. 6&-67 

Técnicas Fotográficas utilizadas y conocidas por Romualdo. 

~ e Romuerdo podem05 decir que conoció tres técnicas fofogróftcas yfrabajo con dos: el Al colodion húmedo en sus inicios y posteriormente las placas negativas de gelatina. Mie
tras que la pel!cula de seguridad la conoció con ellrobajo de sus hijos Manuel y Salvador. 

El colodión húmedo es un procedimiento fotogránco creado en el aí'io de 1848 por Gustav Le 
Gray, quien fue el primero en InIciar un procedimiento con este compuesto, consiguIendo 
Imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de hierro. 

Posteriormente Seatt Archer retoma la experfencla de Le Gray perfeccionando el proceso. La 
técnico supone la ulinzaci6n del colodión, coloide obtenido o partir de algodón de pólvora 
(nilrato de celulosa o pi"oxilinoJ disuelto en una mezcla de alcohol y éter. formando una 
especie de barniz que se aplica en placas de vidrio, que permite la obtención de Imágenes 
nítidas en negativo o incluso en positivo. 

__ ........ <10....-.-

Se noma colodión húmedo porque la placa 
ha de permanecer húmeda durante todo el 
procedimiento da toma y revelado de las 
Imógenes. Esto suponfa que los fotógrafos 
tenlan que llevar consigo ellaboratorlo, a nn 
de preparar la placa antes de la toma y 
proceder a revelarla inmediatamente. Ge
neralizando osi el uso de Hendas de cam
paña o carromatos convertidos en labora
tarios ¡:¡ara 10$ fotógrafos c:¡ue trabajaban en 
elexterior. 

otro de las grandes inconvenientes de este 
método era el de la fragindad de las placas 
de cristal empleadas como soporte que en 
multitud de ocasiones acababan rayadas o 
rotas. 

Con el empleo de este procedimiento se 
conslgul6 reducir el tiempo de exposicl6n a 
un móxlmo de trece segundos y a un mlnimo 
de un segundo, lo cual provoc6 una 
disminución de los costos. Otra de las gran
desventa/as era la establndad de la emulsión 
empleada y esto predomino cerca de 1890. 

Poco mós adelante se dedica de forme pro
fesional a la fotogroflO, a¡:¡orecen las ¡:¡Iacas 
negativas de gelatina, que fue un enorme 
avance ya que sim¡:¡nfic6 de forma consi
derable el trabajo, redujo los costos y la hizo 
más accesible al púbnco en general; iniciaba 
entonces la era de la fotagraña instantánea. 
Maddox habla de un nuevo coloide que 
revolucionaña la industria fotogrónca: la 
gelatina y lo publicó el 8 de septiembre de 
1871 en el Bñtish Joumal Pholography. 

Más tarde, en 1878, Charles Harder retomó la 
experiencia de los trabajos realizados por 
Maddox. logrando mantener mós estable la 
emulsi6n fotogr6fica de la gelatina. Este 
avance le IlBrmiti6 al fológrafo ¡:¡re¡:¡ararcon 
antici¡:¡aci6n las placas negativas y revelarlos 
después en su laboratorio. 

La gelatina es una proteína de origen animal 
y se obtiene con la ebulfición prolongada en 
aguo de los carf11agos de algunos animales y 
de la cola de algunos peces, la solución 
resultante sirve como aglutinante que 
conlendr6las sales de bromuro, cloro yyodo; 
con esta solución se cubrlr6 la placa de 
vldrlo. Luego se sumergla en un compuesto 
de nitrato de plata, que reacciona con los 
haluros presentes y se forma bromuro de 
plata, esto hacia a la placa mucho más 
sensible o la luz. Lo placa ¡:¡odía ser SXJ)uesta, 
una vez que secara com¡:¡letamente, a 
diferencia del colodi6n, que sólo ¡:¡odía ser 
SXJ)uesta en estado húmedo. 

y ¡:¡or último la película de seguridad, éstos 
eran ¡:¡Iacas ya preparadas las cuales, 
reducían considerablemente el tiempo de 
exposición a la luz y su costa, aprovechando 
así los avances y facilidades que brinda este 
nuevo proceso fotográfico. 
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Técnicas Fotográficas utilizadas y conocidas por Romualdo. 

" e Romuerdo podem05 decir que conoció tres técnicas fofogróftcas yfrabajo con dos: el Al colodion húmedo en sus inicios y posteriormente las placas negativas de gelatina. Mie
tras que la pel!cula de seguridad la conoció con ellrobajo de sus hijos Manuel y Salvador. 

El colodión húmedo es un procedimiento fotogránco creado en el aí'io de 1848 por Gustav Le 
Gray, quien fue el primero en InIciar un procedimiento con este compuesto, consiguIendo 
Imágenes mediante el revelado con sulfato de protóxido de hierro. 

Posteriormente Seatt Archer retoma la experfencla de Le Gray perfeccionando el proceso. La 
técnico supone la ulinzaci6n del colodión, coloide obtenido o partir de algodón de pólvora 
(nilrato de celulosa o pi"oxilinoJ disuelto en una mezcla de alcohol y éter. formando una 
especie de barniz que se aplica en placas de vidrio, que permite la obtención de Imágenes 
nítidas en negativo o incluso en positivo. 

__ ........ <10....-.-

Se noma colodión húmedo porque la placa 
ha de permanecer húmeda durante todo el 
procedimiento da toma y revelado de las 
Imógenes. Esto suponfa que las fotógrafos 
tenlan que llevar consigo ellaboratorlo, a nn 
de preparar la placa antes de la toma y 
proceder a revelarla inmediatamente. Ge
neralizando osi el uso de Hendas de cam
paña o carromotos convertidos en labora
torios para 10$ fotógrafos c:¡ue trabajaban en 
elexterior. 

otro de las grandes inconvenientes de este 
método era el de la fragindad de las placas 
de cristal empleadas como soporte que en 
multitud de ocasiones acababan rayadas o 
rotas. 

Con el empleo de este procedimiento se 
conslgul6 reducir el tiempo de exposicl6n a 
un móxlmo de trece segundos y a un mlnlmo 
de un segundo, lo cual provoc6 una 
disminución de los costos. Otra de las gran
desventa/as era la establndad de la emulsión 
empleada y esto predomino cerca de 1890. 

Poco mós adelante se dedica de forma pro
fesional a la fotograflO, aparecen las placas 
negati'lCls de gelatino, que fue un enorme 
avonce yo que simpnfic6 de forma consi
derable el trabajo, redujo los costos y la hizo 
más accesible al púbnco en general; iniciaba 
entonces la era de la fotograña instantánea. 
Maddox habla de un nuevo coloide que 
revolucionaña la industria fotogrónca: la 
gelatina y lo publicó el 8 de septiembre de 
1871 en el British Joumal Pholography. 

Más tarde, en 1878, Charles Harder retomó la 
experiencia de los trabajos realizados por 
Maddox. logrando mantener mós estable la 
emulsión fotogrlllica de la gelatina. Este 
avonce le permiti6 al fotógrafo preparar con 
anticipoción las placas negotivas y revelorlos 
después en su laboratorio. 

La gelatina es una proteína de origen animal 
y se obtiene con la ebulfición prolongada en 
aguo de los cam1agos de algunos animales y 
de la cola de algunos peCe5, la solución 
resultante sirve como aglutinante que 
conlendrlllas sales de bromuro, claro yyodo; 
con esta solución se cubrlrll la placa de 
vidrio. Luego se sumergla en un compuesto 
de nitrato de plata, que reacciona con los 
haluros presentes y se forma bromuro de 
plata, esto hado a la placa mucho más 
sensible o la luz. Lo placa podía ser expuesta, 
una vez que secara completamente, a 
diferencia del colodión, que sólo podía ser 
expuesto en estado húmedo. 

y por último la película de seguridad, éstos 
eron placos ya preparadas las cuales, 
reducían considerablemente el tiempo de 
exposición a la luz y su costo, aprovechando 
así los avances y facilidades que brinda este 
nuevo proceso fotográfico. 
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En el estudio, todos posan en el mismo sitio, 
ante lo mismo cómoro y para el mismo fo
tógrafo; aunque o veces en varios retra tos es 
perceptible lo intención de crear un am
biente acorde 01 oHcio u origen de codo 
modelo, los diferencias en realidad son 
pocos. Poro cada hombre, para cada mu¡er 
que llega a retratarse a esta extraña mezcla 
de encierro e intemperie que formo uno 
meso en pleno vegetación aun topete entre 
supuestos macizos de bes. lo Huminoción 
tampoco vorfo, uno luz suave bol'oo siempre 
las rosiros y las cuerpos, produciendo an los 
imágenes pocos contrastes y muy leves 
sombras. Muebles y accesorios van mos
trando, entre unos y otros lotegrafias el de
terioro que produce el tiempo. El desgaste 
de los tapices y el notorio desgaste de los 
fondos de paisaje son a veces los únicos 
elementos que permiten adivinar lo fecho 
aproximado de estos re lrotos hechos entre 
1905y 1914, de la inundación o lo revolución. 

la seriedad de sus modelos adquiere una 
gran axpresión en los fotos donde los niños. 
vestidos con botitos, polainas y amplio moño 
01 cuello, lienen el mismo geslo de sus 
mayores y porecen compartir con ellos el 
respeto por la familia. Sin embargo, en el 
caso de las familias pobres, sigue mante
niendo la jerarqula inlerna en sus personajes 
y el propósilo de señalarla. la ausleridad deja 
al paso o uno lernura Ion sobrecogedora 
como el descubrimiento repentino de lo 
Intención que escondido llevo abiertamente 
o todos a retratarse: Dejar algo de si mismos o 
lo posteridad: defenderse de alguno manera 
de la muerte. 

los relrotos de grupos y parejas formon quizá 
uno de las partes más bellos del trabajo de 
Romuoldo Gorcia, estos imógenes donde 
compañeros, amigos, hermanos, esposos y 
amontes aparecen insinuando apenas los 
lazos afectivos Que las unen, estos imógenes 
tienen un gran encanto pues, resulto dificil 
seleccionar entre ellas las más fascinantes. 
Sin accesorios adicionales, en medio de un 
escenariO del que se han suprimido casi lodo. 
con las manos colgando a las lados a 
descansando tranquilamen te sobre los 
muslos. los modelos poson con uno mezcla 
de lemor y conHanza, de altivez e inge
nuidad que remite más que a 105 problemas y 
o lo formo de vida de cierto época, o todo la 
extraordinario complejidad del ser humano y 
sus afectos. 

la búsqueda de lo simetría. debe verse en 
estos casos no sólo como una preocupación 
estético. sino también como un deseo de 
destocar el orden jerárquicoan tomo 01 aje o 
el centro Que ocupaba siempre el padre. el 
Jefe o el mayor. En su extraordinario cole
cción de lipos papulores da los últimos años 
porflristas. Aparentemente, lo moda de 
re tratarse de cuerpo entero al lodo de lo 
esposo o compaf'tera era mós bien propio de 
los sectores menos acomodados y sobre 
todo de lo genle de pracedencia rural, la 
cual aparece onle la cómaro con uno 
apariencia casi infantil y un aire indefenso de 
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los trabajadores del campo. Con pal'ouelo 
amarrado al cuello. de botas o huaraches. 
de overol de mezclilla o pantalón estilo 
chorro. concomlsa de monta anudada en la 
cintura o sarape terciado sobre el talle, 
rancheros, peones y ferrocarrileros desfllon 
por la lente de Gorda acompañados de sus 
parejos. mujeres trabajadoras de lo sierro y el 
Sajía visten y lucen su mejor rebozo y su mejor 
troje. 

l a diferencia temático captado por el 
guonojuatense es amplio; en su estudio se 
detenían los novios comino o lo ceremonia 
de la boda y las reinas de las festividades 
locales antes de subir o los carros alegóricos, 
músico. nll'oos. personajes alegres quedan 
capturados dejando entre ver uno cotidio
neidod de una sociedad Que Queda atra
pada por la maravilla técnico. Sin embargo, 
algunos aspectos Msles de lo vida también 
fueron registrados por lo lente de Romualdo 
Gorda: las im6genes de niños muertos 
yaciendo en lechos de nores en brazos de sus 
doloridos padres hablan de uno viejo 
costumbre mexicana. frecuente sobre todo 
en los pueblos, Que hoy se ha olvidado casi 
porcomplelo. 

Estos fOlograflos producto de Incontables 
horas de trabajo son ahora valiosas piezas 
que han servido poro reconstruir el cuadro de 
la sociedad guoncjuotense de principios de 
siglo XX. relratos de un estilo de vida 
provinciana Que, como tonlas otras cosas, se 
perdió definitivomenle con las convulsior.es 
de io lucho 

de lo lucho revolucionario y el advenimiento 
de una nueva época. 

Romualdo Gordo vivi6 profundamente 
Interesado en 105 avances de sus tiempos: su 
mirada ~jos de concentrorse únicamente en 
la lente de su c6mora, escudrfl'oo todo lo Que 
estuvo o su alcance y vivió con entusiasmo 
esa serie de descubrimientos de los últimos 
años decimonónicos y comienzos de este 
siglo. lo atracción que siempre sintió pOf los 
adelantos científlcos y técnicos le valió una 
fama de hombre progresista. afirmado por 
algunos curiosos experimentos Que realizó en 
su coso y estvello, combinando su Ingenio 
con infOflTlaci6n obtenida a través de cierlas 
publicaciones. 

En 1908, cuando los propiedades de los royos 
X descubierlos par Roenlgen seguían siendo 
noticio. Gordo sacó lO radiogra fío de un 
monedera. cap tando lo que este contenía 
en su interior y obteniendo de este modo lo 
Que probab lemente era lo primera 
radiografío hecho en Guanajuoto. Por lo 
misma época, leyendo en El Mundo 
Cienliflco uno nota sobre el especlro de 
Brocken. fenómeno de difracción presen
tado en lo montaña del mismo nombre, 
Gordo Iraló de hacer algo parecido en el 
porlodesucoSQ. 
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En el estudio, lodos posan en el mismo sitio, 
ante lo mismo cámara y paro el mismo fo
tógrafo; aunque o veces en varios retra tos es 
perceptible lo intencl6n de crear un am
biente acorde 01 oficio u origen de codo 
modelo, los diferencias en realidad son 
pocos. Poro codo hombre. poro codo mujer 
que llego o retratarse o esto exfraño mezclo 
de encierro e intemperie que fO!1Tla uno 
meso en pleno vegetoci6n aUn topete entre 
supuestos macizos de bes. Lo iluminoci6n 
tampoco vorfo, uno luz suave bol'oo siempre 
los rostros y los cuerpos, produciendo en los 
imágenes pocos contrastes y muy leves 
sombras. Muebles y accesorios von mos
trando, entre unos y otros fotogrofias el de
terioro que produce el tiempo. B desgaste 
de los tapices y el notorio desgaste de los 
fondos de paisaje son o veces los únicos 
elementos que permiten adivinor lo fecho 
opro~modo de estos re lrolos hechos enlre 
1905y 1914, de loinundacl6na lo revoluci6n. 

Lo seriedad de sus modelos adquiere uno 
gron expresión en los fotos donde los niños. 
vestidos con bolitas, polainas y amplio moño 
01 cuello. tienen el mismo gesto de sus 
mayores y parecen compartir con ellos el 
respeto por lo familia. Sin embargo, en el 
coso de los familias pobfes, sigue mante
niendo lo jerarqula intema en sus personajes 
y el propósito de señalarlo. lo austeridad dejo 
el poso o uno temuro ton sobrecogedora 
como el descubrimiento repentino de lo 
Intención que escondido llevo abiertamente 
o todos o retratarse: Dejar algo de si mismos o 
lo posteridad: defendooe de alguno manero 
de lo muerte. 

Los relrotos de grupos y parejos formon quizá 
una de los portes más bellos deltrobojo de 
Remualdo Gorda, estas imágenes donde 
compañeros, amigos, hermanos, esposos y 
amontes oporecen insinuando apenas los 
lazos afectivos que los unen, estos imógenes 
tienen un gran encanto pues, resulta dificU 
seleccionar entre ellos los mós fascinantes. 
Sin accerorios adicionales. en medio de un 
escenario del que se han suprimido casi lodo, 
con los monos colgando o los lodos o 
descansando tranquilamente sobre los 
muslos. los modelos posan con uno mezclo 
de temor y connanza, de altivez e inge
nuidad que remite mós que o los problemas y 
a lo formo de vida de cierto época, o lodo lo 
extraordinaria complejidad del ser humano y 
sus ofeclas. 

Lo búsqueda de lo simetrio, debe verse en 
estos cosos no s610 como uno preocupoci6n 
estético. sino también como un deseo de 
destacar el orden jerárquico en tomo 01 eje o 
el centro que ocupaba siempre el podre. el 
Jefe o el mayor. En su extraordinario cole
cción de tipos populares de los últimos al'oos 
porfiristas. Aparentemente, lo modo de 
retratarse de cuerpo entero 01 lodo de lo 
esposo o compai'lera ero más bien propio de 
los sectores menos acomodados y sobre 
todo de lo gente de procedencia rural. lo 
cual aparece ante lo cómara con una 
apariencia casi Infantil y un aire indefenso de 
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los trabajadores del campo. Con pañuelo 
amorrado al cuello. de botas o huaraches. 
de overol de mezclilla o pontal6n estilo 
chorro, concomiso de monlo anudado en lo 
cintura o sarape terciado sobre el talle, 
rancheros, peones y ferrocarrileros desfilan 
por lo lente de Gorcía acompañados de sus 
parejos. mujeres trabajadoras de lo sierro y el 
Bajío visten y lucen su mejor rebaza y su mejor 
traje. 

l o d iferencio tem6tlca captada por el 
guanaJuatense es amplio; en su estudio se 
detenian lOS novios camino o lo ceremonia 
de lo boda y los reinos de los festividades 
locales antes de subir o los corros alegóricos, 
músico, nir"los. personajes alegres quedan 
capturados dejando entre ver uno cotidio
neidod de uno sociedad que quedo atro
pado poi" lo maravillo técnica. Sin embargo, 
algunos aspeclos tristes de lo vida tamblén 
fueron registrados por lo lente de Romuoldo 
Gorcío: los imógenes de niños muertos 
yaciendo en lechos de flores en bfazos de sus 
doloridos padres hablon de uno viejo 
costumbre mexicano. frecuente sobre lodo 
en los pueblos, que hoy se ha olvidado casi 
por completo. 

Estos fologrolfas produclo de Inconlables 
horos de trabajo son ahora valiosos piezas 
que hon servido paro reconstruir el cuodro de 
lo sociedad guonajuatense de principias de 
siglo XX. retratos de un estilo de vida 
provinciano que, como tontos otros cosos, se 
perdi6 definitivamente con los convulsiones 
de lo lucho 

de lo lucho revolucionario y el advenimiento 
de uno nuevo época_ 

Romualdo García vivió profundamente 
Inleresado en los avances de sus tiempos: su 
mirado lejos de concentrarse únicamente en 
lo lente de su cómaro, escudrfño lodo lo que 
eSMO o su alcance y vivi6 con entusiasmo 
esa serie de descubrimientas de los últimos 
años decimon6nicos y comienzos de este 
siglo. La olracclón que siempre sintió por 105 
adelantos científicos y técnicos le valló uno 
fama de hombfe progresista, afitmoda por 
algunos curiosos experimentos que realiz6 en 
su coso y eslvcUo, combinando su Ingenio 
con infOflTlacíón obtenido o través de ciertos 
publicacíones. 

En 1908, cuando los propiedades de los rayos 
X descubiertos por Roentgen seguían siendo 
noliclo. Gordo soc6 lO radiografío de un 
monedero, captando lo que este contenía 
en su interior y obleniendo de este modo lo 
que probablemente ero lo primero 
radiografío hecho en GuonoJualo. Por lo 
mismo época, leyendo en El Mundo 
Científico uno noto sobre el espectro de 
Brocken. fenómeno de difracción presen
tado en lo montaña del mismo nombre. 
Gordo trot6 de hacer algo parecido en el 
pollade su coso. 
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En el estudio, todos posan en el mismo sitio, 
ante lo mismo cámara y paro el mismo fo
tógrafo; aunque o veces en varios retra tos es 
perceptible lo intencl6n de crear un am
biente acorde 01 oficio u origen de codo 
modelo, los diferencias en realidad son 
pocos. Poro codo hombre, poro codo mujer 
que llego o retratarse o esto extraño mezclo 
de encierro e intemperie que fO!1Tla una 
meso en pleno vegetoci6n aun topete entre 
supuestos macizos de bes. lo iluminoci6n 
tampoco vorfo, uno luz suave bol'oo siempre 
los rostros y los cuerpos, produciendo en los 
imágenes pocos contrastes y muy leves 
sombras. Muebles y accesorios van mos
trando, entre unos y otros fotogrofias el de
terioro que produce el tiempo. El desgaste 
de los tapices y el notorio desgaste de los 
fondos de paisaje son o veces los únicos 
elementos que permiten adivinor lo fecho 
opro~modo de estos re lrotos hechos enlre 
1905y 1914, de loinundaci6no lo revoluci6n. 

la seriedad de sus modelos adquiere una 
gron expresión en los fotos donde los niños. 
vesl idos con bolitas, polainas y amplio moño 
01 cuello. tienen el mismo geslo de sus 
mayores y parecen compartir con ellos el 
respeto por lo familia. Sin embargo, en el 
coso de los familias pobfes, sigue mante
niendo lo jerorqula intema en sus personajes 
y el propósito de señalarlo. lo austeridad dejo 
el poso o uno ternura ton sobrecogedora 
coma el descubrimiento repentino de la 
Intención que escondido llevo abiertamente 
o todos o retratarse: Dejar algo de si mismos o 
lo posteridad: defenderse de alguno manero 
de lo muerte. 

los relratos de grupos y parejos lorman quizá 
uno de los portes más bellos deltrobojo de 
Remualdo Gordo, eslos imágenes donde 
compañeros, amigos, hermanos, esposos y 
amontes aporecen insinuando apenas los 
lozas aleclivosque los unen, estos imágenes 
tienen un gran encanto pues, resulto dificU 
seleccionar entre ellos los más fascinantes. 
Sin accesorios adicionales. en medio de un 
escenario del que se han suprimido casi lodo, 
con los monos colgando o los lodos o 
descansando tranquilamente sobre los 
muslos. los modelos posan con uno mezclo 
de temor y connanza, de altivez e inge
nuidad que remite más que o 105 problemas y 
a lo formo de vida de cierto época, o lodo lo 
extraordinario complejidad del ser humano y 
sus afectos. 

lo búsqueda de lo simetrfo, debe verse en 
estos cosos no sólo como uno preocupoción 
estético. sino también como un deseo de 
deslacar el orden jerárquico en tomo 01 eje o 
el cenlro que ocupaba siempre el podre. el 
Jele o el mayor. En su extraordinario cole
cci6n de tipos populares de los últimos al'oos 
porfiristas. Aparentemente, lo modo de 
re tratarse de cuerpo entero 01 lodo de lo 
esposo o compai'lera ero m6s bien propio de 
los sectores menos acomodados y sobre 
todo de lo genle de procedencia rural. lo 
cual aparece ante lo cámara con uno 
apariencia casi Infantil y un aire indefenso de 

57 Op. CiI. p.58 

los trabajo dores del campo. Con pañuelo 
amorrado al cuello. de botas o huaraches. 
de overol de mezclilla o pantal6n estilo 
chorro, concomlso de monla anudada en lo 
cintura o sarape terciado sobre el talle, 
rancheros, peones y ferrocarrileros desfilan 
por lo lente de Gordo acompañados de sus 
parejos. mujeres trabajadoras de lo sierro y el 
Bajío visten y lucen su mejor rebozo y su mejor 
troje. 

l o d iferencio tem6tlca captado por el 
guonOJuatense es amplio; en su estudio se 
detenion lOS novios comino a lo ceremonia 
de lo boda y los reinos de los festividades 
localesanles de subir o los corros alegóricos, 
músico, niños. personajes alegres quedan 
capturados dejando entre ver uno cotidio
neidad de uno sociedad que quedo alra
podo po!" lo maravillo técnico. Sin embargo, 
algunos aspeclos tristes de lo vida tamblén 
fueron registrados por lo lente de Romuoldo 
Gordo: los imógenes de niños muertos 
yaciendo en lechos de flores en bfazos de sus 
doloridos podres hablan de una viejo 
costumbre mexicano. frecuente sobre lodo 
en los pueblos, que hoy se ha olvidado cosi 
porcomplelo. 

Estos folograffas produclo de Inconlobles 
horos de trabajo son ahora valiosas piezas 
que han servido paro reconstruir el cuadro de 
lo sociedad guanojuotense de prlncipios de 
siglo XX. retratos de un estilo de vida 
provinciono que, como tontos otros cosos, se 
perdi6 definitivamente con los convulsiones 
de lo lucho 

de lo lucho revolucionario y el advenimiento 
de uno nuevo época. 

Romualdo Gordo vivió profundamente 
Interesado en los avances de sus tiempos: su 
mirado lejos de concentrarse únicamente en 
lo lente de su c6maro, escudrfño lodo lo que 
estuvo o su alcance y vivi6 con entuslasmo 
eso serie de descubrimientos de los ultimos 
años decimon6nicos y comienzos de este 
siglo. lo olracclón que siempre sintió por 105 
adelantos científicos y técnicos le valló uno 
lomo de hombfe progresista, ofitmodo por 
algunos curiosos experimentos que realiZó en 
su cosa y eslvcUo, combinando su Ingenio 
con información obtenido o través de ciertos 
publicaciones. 

En 1908, cuando los propiedades de los rayos 
X descubiertos por Roentgen seguían siendo 
noliclo. Gordo soc6 lO rodiogolio de un 
monedero, captando lo que este contenia 
en su interior y obleniendo de este modo lo 
que probablemente ero lo primero 
radiogralio hecho en GUOnOJualo. Por lo 
mismo época, leyendo en El Mundo 
Cienlífico uno noto sobre el espectro de 
Brocken. fenómeno de difracción presen
tado en lo monloño del mismo nombre. 
Gordo trol6 de hacer algo parecido en el 
pollo de su cosa. 
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Con ayudo de sus amigos Jorge Stahl y 
Amado Saavedra ingeniero notabilísimo que 
habia estudiado con el propio Edison, el 
fotógrofo dispuso sus útiles un día brumoso de 
invierno en que lo otmosfero ero propicio, 
tomó uno placo en lo que apareda lo 
adoración de los Reyes Magos, y según 
recuefda su hijo logro proyector lo imagen el 
cielo. 

Es claro que el gucnajuatense compartió 
desde su pequeño provincia lo inquietud de 
muchos de sus contemporóneos por 
fenómenos y procesos que, debido 01 
desarrollo de los fuerzas productivos, 
pertenecían codo vez menos 01 mundo de lo 
magia y empezaban o formar perte de lo 
c iencia y los técnicos dominados por el 
hombre. Sin embargo lo que m6s atrojo lo 
atención del fotógrafo desde los últimos años 
del siglo XIX tue el revolucionario invento de 
los l umiére, que, junto con Edison, inicio lo ero 
dela cinematografío. 

Al tenef corrSSpor1dencia con los inventores 
tronceses en 1897 recibió de estos, dos 
aparatos de cine y un lote de películas, las 
primeras, qulzó que llegaban a Guanajuoto. 
Pese a los dotas sobre lo introducción del 
cinematógrafo en Guonojuoto seon escasos 
e Imprecisos, es muy posible que Romuoldo 
Garcio fue uno de los primeros en poseer un 
equipo de cine . sí no mediante su 
correspondencia con los hermanos lumiére, 
que, dicho seo de peso, resulto incompro
bable, sr gracias o los envíos de éstos 

{C.J. Ben Bemard y Gabriel Vovrej, quienes 
estuvieron en lo ciudad de México entre 
agosto de 1896y principios de 1897. dejando 
enel pcísalgunos aparatos. 

Durante casi treinta años y exceptuando los 
mesas de angusti o pos teriores a lo 
inundoción, la vida de los García transcunio 
con placidez y lo satisfacción propios de los 
closes mós o menos acomodadas de la ero 
porfiriona. Entre el trabajo intenso de 
Romualdo, el crecimiento y el aprendizaje de 
sus h~os, los velados musicales ollado de íos 
amigos, los frecuentes paseos y divet>iones, 
llegó el nuevo siglo y con él uno serie de 
acontecimientos que volviefon o alterar la 
tranquilidad guanajuotense. 

l os rumores de un levantamiento contra el 
gobierno de Díoz empezaron o circular con 
fuelZa en Guonajuato desde los últimos días 
de octubre de 1910, La noticio del estallido 
de lo revolución maderista llego o lo capital 
del estado con relativo rapidez y desde el 22 
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de noviembre los autoridades empezaron o 
encarcelar o varios antiTeeleccionistos. Sin 
embargo lo inquietud de los guonojuotenses 
no se hizo presente sino hasta los últimos dios 
demOlZode1911. 

Durante todo este tiempo Romualdo Garela 
había seguido trabajando en su estudio sin 
tomar partido por ninguno de los grupos 
contendientes. Los acontecimientos, que 
poco o poco fueron afectando su rutina. lo 
hoclon oñoror lo paz porflriono y Iomenior la 
nuevo situación reinante. Hasta 19 12 su 
actividad fotogrófico se mantuvo mós o me
nos 01 mismo nivel de años anteriores, pero o 
partir del derrocamiento de Modero los 
frecuentes cambios de gobiemo, los diversos 
problemas monetarios, y sobre todo lo mo
vilidad de lo población, hiciefon sentir con 
fuelZo sus efeelos en el quehacer folográ
fleo. A lo escasez provocodo por el aban
dono de los campos de cultivo se sumaba lo 
anarquía en la emisión de billetes que de un 
dio poro otro perdlon su valor. Estando osi los 
cosos, nadie tenia el menor interés an 
fotograflarse y el estudio de Cantarranas. 
aunque nunca se cerró formalmenle, per
maneció vocio lo mayor porte deltiempa. No 
hablo dinero, no hablo quien se retratara y a 
portir de cierto momento tampoco había 
con que retratar. lo guerra europeo iniciado 
en 1914 repercutió en lo importación de 
materiales fotogr6ficos procedentes de 
Alemania, de suerte que llego o ser casi im
posible conseguirlos. Como el tempera
mento de Don Romualda poco se prestaba 
poro lo aventuro de un vIaje o lo ciudad de 

México en épocas ton dificiles, su estudio em
pezó o venirse abajo y con él lo seguridad y lo 
bananza de su famiHa. 

Entre los numerosos grupos armados que en
troron y solieron de Guanajuoto durante los 
años mós intemos de lo lucho, siempre hubo, 
desde luego. generales y soldados que de
seaban tomCfS8 uno folograrJC; sin embargo 
Romualdo nunca quiso sofir de SIJ estudio y 
fueron sus hijos, Manuel y SOlVodor, quienes 
acudieron o donde se hollaban acuarte
lados les tropas poro retrolar o sus integran
tes; lo renuncio de Garcío a captor con su 
cómara los grandes sucesos de su tiempo 
muestro. adem6s de su posición de clase. 
que lo totogrofío nunca le interesó como 
medio poro documentar su momento his
tórico y que el oficio fotogrófico efO poro él. 
m6s que un quehacer concerniente a lo 
político y sociol, un orle de estudio. Obligado 
por lo escasez de sus clientes, Romucldo fue 
abandonando gradualmente su trabajo en 
Cantarranas desde 1914. 

En medio de esto situación, lo único 
fotogrofío de Romuoldo vinculado con los 
acontecimientos políticos fue lo que tomó o 
un grupo de diputados aprehendidos por el 
gobernador cOfTancista. El encarcelamiento 
de esos hombres, partidarios y colobarodores 
de Huerto, que hasta cierto punto represen
taban a la elite ilustrado del porfirismo, impre
sionó profundamente a los habitantes de la 
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Con ayudo de sus amigos Jorge Stohl y 
Amado Saovedra ingeniero nctobilisimo que 
hobia estudiado con el propio Edison, el 
fológrofo dispuso sus útiles un dIo brumoso de 
inviemo en que lo olmosfera ere propicio. 
lomó uno placo en lo que aporecla lo 
adoración de los Reyes Magos. y según 
recuerdo su hijo logro proyector lo imagen el 
cielo. 

Es cloro que el gucnajuatense compartió 
desde su pequeño provir.cio lo inquietud de 
muchos de sus contemporóneos por 
fenómenos y procesos que. debido 01 
desarrollo de los fuerzas productivos. 
pertenecion codo vez menos 01 mundo de lo 
magia y empezaban o formar parte de lo 
ciencia y los técnicos dominados por el 
hombre. Sin embargo lo que m6s atrojo lo 
atención del fotógrafo desde los úlfimos años 
del siglo XIX fue el revolucionario Invento de 
los lumiére. que, junto con Edison, inicio lo ero 
delo cinematografío. 

Al tener correspof'ldencia con los inventores 
franceses en 1897 recibió de estos, dos 
aparatos de cine y un lote de películas. las 
primeras, qulzó que llegaban o Guonojualo. 
Pese o los dotas sobre lo Introducción del 
cinematógrafo en Guanajuoto seon escosas 
e Imprecisos. es muy posible que Romuoldo 
Goreia fue uno de los primeros en poseer un 
equipo de cine. sí no mediante su 
correspondencia con los hermanos lumlére. 
que, dicho seo de peso, resulto incompro
bable, sI gracias o los envíos de éstos 

(C.J. Ban Bemord y Gobliel VoyreJ. quienes 
estuvieron en lo ciudad de México entre 
agosto de 1896y principios de 1897, dejando 
enel poísalgunos aparatos. 

Durante casi treinta anos y exceptuando los 
meses de angusti o posteriores o lo 
Inundación, lO vida de los Garela Ironscunfa 
con placidez y lo satisfacción propios de los 
clases m6s o menos acomodados de lo ero 
porflriana. Entre e l trabajo intenso de 
Romuoldo, el crecimiento y el aprenálZOje de 
sus hijos, los velados musicales ollado de los 
amigos, los frecuentes paseos y diven.iones, 
llegó el nuevo slglo y con él una satie de 
acontecimientos que volvieren o alterar lo 
tranquilidad guanajuatense. 

t os rumores de un levantamiento contra el 
gobierno de Droz empezaron o circular con 
fuelZo en Guanojuato desde los ultimos días 
de octubre de 1910, Lo noticio del estallido 
de lo revolución maderista llega o la capital 
del estado con relotivo rapidez y desde el 22 
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de noviembre los autoridades empezaron o 
encarcelar o varios ontirreeleccianistos. Sin 
embargo lo inqu1erud de los guanajuatenses 
no se hizo presente sino hasta los últimos díos 
demalZode 191 1. 

Durante todo este tiempo Romualdo Gordo 
había seguido trabajando en su estudio sin 
tomar partido por ninguno de los grupos 
contendientes. Los acontecimientos. que 
poco o poco fueron afectando su rutina. lo 
hoclan oñoror lo paz porflriano y Iomentor lo 
nuevo siluoción reinante. Hasta 19 12 su 
actividad fotogrónca se mantuvo mós o me
nos 01 mismo nivel de años antenores. pera o 
partir del derrocamiento de Madera los 
frecuentes cambios de gobierno, los diversos 
problemas monetarios, y sobre todo lo mo
vilidad de lo población. hicieron sentir con 
fuerzo sus efectos en el quehacer fologró
lleo. A lo escasez provocado por el aban
dono de los campos de cultivo se sumaba lo 
anarquía en lo emisión de billetes que de un 
dra poro otro perdran su valor. Estando osI los 
cosos. nadie tenia el menor interés en 
fotograflarse y el estudio de Cantarranas, 
aunque nunca se cerró formalmente. per
moneció vacío lO mayor parte del tiempo. No 
había dinero. no hobia quien se retratara y o 
partir de cierto momento tampoco hebla 
con que retratar. Lo guerra europeo iniciado 
en 1914 repercutió en lo importación de 
materiales fotogróficos procedentes de 
Alemania. de suerte que llego o ser casi im
posible conseguirlos. Como el tempera
mento de Don Romualdo poco se prestaba 
poro lo ovenruro de un viaje o lo ciudad de 

México en épocas ton dificiles. su estudio em
pezó o venirse abajo y con él lO seguridad y lO 
bonanza de su famiHa. 

Entre los numerosos grupos armados que en
traron y solieron de Guanajuata durante los 
años mós intensos de lo lucho. siempre hubo, 
desde luego. generales y soldados que de
seaban tomarse uno fatogroffo; sin embargo 
Ramualdo nunca quiso sonr de su estudio y 
fueron sus hfjos, Manuel y SalVador. quienes 
acudieron o donde se hollaban acuarte
lados los tropos poro retratar o sus integran
tes; lo renuncio de Gareío o captor con su 
cámara los grandes sucesos de su tiempo 
muestre. además de su posición de clase. 
que lo fotografío nunca le interesó como 
medio paro documentar su momento his· 
tórico y que el oficio fatogrónco ero poro él. 
más que un quehacer concerniente o lo 
politico y sociol. un arte de esl udio. Obligado 
por lo escasez de sus clientes. Romucldo fue 
abandonando gradualmente su trabajo en 
Cantarronasdesde 1914. 

En medio de esl a situación. lo ún ico 
fotografío de Ramualdo vinculado con los 
acontecimientos políticas fue lo qve tomó o 
un grupo de diputados aprehendidos por el 
gobernador corrancisla. El enCCfcelomiento 
de esos hombres. partidarios y colobarodores 
de Huerto. que hasta cierto punto represen
taban o lo elite ilustrado del portirismo. impre
sionó profundamente o los habitantes de lo 
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Con ayudo de sus amigos Jorge Stohl y 
Amado Saovedra ingeniero notobilisimo que 
hobia estudiado con el propio Edison, el 
fológrofo dispuso sus útiles un dIo brumoso de 
inviemo en que lo olmosfera ero propicio. 
lomó uno placo en lo que aporecla lo 
adoración de los Reyes Magos, y según 
recuerdo su hijo logro proyector lo imagen el 
cielo. 

Es cloro que el gucnajuatense compartió 
desde su pequeño provir.cio lo inquietud de 
muchos de sus contemporóneos por 
fenómenos y procesos que. debido 01 
desarrollo de los fuerzas productivos. 
pertenecion codo vez menos 01 mundo de lo 
magia y empezaban o formar porte de lo 
ciencia y los técnicos dominados por el 
hombre. Sin embargo lo que m6s atrojo lo 
atención del fotógrafo desde los úlfimos años 
del siglo XIX fue el revolucionario Invento de 
los lumiére. que, junto con Edison, inicio lo ero 
delo cinemotogrofía. 

Al tener correspof'ldencia con los inventores 
franceses en 1897 recibió de estos, dos 
aparatos de cine y un lote de películas. las 
primeros, qulzó que llegaban o Guonojuolo. 
Pese o los datos sobre lo Introducción del 
cinematógrafo en Guonojuoto seon escasos 
e Imprecisos. es muy posible que Romualdo 
Gorcia fue uno de los primeros en poseer un 
equipo de cine. sí no mediante su 
correspondencia con los hermanos lumlére. 
que, dicho seo de peso, resulto incompro
bable, sI gracias o los envíos de éstos 

(C.J. 80n Bemord y Gobliel VayreJ. quienes 
estuvieron en lo ciudad de México entre 
agosto de 1896y principios de 1897, dejando 
enel poísalgunos aparatos. 

Ourante casi treinta anos y exceptuando [os 
meses de angustio posteriores o lo 
Inundación, lO vida de los Garcla transcunfo 
con placidez y lo satisfacción propios de los 
clases m6s o menos acomodados de la ero 
porflriano. Entre el Irobojo intemo de 
Romualda. el crecimiento y el aprenálZOje de 
sus hijos, los velados musicales ollado de los 
amigos, los frecuentes paseos y diven.iones, 
llegó el nuevo slglo y con él uno serie de 
acontecimientos que volvieron o a lterar lo 
tranquilidad guanajuotense. 

los rumores de un levantamiento contra el 
gobierno de oroz empezaron a circular con 
fuella en Guanajuato desde los últimos días 
de octubre de 1910, Lo noticio del estallido 
de lo revolución maderista llego o lo capital 
del estado con relotivo rapidez y desde el 22 
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de noviembre los autoridades empezaron o 
encarcelar o varios ontirreeleccionistos. Sin 
embargo lo inquietud de los guonojuotenses 
no se hizo presente sino hasta los últimos díos 
demallode 191 1. 

Durante todo este tiempo Romualdo Gordo 
había seguido trabajando en su estudio sin 
tomar partido por ninguno de los grupos 
contendientes. Los acontecimientos. que 
poco o poco fueron afectando su rutina. lo 
hoclan añorar le paz porflriono y iomentor lo 
nuevo siluoción reinante. Hasta 19 12 su 
actividad fotogrónco se mantuvo mós o me
nos al mismo nivel de años anteriores. pero o 
partir del derrocamiento de Modero tos 
frecuentes cambios de gobierno, los diversos 
problemas monetarios, y sobre todo lo mo
vilidad de lo población. hícieron sentir con 
fuerzo sus efectos en el quehacer fotogró
lleo. A lo escase2 Pfovocodo por el aban
dono de los campos de cultivo se sumaba lo 
anarquía en lo emisión de billetes que de un 
dra poro otro perdron su valor. Estondo osI los 
cosos. nodle tenia el menor interés en 
fotografiarse y el estudio de Cantarranas, 
aunque nunca se cerró formalmente. per
moneció vocio lO mayor parte del tiempo. No 
había dinero. no hobia quien se retratara y o 
pertir de cierto momento tampoco hebla 
con que retratar. lo guerra europeo iniciado 
en 1914 repercutió en lo importación de 
molerlales fotogróficos procedentes de 
Alemania. de suerte que llego o ser casi im
posible conseguirlos. Como el tempera
mento de Don Romuolda poco se prestaba 
poro lo aventuro de un viaje o io ciudad de 

México en épocas ton dificiles. su estudio em
pezó o venirse abajo y con él lO seguridad y lo 
bonanza de su famiHa. 

Entre los numerosos grupos armados que en
traron y solieron de Guonajuato durante k)s 
años mós intensos de lo lucho. siemPfe hubo, 
desde luego. generales y soldados que de
seaban tomarse uno fotogroffo; sin embargo 
Romualdo nunca quiso sonr de su estudio y 
fueron sus hfjos, Manuel y SalVador. quienes 
acudieron o donde se hollaban ocuarte
lodos les tropos poro retratar o sus integran
tes; le renuncio de Gorcía o captor con $U 

cámara los grandes sucesos de su tiempo 
muestro. ademós de su posición de clase. 
que lo fotografío nunca le interesó como 
medio paro documentar su momento his· 
tórico y que el oficio fotogrófico ero poro él. 
más que un quehacer concerniente o lo 
politico '1 sociol. un arte de estudio. Obligado 
por lo escase2 de sus clientes. Romuoldo fue 
abandonando gradualmente su trabajo en 
Cantarranas desde 1914. 

En medio de est o sltuoción . lo único 
fotogroflo de Ramuoldo vinculodo con k>s 
acontecimientos políticos fue lo que tomó o 
un grupo de diputados aPfehendidos por el 
gobernodO!' carrancista. 8 enCCfcelomiento 
de esos hombres. partidarios y coloborodores 
de Huerto. que hasta cierto punto represen
taban o lo elite ilustrado del portirismo. impre
sionó profundamente o los habitantes de lo 
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ciudad de Guanajuato, quienes vieron en 
ese acto signo inequívoco de que las cosas 
estaban cambiando de modo irreversible. 

La indignación de los presos 10$ llevó a so
licitar que 10$ retrataran en la c6rcel, a fln de 
que quedara testimonio de los ultrajes he
chos porlos revolucionarios a la crema y nata 
de la sociedad. Fue precisamente Don 
Romualdo, que rampiendo con su vieja cos
tumbre de no trabajar fuera de su estudio, 
tomó la histórica foto, una de las últimas de su 
vida prafeslonal. La Imagen de los venerables 
en prisión, bien podña cerrarsimbólicamenfe 
toda una época de actividad fotogroflca de 
García. Poco a poco se hicieron cargo del 
estudio de Cantarranas los dos hijos del 
fotógrafo. Adapt6ndose a las exigencias y al 
ritmo del nuevo orden, Manuel y Salvador 
fueron absorbienda la responsabilidad del 
gabinete de retratos y rearlZQndo los escasos 
trabajos que en los meses m6s duros llegaban 
a presentarse. 

Cuando la tranquilidad rel79So después de 
la revolución y los regímenes de la facción 
lTIunfadora InIciaron la reorganización del 
país, Guanajuato comenzó a recuperarse 
lentamente. Algunas fammas regresaron, la 
música volvió al jardín y en el estudio de los 
Garcla empezaron a llegar clientes, vestidos 
a la nueva moda, hijos o nietos, de los que 
habla retratado Romualdo. No obstante, el 
ya viejo fotógrafo, ganador de medallas en 
las Exposiciones de Pañs, jamás volvió a 
traba/aren el gabinete al que le habla dado 
tanta fama; solo en ocasiones especiales, 

tomó de nuevo la cámara para sacar alguna 
fotografía, pero, en realidad, después de 
1914 abandonó casi porcompleto su oficio. 
Durante sus últimos añO$, satisfecho de la 
actividad de sus hijas, se refugió en la pintura, 
vio morir a su hija Mahlde y poco después a su 
esposa. La mañana del 17 de julio de 1930, 15 
años después de haberse retirado de la 
fotogralfa, Don Romualdo Garcla muere por 
un tumor en su recámara de la casa de 
Mezquita, dejando Iras de sI uno de los más 
Interesantes y bellos testimonIos gróftcos de 
un mundo provinciano ya desaparecido. 

154 Op.Cil pp.73 -74 
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2.4 Modelo de análisis propuesto para las Imágenes 
y obra de Romualdo García. 

ciudad de Guanajuato, quienes vieron en 
ese acto signo inequívoco de que las cosas 
estaban cambiando de modo irreversible, 

La indignación de los presos 10$ llevó a so
licitar que 10$ retrataran en la c6rcel, a fln de 
que quedaro testimonio de los ultrajes he
chos porlos revolucionarios a la crema y nata 
de la sociedad. Fue precisamente Don 
Romualdo, que rompiendo con su vieja cos
tumbre de no trabajar fuera de su estudio, 
tomó la histórica foto, una de las ultimas de su 
vida profesional. La Imagen de los venerables 
en prisión, bien podrfa cerrarsimbólicamenfe 
toda una época de actividad fotogroflca de 
García. Poco a poco se hicieron cargo del 
estudio de Cantarranas los dos hijos del 
fotógrafo. Adapt6ndose a las exigencias y al 
ritmo del nuevo orden, Manuel y Salvador 
fueron absorbienda la responsabilidad del 
gabinete de retratos y rearlZQndo los escasos 
trabajos que en los meses m6s duros llegaban 
a presentarse. 

Cuando la tranquilidad rel79So después de 
la revolución y los regímenes de la facción 
lTIunfadora InIciaron la reorganización del 
país, Guanajuato comenzó a recuperarse 
lentamente. Algunas fammas regresaron, la 
música volvió al jardín y en el estudio de los 
Garcla empezaron a llegar clientes, vestidos 
a la nueva moda, hijos o nietos, de los que 
habla retratado Romualdo. No obstante, el 
ya viejo fotógrafo, ganador de medallas en 
las Exposiciones de Pañs, jamás volvió a 
traba/aren el gabinete al que le habla dado 
tanta fama; 5010 en ocasiones especiales, 

tomó de nuevo la cámara para sacar alguna 
fotografía, pero, en reandad, después de 
1914 abandonó casi porcompleto su oficio. 
Durante sus úttimO$ añO$, satisfecho de la 
actividad de sus hijas, se refugió en la pintura, 
vio morir a su hija Mahlde y poco después a su 
esposa. La mañana del 17 de julio de 1930, 15 
años después de haberse retirado de la 
fotogralfa, Don Romualdo Garcla muere por 
un tumor en su recámara de la casa de 
Mezquita, dejando Iras de sI uno de los más 
Interesantes y bellos testimonIos gróftcos de 
un mundo provinciano ya desaparecido. 
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2.4 Modelo de análisis propuesto para las Imágenes 
y obra de Romualdo García. 

ciudad de Guanajuato, quienes vieron en 
ese acto signo inequívoco de que las cosas 
estaban cambiando de modo irreversible, 

La indignación de los presos 10$ llevó a so
licitar que 10$ retrataran en la c6rcel, a fln de 
que quedaro testimonio de los ultrajes he
chos porlos revolucionarios a la crema y nata 
de la sociedad. Fue precisamente Don 
Romualdo, que rompiendo con su vieja cos
tumbre de no trabajar fuera de su estudio, 
tomó la histórica foto, una de las ultimas de su 
vida profesional. La Imagen de los venerables 
en prisión, bien podrfa cerrarsimbólicamenfe 
toda una época de actividad fotogroflca de 
García. Poco a poco se hicieron cargo del 
estudio de Cantarranas los dos hijos del 
fotógrafo. Adapt6ndose a las exigencias y al 
ritmo del nuevo orden, Manuel y Salvador 
fueron absorbienda la responsabilidad del 
gabinete de retratos y rearlZQndo los escasos 
trabajos que en los meses m6s duros llegaban 
a presentarse. 

Cuando la tranquilidad rel79So después de 
la revolución y los regímenes de la facción 
lTIunfadora InIciaron la reorganización del 
país, Guanajuato comenzó a recuperarse 
lentamente. Algunas fammas regresaron, la 
mUsica volvió al jardín y en el estudio de los 
Garcla empezaron a llegar clientes, vestidos 
a la nueva moda, hijos o nietos, de los que 
habla retratado Romualdo. No obstante, el 
ya viejo fotógrafo, ganador de medallas en 
las Exposiciones de Pañs, jamás volvió a 
traba/aren el gabinete al que le habla dado 
tanta fama; 5010 en ocasiones especiales, 

tomó de nuevo la cámara para sacar alguna 
fotografía, pero, en realidad, después de 
1914 abandonó casi porcompleto su oficio. 
Durante sus úttimO$ añO$, satisfecho de la 
actividad de sus hijas, se refugió en la pintura, 
vio morir a su hija Mahlde y poco después a su 
esposa. La mañana del 17 de julio de 1930, 15 
años después de haberse retirado de la 
fotogralfa, Don Romualdo Garcla muere por 
un tumor en su recámara de la casa de 
Mezquita. dejando Iras de sI uno de los más 
Interesantes y bellos testimonIos gróftcos de 
un mundo provinciano ya desaparecido. 
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• Hipótesis de la fOlegrafia 

En una Imagen. se pueden apreciar las viven
cias así como uno conftguración de costum
bre5. actitudes, apariencias y presencias de 
un perfodoya transcurrido. 

• Autorde la obra 

Romualdo García (1852 /1930) tiempo de 
fotógrcfo (l887-1914). 

TItulo de la obra y año aproximado de 
rearlZad6n 

Grupo de nll'ios, Romuerdo Gorda. e.a 1910 

• Contextualizadón de la imagen 

Pertenece o la colección de retratos de 
grupos (Niños). Tomada cerco de 1910, (1905 
I 1914), felegrafie blanco y negro, formato 
vertical, medidas no exactos, placa seca, la 
cual se encuentra bajo el resguardo de la 
Fototeco Remuordo Gorcío en el Museo 
Regional de Guanolualo Alh6ndlga de 
Granadltas. 

• Plano Sintáctico 

Imagen de formato vertical, plano entero (fulr 
shot); analizado a través de la reglo de 
tercios permite dividir 01 plano en nueve 
portes Iguales uHllzando lineas imagInarias 
paralelos verticales y horizontales; en tres 
rectángulos verticales podemos visualizar 

que el punto de interés en la foto, cae en los 
dos primeros rect6ngulos leyendo de 
izquierda a derecha, pues la división permite 
observar a tres pequeñas nguras humanas de 
cuerpo entero. SI el estudio se realiza de 
manera horizontal encontramos que la 
disllibución de las nsonomías. está divida en 
tres rectángulos leyendo de arriba abajo. se 
ve que el fondo ocupa un poco más de las 
dos primeros planos rectangulares; apre
ciando una construcción triangular o praml
dal en la disposici6n de los personajes, 
remitiendo una lectura alterna entre el105 
aunque la Imagen, no es simétrica se puede 
hacer constar que es simétrica, utilizando un 
análisis de equilibriO y peso visual en la 
composlcJ6n; pues en el acomodo de ob
jetos e individuos al dividir el plano en dos 
partes verticales apreciemos, que el lado 
derecho y el Izquierdo se encuentran com
pensados en ella, la fluminaci6n logra la 
consolidación de imagen nada resulto más 
Importante; logra ser admirada como un 
todo. (imagen 1 J 
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2.5 Breves lecturas Sobre Romualdo Garcfa. 

~ lo largodel proyecto hansido pocos 1.-1. los aspectos encontrados en tomo 
al proce50 creativo de Romualdo Garcla; 
todo lo que se sabe y lo mós Importante 
blogrélncamente se encuentra desarrollado 
en el libro de la escritora Claudia Canales: 
Romualdo Goreía. Un Fotógrafo, una Ciu
dad, Una ~poca, Ubro que muestra bre
vemente la vida, antecedentes. contexto del 
fotógrafo. 

Si bien es cierto que, el material más impor
tante existente sobre el guanajuafense es el 
de Claudia Canales; en la investigación es el 
origen y pretexto de las Inquietudes sobre el 
desarrollo proctico que realizo durante 30 
años. Pues en sus imágenes, no sólo se en
cuentra capturado su personaje, él logra 
traspasar la Ifnea de la pel30naUdad como 
autor y creador otorgandoles un toque de 
unicidod y autenticidad. 

Por el eshJdio de Don Romualdo transitan 
toda clase de Individuos o intérpretes. retrata 
Individualmente, en pare/as en grupos, con la 
familia, la pareja o enamorados, amigos; 

y principios del XX; en ellos también se 
enmarca las Inquietudes que le Iban 
surgiendo como artista, fotógrafo y creador, 
en sus imágenes se logra admirar también 1m 
deseos y asproclones que sobrepasan las 
pretensiones de su época, pues aunque no 
se conoce mucho material logra inCUl3ionar 
en el retrato de semldesnudo. 

Otro aspecto importante en el desarrono 
profesional son las participaciones en los 
concul3os de fotografía de las Elcposiciones 
Univel3ales de Pam, en el primero participo 
en 1889 presento una serie de retratos los 
cuales le otorgan la medana de bronce, sin 
embargo once años mós adelante en 1900 
vuelve a figurar su nombre dentro de los 
participantes, segun las efemérides guano
juatenses; nuevamente de Espinosa y S6n
chez Almaguer en esta segunda ocasl6n 
participa con vistas campestres, nubes y 
otras este breve señale miento de dichm 
autores constituye una de las pocas 
referencias del trabajo rearlZOda por Gareía 
fuera de su estudio. 

pera las temóticas son diferentes y Se sabe también gredas al trabaJo hecho 
especiales, los momentos felices otristes pero por Claudia Canales, que las bases paro su 
siempre irepelibles. Dentro de sus puestas en desarrono dentro de la fotografía las obtuvo 
escenas se encuentra un desarroUo social, se gracias a Vicente Feméndez Rodñguez un 
podña decir que logra un estudio social y clenlítlco o sabio llamado en ese momento. 
culturaldeGuanajuatodefinalesdelsigloXIX Sin embargo personalmente el espfrltu 
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aventurero del que era dueño le permitió 
prepararse y hacer un excelente trabajo que 
actualmente se empiezo a apreciar y 
valorar. 

Con el actual proyecto Memoria Grállc:a. La 
mirada a través de la mirada {Decons
lruyendo a Romualdo Gorcíoj, se han lo
grado rescatar pequef'ios detalles que han 
permitido conocer a Don Romualdo desde su 
práctica profesional. Pues gracias en la visitas 
realizados o la Fototaca Romualdo Gorcío y 
algunos conversaciones con el encargado 
de lo mismo, Flaviana Chaves Rodríguez. se 
sobe que dicho colección está canformada 
alrededor de 12,500 negativos pertenecien
tes a la época de 19M a 1914 pues su trabajo 
anterior a esto época se perdió gracias a la 
inundación de 1905; ademós era p05eedor 
de un pequeño biblioteca bostante com
pleta en el ámbito fotogránco, dentro de ella 

prometía impresiones más sólidas que los que 
ofrecen otros métodos. 

Es importante mencionar que su desarroUo 
práctico puede ser dividido en dos etapas,lo 
primera es su desorroUo profesional, en el cual 
se hacía cargo de tod os los quehaceres 
fotográftcos desde preparar lo toma hasta el 
trabajo realizado dentro del laboratorio y lo 
segundo etapa lo diferencia radica en el 
hecho que a su Iobor profesional se integran 
sobre todo a 105 quehaceres de laboratorio 
sus hijos Sara, Manuel y Salvador estos d05 
últimos continúan ejerciendo lo profesión 
heredada por su padre, pero no can el éxito 
y con el renombre obtenido durante 30 af'ios 
de labor por Don Romualdo; es poreUo que el 
trabajo mós sobresanente de Salvador y Ma
nuel es realizado fuero del estudio fotográfica 
quedando registrado en fotografías de vistas. 

existían manuales de fotografío, libros que Dentro de los retratos conocidos y pocos 
tratan los quehaceres fotográficos y de COnoCid05 de Romualdo se han logrado 
composición, dentro de ellos se puede identificar arededor de seis o siete fond05 
mencionar El Fotógrafo Retratista de C. Klary. diferentes que utinzabo pera la realización de 
Publicado alrededor de 1870 y traducido por sus imágenes, de los cueles son tres los más 
Mariano Leal y Zavaleta quien obsequia conocidos y se han identíflcado Fondo Arco, 
dicho libro a Romualdo: este pe(!uef'io nbro Fondo Flores y Fondo escaleras ventanal y 
tenTaelprop6sltodelnculcaralgunasreglasy columna; dentro de los observaciones y 
principios artísticos o los fotógrafos. Otro es consultas realizados a les Imágenes foto-
Plotinofypie, publicado por primera vez en gráficas, también se locaUzaron algunos 
1883, fue un manual ampliamente solicitado peoonaJes con los mismo otuend05, prendas 
a finales de siglo XIX., dada la ausencia de y accesorios, lo que cual hace posible 
estudios realizados sobre las Impresiones en reforzar as! como confirmar la posible 
plotino que entonces comenzaban a existencia de un espacio de utlleña. Para lo 
practicarse con gran éxito; el libro contiene ambientación de lo escena dentro de lo 
unapartehistórica,otrateóricayunatercera u"hleña cabrio mencionar que en algunos 
para poner en práctico una técnica que retratos salen personas con sus moscotas,las • 

cuales también en otras fotografías tienden o 
repet1rse pues estos aunque, no son objetos 
son porte importante de lo utilerío del fa
tÓ!7IJfo. 

Se eUgió una pequeña parte de Imágenes 
fotográfiCas de Romuoldo Gorda con los 
ellas se pretende recorrer brevemente el 
ampUo trabajo realizado por el fotógrafo; 
estas Im6genes se enallzaron a partir de la 
reglo de tercios, yo que se cree que los 
cámaras de Gordo contaban con esto reff
culo o estructura de composición, que es so
bido se desprende como uno síntesis de lo 
medida aurea. Son cuatro los temas en que 
se ha logrado clasificar el trabajo realizado 
por este fotógrafo y de los cuales se pueden 
hacer!7IJndes estudi05 el primero, de eUos es: 

El retrato social en el se encuentran los 
retratos realizados Individualmente (ham
bres, mujeres, niños y nrñas) y los fomniores y 
grupos, {parejas, amigos y ocasiones espe
cialesj. Son bastos los diferentes retratos 
existentes dentro de estas temáticas pues yo 
sea que por conservar un recuerdo o por 
perduraren el t1empo; muchos fueron los que 
visItaron a Oon Romualdo, permltlendole 
dejar el m6s Importante testimonio de la 
sociedad guanoJuetense de principios del 
siglo XX; logro ccpturor imágenes que 
parecen arrancadas de un texto, codo una 
cuento uno historia que se complemento 
annoniosomente con la iluminación, lo 
llliJeña y la importante selección del fondo 
que enmarca lo figura principal reforzando el 
encanto que se desprende de dichas imá
genes, no sólo por la habilidad y el gran 

talento del fotógrafo, existen ciertos prin
cipios y ciertos poderes para ejecutar un 
retrato para tratar de hecer una imitación es 
necesario primero estudiar la misma 
naturaleza poro poder representarlo de igual 
manera en el retrato es necesario poner 
especial atención en la luz y sombras, 
medidas, composición, perspectiva, 
expresión e interpretocián, troduciendotodo 
ello en una estructuro armónica así trata de 
guiarse gracias al regalo trasmitido por 
Mariano Leal "El fotógrafo l.ftaN,fa"; se 
puede observar que Don Romuoldo Hene 
cloro lo que desea realizar; pues buscaba 
que en su obra lo real rmcatara lo esencial de 
cada retratado, la signiftcación y la 
Interpretación se hermanan ... los recuerdos 
se aclaran, lo Irreal se convierte en real, el 
arte de retratar hace visible lo invisible se 
reaftrma y conftrma el relato gracias a la 
Imagen. 

..... honDw,~_."".,~,O. _Ro __ . 
111 __ RosI""".~""'IInd""'_ 

O 



" ..... 1 ... . ~ ..... -
o" I -

·,...-._IiIII'ñt, ... ,~,o. ---_ "-II_do-''''''''''''''''1gio ~._ 



• F .... II., RamuUID GardII, "'.1Bl0, 
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• p..¡. Homb_ RIlmIaldo Garcla. CII.1i10. 
Fom-. RamJBIdo G.rcI .. 
~ ReGIO .... d-. G ...... .,..ñlAlh6ndlga de ar.n.d1\Q. 

• Ni,.., .... arpo ..m,ru. Rall.n.IdD GorcI-. ... 11110 • 
F_ RIImu .... D c;.c¡-, 

MUMO ~onal dio Guana)niloAll6ndlga dt GIIII1M1ta1. 



• Acle de levitación, Romualdo Garcla, ca.1890, 
FotoIBca Romualdo Garcla, 

Museo Regional de GuanajuatoAlhóncliga da Granaditas. 



La familia, esto segundo temática la encuentra en las imágenes donde retrata a su famnio, 
dentro de estas imágenes esta un autorretrato, un retrato de su esposa y el retrato de sus hilOS 
en uno barco; este último pertenece a la coleccián de Jesús Verdin, estes tres son porte del 
poco mateñal existente de la prlmera etapa de desarrollo productivo del guanajuatense antes 
dela inundacián de 1905. 

• _ ~ da Dan RIIInuUID, Ramu.kICI G.""., eL 1lIII0, 
FoII*oca ~ GccIa, 

M .... RooIJIon.I" G....-Alh6ndIg. da Grw.:IHa.. 

• ~. RornUlldo -01""1. ca. 1lIII0. 
I'DIDIIII:II RanJ.klo Gouda, 

M .... Re(IIoI1ll" GlBIQ,liIoAlh6ndlga de GranIIdIllll. 

Lo interesante de enos, es que se logra diferenciar el vinculo que existe; pues su composici6n es 
más exacto especialmente el retrato de su esposa ysus hijas de hecho en embasse muestra un 
fondo muy poco conocido en cuanto a enceres y esceno- grafla se re1\ere es realista, procura 
el momento para ser preciso define bien el encuadre resoltodo en el cuidado y amor por su 
profesión ysu famnia dejando una buena interpretación sin embargosu autorretratoessobrio, 
sin telán solo una sine que le sirve coma apoya y una mesa con una pequeí'lo fila de Ubres lo 
acompaña; su retrato aunque sencnlo resalta la elegancia de todo caballero de época y deja 
entrever la historia que hay detrás de él; porque antes: un fotógrafo y artista tenia na sólo que 
conocer la técnica sino también el quehacer del laboratorio y nuevos adelantos siempre 
preparada e Innovando, 

• _H .... da Dan Rom"""" 
Romualdo 1lIIdII, ca. 1., 

CoIecd6n JeoDo Vedln S.kI.1II ., 



Angelitos es la tercera es la parte dedicada a 
105 niños muert05 o angelit05 esta parte del 
trabajo de Romualdo es uno de sus temas 
mas relevantes en su producción yque bien 
podrfa hacel5e un estudio más ampOo de 
este quehacer; pues además de no ser solo 
grande la cantidad de retratos que rearlZO en 
tomo a los Hangelitos", ellos casi siempre eran 
retratados en el estudio del fotógrafo en oca
siones solos, en otras ocasiones apareda 
acompañados de sus familiares, padres, 
padrinos y famniar&5; esta tradición de retra
tar al pequeño o pequeña tenfa ciertas 
caracteñsticas dependiendo la posición 
social de la gente, la de clase media alta, 
media y baja acostumbrcban a vestirlos co
mo algún santo; En las ya mencionada se 
pueden observar Imágenes donde el niño 
era el Nazareno, la Dolorosa. la Puñsima Con
cepción, San José. Ignacio de Loyala etc. 

o simplemente haclan uso de un rapón o una 
vestimenta blanca acompañada de una 
corona; sin embargo la clase burguesa 
consideraba esta tradición o prácHcas de 
mal gusto. No logran escapor del todo ella, 
pues aunque menos común, también 
capturar el último instante que quedara 
eternizado a través del tiempo en una belio 
estampa que no permite notar si el pequel"io 
duerme o yase, sin un soplo de vida. En ello 
radico la gran importancia y belleza del estas 
imágenes, pues no evidencia ni captura a la 
muerte; solo si se observa con detenimiento 
cada foto se logran encontrar los signos que 
hablan de esta triste tradición rostros 
compugidosy llenos de dorar que muestran a 

los padres y madr&5 de las criaturas algunos 
viendolas otros evitando verlas y así diferen
tes poses conteniendo el nanto por la per
dida, esto se contrapone y pierde relevan
cia ante la estética capturada por el foto
grafo que Invita a admirar el resultado final. 

Elena PoniatowsKa menciona - Romva/do ~ 
escudrlr'la desde la infancia. Ama a /os nIIios 
porque es podre de siete hqosy/o$retroto comosl 
fueran sellares ch/qu/tos. con sombrero, 
chalecos. corbato de moi'iO. Los nit'ios mvertos lo 
conmueven. Mira este ero tu hennanlto. La foto 
es un antidoto contro el aMdo de /os nit'ios. 
faci/mente oIvidables. /Pase con su angelitol La 
madre no puede rrlÓS pero se contiene paro no 
quitarle la gloria a su jn~nito, paro que la aureola 
de oro y el1raJe de sanffdad suba con e/ al cielo Y 
ella pueda verlo en la noche brillando, una 
eroe«a mcb entre afros Por /o pronto, a su 
muertito tiene queretratarfa antes de llevarlo 
aentrara/camposanto. 

17 Pan_u E_, "RamualdDG.n:iII".'-, 1B113, 
caIaIogo M_ MaR:o" MontMny • N.L.,p.i. 

• 
• M. Y .. ~iIu, RamuaIdD G.dII, CII.1i10, 

FaIaIIICII RamualdD~, 
M_ Reglonll d, Gull"ll!jUlllOAI16nc11ga .. Ol'lnedIM. 

· M. Y .. gellIu, RamuaIdD G.dII, CII.1i10, 
FoIoIICII RamuaIdD a..: .. , 
M_ R&gional .. Oua1aj.lIstoAlhóndigll d& 0,.,1IIIIu. 

• """,,lID weIIcIo .. SIIlIp1I1C1o de lAyoIII , 
RamJ.kla GercI ..... 11100, 
FaIaIICII RamuaIdD c;.clll, 
M_ R&gional .. 0..,.,Il10 Alh6ndigl de l3ranIcIiIu. 

Angelitos es la tercera es la parte dedicada a 
105 niños muert05 o angelit05 esta parte del 
trabajo de Romuaido es uno de sus temas 
mas relevantes en 5\J producción yque bien 
podrfa hacel5e un estudio más ampOo de 
este quehacer; pues además de no ser solo 
grande la cantidad de retratos que rearlZC en 
tomo a los "angelitos", ellos casi siempre eran 
retratados en el estudio del fotógrafo en oca
siones solos, en otras ocasiones apareda 
acompañados de sus familiares, padres, 
padrinos y famniar&l; esta tradición de retra
tar al pequeño o pequeña tenra ciertas 
caracteñsticas dependiendo la posición 
social de la gente, la de clase media alta, 
media y baja acosfumbrcban a vestirlos co
mo algún santo; En las ya mencionada se 
pueden observar Imágenes donde el niño 
era el Nazareno, la Dolorosa. la Puñsima Con
cepción, San José. Ignacio de Loyala etc. 

o simplemente hadan uso de un rapón o una 
vestimenta blanca acompañada de una 
corono; sin embargo la clase burguesa 
consideraba esta tradición o prácHcas de 
mal gusto. No logran escapar del todo ella, 
pues aunque menos común. también 
capturar el último instante que quedara 
eternizado a través del tiempo en una bello 
estampa que no permite notar si el pequeño 
duerme o yase. sin un soplo de vida. En eUo 
radico la gran importancia y belleza del estas 
imágenes, pues no evidencia ni captura a la 
muerte; solo si se observa con detenimiento 
cada foto se logran encontrar los signos que 
hablan de esta triste tradición rostros 
compugidosy llenos de dorar que muestran a 

los padres y madres de las criaturas algunos 
viendolas otros evitando vellos y así diferen
tes poses conteniendo el nanto por la per
dida, esto se contrapane y pierde relevan
cia ante la estética capfuroda por el foto
grafo que Invita a admirar el resultado final. 

Elena PoniatowsKa menciona - Romva/do TI(»; 

escudrllkJ desde la Infancia. Ama a los nIIios 
porQue es podre de siete hqosy/o$retroto comosi 
fueran sellores chiquitos. con sombrero, 
chalecos. corbato de moi'iO. Los nit'los muertos lo 
conmueven. Mira este era tu hennanlto. La foto 
EU un enlid% contra &1 olvido de los nit'los. 
faciJmenfe oIvidab/e$. IPase con su ange6tol La 
mocfre no puede mós pero se contiene paro no 
quitarle la gloria a su jn~nito, paro que la aureola 
de oro y el1raJe de sanffdad suba con el al cielo Y 
ella pueda verlo en la noche brillando, una 
eroe«a mcb entre afros Por /o pronto, a su 
muertito tiene queretratarfa antes de Uevario 
aentrara/camposanto. 

17 Pan_u E-. "Ram_G.n:W-.'-, lB113, 
caIaIogo M_ MaR:o" MontMny • N.L.,p.i. 

• M.y .. ~iIa,Ram_G.dII,CII.li10, 
FaIaIIICII RamualdD~, 
M_ Reglonll d, QJ.najUlllOAll6ncl1/III di OI"lln&dIM. 

· M. Y .. gellIu. RamuaIdD GIrdIo, CII.lil0, 
Fotot.oe Ram_ a..:1II, 
M_ Rlfljonsl .. Oua1l1jJatoAlhóndigll di 0,.,1IIIIu. 

• """,,lID welldo .. SIl! Ip1I1C1o d'lAyoII , 
RamJ.kla G.rcI ..... 19100, 
F_ RamuaIdD c;.clll, 
M_ Rlfljonsl .. 0..,.,Il10 Alh6ndigl de l3ranIcIiIu. 

Angelitos es la tercera es la parte dedicada a 
105 niñ05 muert05 o angelit05 esta parte del 
trabajo de Romuaido es uno de sus temas 
mas relevantes en su producción y que bien 
podrfa hacel5e un estudio más ampOo de 
este quehacer; pues además de no ser solo 
grande la cantidad de retratos que rearlZC en 
tomo a 105 "angelitos", ellos casi siempre eran 
retratados en el estudio del fotógrafo en oca
siones solos, en otras ocasiones apareda 
acompañados de sus familiares, padres, 
padrinos y famniar&l; esta tradición de retra
tar al pequeño o pequeña tenra ciertas 
caracteñsticas dependiendo la posición 
social de la gente, la de clase media alta, 
media y baja acosfumbrcban a vestirl05 co
mo algún santo; En las ya mencionada se 
pueden observar Imágenes donde el niño 
era el Nazareno, la Dolorosa. la Puñsima Con
cepción, San José. Ignacio de Loyala etc. 

o simplemente hadan uso de un rapón o una 
vestimenta blanca acompañada de una 
corono; sin embargo la clase burguesa 
consideraba esta tradición o prácHcas de 
mal gusto. No logran escapar del todo ella, 
pues aunque menos común. también 
capturar el último instante que quedara 
eternizado a través del tiempo en una bello 
estampa que no permite notar si el pequeño 
duerme o yase. sin un soplo de vida. En eUo 
radico la gran importancia y belleza del estas 
imágenes, pues no evidencia ni captura a la 
muerte; solo si se observa con detenimiento 
cada foto se logran encontrar los signos que 
hablan de esta triste tradición rostros 
compugidosy lIen05 de dorar que muestran a 

105 padres y madres de las criaturas algun05 
viendolas otros evitando verlas y así diferen
tes poses conteniendo el Danto por la per
dida, esto se contrapane y pierde relevan
cia ante la estética capfuroda por el foto
grafo que Invita a admirar el resultado final. 

Elena PoniatowsKa menciona - Romva/do TI(»; 

escudrllkJ desde la Infancia. Ama a los nIIios 
porQue es podre de siete hqosylosretroto comosi 
fueran se~ores chiquitos. con sombrero, 
chalecos. corbato de moi'iO. Los nii'los mvertos /o 
conmueven. Mira este era tu hennanito. La foto 
es un antidoto contro el olvido de los nii'los. 
faciJmenfe oIvidab/e$. IPase con su ange6tol La 
moc::fre no puede mós pero se conliElne paro no 
quitarle la gloria a su jn~nito, paro que la aureola 
de oro y e/1Taje de sanffdad suba con el al cielo Y 
ella pueda verlo en la noche brillando, una 
eroe«a mcb anfre afros Por /o pronto, a su 
muertito tiene que retratarla antes de Uevario 
aentrara/camposanto. 

17 Pan_u E-. "Ram_G.n:W-.'-, lB113, 
caIaIogo M_ Mareo .. MontMny • N.L.,p.i. 

• M.y .. ~iIu,Ram_G.dII,CII.li10, 
FaIaIIICII RamualdD~"', 
M_ Reglonll d, QJ.najUlllOAll6ncl1/III di OI"lln&dIM. 

· M. Y .. gellIu. RIImuaIdD G.dII, CII.lil0, 
Fotot.oe Ram_ ~"', 
M_ Rlfljonsl .. Oua1ajJatoAlhóndigll dos 0,.,1IIIIu. 

• """,,lID welldo .. SIl! Ip1I1C1o d'lAyoiII , 
RamJ.kla G.rcI .. CII.l9100, 
F_ RamuaIdD c;.clll, 
M_ Rlfljonsl .. 0..,.,Il10 Alh6ndigl de l3ranIcIiIu. 



• Hombra y "gellID, RcmuUID G.rcioo, ... 1910, 
FcII*ca RomUlldo !larda, 

........, 1'-g1an.1 .... G....¡.-Alh6ndIQII de GnI.-.dn.. 

• AngeIIII!I. RamLll!ldo a.cIII. 01.1910. 
F_ RaTIJ.klo G.rd .. 

NUMO Rlfglollll d. Guarw,llllloAl16nclllll! 1M GlW1adtu 

• Ñ1!JIIIID~. de lo In m ....... 
RamuUiDG-.;:\II,C1.1910, 
~ RomUlldo !larda, 

......., ~ ....... G .... .,.,.mAlhtlndlg. da GraMelIIu 

Rnalmente la cuarta temáHca dentro de su trabajo, se considera como experimental o de 
inquietudes; poco a poco va abordando el ct.Jnudo fem.nlno sus imágenes al igual que toda 
su labor no caen en lo vulgar, son estéticas sin embargo Hamo la atención el proceso evolutivo 
que logro identiflcor en cuatro fotografías: la primera aunque en la modelo hay cierto pudor 
parser retratada se retrata en rapa interior, la siguiente aparece envuelta en una sabana y con 
un ramo de flores, pero el gesta capturado muestra seriedad, orguUo y podria decir hasta 
satisfacción; las dos fatos restantes son las que abordan el desnudo o mejor dicho semi 
desnudo muestra a lo modelo portando una especie de chalina vaporosa en color negro con 
medias a media pierna y zapatos dlstlnHvos de la época, como fondo está el famoso arco y 
una parte del estudIo lo que hace Identlncable la autorfa de la captura de la segunda 
fotografla son los atavfos de la modelo que deja en evidencia las Intenclones:del fotógrafo; en 
las Imágenes no Interesa nada más que la composición protagonizada por la bella 1\gura 

femenina que aunque se muestra con orgullo 
se logra percibir la timidez y el recato de la 
época que se estaba viviendo, es bien cierto 
que el desarrollo mismo como creadores de 
Imágenes nos lleva a tener ciertas inquie
tudes y esto se magnil\ca y evidencia en la o
bra de Romualdo pues no sólo trata de que 
cada imagen se piense o se imagine, como 
expresión y creación única, en el se forman 
Inquietudes y necesidades mismas del 
trabajo, procura no desenvolvel5e en una 
sola temática es por ello no se le debe iden
tificar como retratista social. o como el foto
grafo de la muerte. Debe de ser identificado 
com Romualdo Gercía, Fotógrafo y Artiste . 

• t.t.JjIr..,,.,,.. i'Mriar, Ramualdo e.c¡", eI.1910, 
l'cIIlImI RomUlldo G."" .. O .......... " ... """'""'~ ........... """". 



• MIdIr ..m.dlllIII1Iidwnlldo, 
RamLlllldo G.""., CL 1910. 

• Mlojar parma .millnn,nlo, 
Ram_~,,,..1810. 





artes plósticas? tIIiI Sobre todo si hemos visto 
que son artes de modeloclón y por lo lanto 
producidas por la mono del hombre, pero en 
el trascurso del tiempo se ha sobreposodo 
esta frontero restrictivo. Pues en el arte. lo 
sustancio nutre nuestro imogir"lOclón y nues· 
tra imaginación transftgura a dicha sustancia 
ocupando de este modo el terreno Que va 
delo visualalolóctil. 

Es cierto que la fotografía es el arte de crear 
una sustancio concreto o port~ de lo nodo y 
de la sombro; su libertad reside en el inftnito 
número de maneras de proceder que son 
posibles, por consiguiente se troto de un arte 
que presento coracterislicos de acerco· 
miento a la realidad y o lo temporalidad; se le 
puede situar o porti" de los formas en que se 
realiza de acuerdo a su Intención y 
manipulación. Ademós, lo cómoro loto· 
gróftca alarga un poder innegable al loto
grolo qlJEl se constituye o SI mismo como 
espectador universal, por lo que el mundo 
entonces es entendido como un lugar de 
capturo lotogróftca Que se ha dividido entre 
observadores y observados. por lo que 
controlar !os imógenes se vuelve uno forma 
de poder. Todo fotogroffo repife mecóni· 
comente lo que exislendalmenle no podría 
repetirse. De oquf que lo folografio do lugar 
al surgimiento del mislerio de lo coherencia 
(Borthes, 1980). Porque lo fotogroño r"IO dice 
lo Que ya no es, sino solamente lo que ha sido, 
es deci", lo fotografío rotlflco y represento: 
por lo tanto, el instante fotogróftco no puede 
confundirse con el Instante vivido. Cuando se 

del revelado de lo imagen, lo llevo o vivir el 
presente de su experiencia como el posado 
deunfuturo. 

Es precisamente el corócter instontóneo de 
lo fotograffa esló en lo base de lo negativa a 
reconocer en lo fotografío su status de arte 
narrativo. fuero de los dos cosos en que es 
monipuioda de su formo secuencial; en uno 
fotogralía nodo puede ser precisado como 
anterior o poSTerior todo se Instalo en uno 
especie de tiempo cero. Pero lo secuen
dolidad aparece como un método bósico 
por ejemplo los folOr"lOvelos; se posa en
tonces de lo cronologlo implicilo y signi
ftcante de la totografia individual a la cons
Irvcdón de uno temporolidad o portir de uno 
sucesión de Im6genes. una sumo de tiempos 
cero que produce uno paradoja un tiempo 
en deserraDo. 

Ante una Imagen o composIción conve
niente de ser conlemplada un observador, 
suele abrir uno relación imagen/espectador 
01 campo de lo imaginarlo ante el cual lo 
lolograllo funciona como un Incilador Que 
permite fantasear. De esta manera el 
imaginario del espectador. constituye una 
especie de campo temporal lo cuollnscríbe 

!!8 El concepIOde._ ~_do _aqul ... 
... __ • el oqu~_óoIfrwK:60 ...... 
pIutIquM· . .. _ ... _de ......... ymodola.bII""""' .. 
__ Y .. _ . El *"*'" pI6oIic:o .. "tlilA ... .
con cuoIqu .... ..ru.rzo do ~ de .. kIrmII 
__ incücIo .. pi"rIIn (Mr.yn t..vy. ".,. poI¡.II 
Oic:Iior...-yafAtta Twm. __ Gf8jI/>iaI~. _ York 

lomo uno loto, el presente yo es pasodo 1861{'1_S-,._óoI~'. EcI. GuM8YoGól, 
aunque aún espere el fotógrafo el momento _ 2002. Po 203 • 

o la folograrlo en la ftcción. Una coracle
rlstlco muy cuestionado o lo Iorgo de lo his
tOOo es la capacidad de las imógenes poro 
suponer uno alternativo mós completo de los 
lenguajes naturales capacidad ejempli
ficado en lo conocido frase « uno imagen 
vale más que mil polabras». Dicha 
afirmación permii e recordar qve todo 
Imagen y lo fotegrafle de manera particv
Iormenle fuerte. predicen una reducción de 
lo realidad; y señala Berger, lo imagen 
fotogrónco o diferencia de lo memoria. no 
preservo signiflcados, sino que ofrece 
apariencias. o los que les otorgo uno 
importante credib¡tidad en función de su 
Inmediatez, tomados al margen de su 
signincado. 

SI bien es cierto el campo o espocio foto
gráfico, no se limito o lo que se muestro en el 
espacio geométrico de uno totograllo; lo 
imagen llevo un espacio semánlico que 
cIrcundo a ta fotogrofia en lormo de aUJa. 
Ademós en lo formación de lo lologrofio 
juego un popel destocado relacionada con 
ello. Paresc nole Importo perderelouro.'°B 
término slKge de lo esfero religiosa que da u 
otorgo el valor de unicidad, grandiosidad 
mógico/mística. 

Como es sobido Benjamfn observa correc
tamente que con lo llegado de lo copoci
dad técnica de reproducción en los obres de 
arte, han perdido su corócler se ser únicas y 
genuinos. en suma su existencia de coso 
privilegiado como el original y reconoce que. 
desde siempre el arte ha sIdo reprodvclble?1 
Ademós pienso Que lo obro depende de su 
nnolidad. y esto se hallo en el autor. pues este 
es único e irrepetible por lo cual es lógico que 
lo obro sea tan original como el dueño. es 
igualmente lógico que no haya originales si
no que todo arte sea <<copio» pero esto 
desde su origen o 01 delermlnar lO produ
cción; el responsable en último instancia de 
esto producción de objetos en serie o uni
dad. el esquema a seguir serio el original y lo 
único dilerencio estarlo entonces en el 
artista, mós que elorte. 

Como creativo pensador y experimentador 
Rudol! Comap elaboró en 1921uno diserta
ción sobre los problemas de espacio. basoda 
en lo observación; duronie este perlodo el 
arte se relacionaba directamente con lo 
ciencia y lo "Iosclla, mediante diversos In
clRSiones innovadoras en ese terrer"lO pues en 
lugar de formalizar un único modeto poro el 
espacio, Comop convirtió los categorías de 
"espacio formar,72 "espacio percibido" y 
"espacio físico" en conceptos objetivos, 
subjeiivos y materiales rechazo todo leorio 
que respondiera a cualquier IerarQura de 
verdades e incorporo lo Intuici6n en lo I6glco!l 
lo comprensión de lo base de percepción 
del espacio y su relación con io experiencia 
constltulan un elemento central de su lesis, 
pues sus ideos corresponden directamente • 



11 BenIa"""l)CII'e<:etomcrCllorteo:omoun ~tode 
«cosas» (~1ÍbiM o noJ que Jundonan come 
nsm..mento de poder. Lo cual ... bien cieno. pero bonaI: 
nada <neopa al eIerclcb del poder. pOtqUe ... ton !roldo y 
levodO lemino no lIS Ievodo.:no la obrnocd6n glabal 
dei tvndono ...... tosoclal. TodO~de le 
OfgQni:roción poItk:o que $O tomoo. p..., come .....,..,. ..-loto. 
ei ort .. no es uno <<co<a». lino uno l\.In<:i6rI de 
sobmdet""'*'<>d6n de la técrica (la cual no ... tompoco. 
ni mucho menos. uno coso .. tbIdem. p.63 

n EspacIo f<:lrmoI. PlJede ~ como ...-.o Iotrn<JcI¡)n 
,""o de teIocIo ...... no ",,!re .... jeT". "'Pf'C4'l1cm. 
sirnt>6llcos o no ~mb6lcos. lino enTre pcrt ... 
ndetlllTT'llnodcls de una 1"""" en uno osodod6n ligue o 
ofro en un mlsmo tem:Jno: no Incluyo los lormcJo qUlO 
denomn.:,rnm M¡XJCiar.... ... dec¡'~"" M6s 
bien lrdJyeobj&fOI,~nodoo d""""",,,ol~Te 
C\JyO$ reIoc1one< ... t6n 0QmI'I1id0l o cienos cOl'ldic::i<:>ne 
I""",*"- represenTadO! O <f'vftr5os enlk:Ior:Ia<. como 
roímI:tros coiQm,- I"Itorpratoclonm O persono •. 
Espado ~. en comporcd6n. es...-.o tormad6n de 
...--en!fe objetas onp<>dates toles como ( ....... y 
ouparlIcIos en el sentido C<lIIIente C<lP101nOS sus 
caocteMtlcos meclant .. la peroapcl6n O la lmogInod6n 
en ... te COSO no J\'OtOI'r"OS con lo reoIdod _pi1co de 
hechos espaclCllel lino que IOIomenTe con SUS 
caocIf!lllslico lntwant .... 
E:spocio rlSico. les descubfltTiant". de ~ mpononcio 
pao los ~ MpadcMs como el contorno de un 
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otro, """"'" una comptetI6n.,... conceplo el ... podo 
perc:i)ido que lO enc:ven1rO en .... r"""" más pyro en DI 
espado lormoI. YOIes 51_. 'Po611co!. del espocIo". Ed. 
GoJslovo GllIIorceIono 2002. c:oIacd6n FoIogror:-o. pp. t2t. 
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con Jos experimentos muJtidimensionoles de 
Jos artistas en los practicas nuevos. coma el 
coJJoge fotográfico, el lotomontoje, los foto
gramas ylo abslroccián. 

Sin embargo en lO actualidad. lo foto digital 
instituye nuevos rituales en tomo o Jo imagen 
centrados en lo interacción y Jo participación 
social. lo fotografío es usado hoy más que 
nunca como un medio poro establecer y 
reforzar vinculas socia les. Este hecho 
cuestiono y reinventa el propio concepto de 
Imagen, lo obro de orle. lo nocIón de 
prfvacidad. los márgenes de seguridad. los 
derechos de autor y lo construcción de lo 
identidad. 

Antaine Wiertz. también citado por Benjamín 
en un texto titulado Corto de París, Pintura y 
Fotografío. escribe hacia 1836 el siguiente 
texto visionario: 

"Nos ha nacIdo, hoce pocos ol\os, uno 
máquina. honor de nUe5tra época, que o diario 
asombro nuestro peosomlenlo '1 heno de horrot 
nuestros ojos. Antes de un siglo esto ffiÓqulno será 
el pincel. lO poleto, los colore5. lo destreza, el 
hábllo, lO poclendo, el golpe do visto. elloque, el 
colorido, lo veladura, el modelo, el acabado, lo 
ex,presodo por lo pintura ... Y no re creo que el 
daguerrotipo moto el orle ... Cuando el 
daguerrotipo, este niño gigante, hoyo alcanzado 
su madurez: cuando todo su fuerzo ysu polencio 
se hoyon desorroUodo, enlonces el genio (del 
orle) le pondrá de repente lo mono en el cuello '1 
exclamara: ¡Mlol IAhoro eres miol Vamos o 
Irobajarjunlos". 

o 

Ylem'llna Benjomln, 
"to que quIere decir ~ que lo plnll.xo '1 lo 

fotogrofio alguno vez terminará" fundiéndose en 
el royo de uno poderoso inspiraci6n saciar' 
(Benjamln.1936.p.8-4). 

Premonitorio oftrmoci6n de Benjamin que 
vemos reorlZada íntegramente en los dis
cursos contemporáneos de lo fotografío, en 
todos sus expresiones y en el seno de las 
prácticos de creación y sociolizaciOn digi tal 
de lo imagen, 

Sin embargo. en lo actualidad lo folagrollo 
digital Instituye nuevos rituales en tomo o lo 
Imagen. centrados en lo Interacción y en lo 
participaciOn social. debido o que lo foto
grafío es usado hoymós que nunca como un 
medio poro establec9f y reforzar vinculas 
sociales. Este hecho cuestiono y relnventa el 
propio concepto de imagen. lo obra de arte. 
la noción de privacldod, los márgenes de 
seguridad, lOS derechos de au tor y lo 
construcción de lo identidad. 

Lo fotegroflo se e:diende, democratizo lo 
producción y apropiación de svs: ImÓgenes. 
lransfOfmondo los conceptos tradicionales 
sobre arte, fotografío, video. cine, animación 
diseño. e UusfraciÓn. o lo manero en que Wal
lter Benjamin lo precisó en Lo obro de arte en 
lo época de su reproductib¡~dad técnico 
(1936). Siendo osi que actualmente lo 
Imagen {fofogránca) y lo fotogrolTa digital se 
encuentran inmiscuidos en el laberinto de 

paradigmas que se establecieron durante el 
siglo pasado y trastocando los criterios de 
certificación. legitimidad y veracidad atrl· 
buidos o lo fotogrolio onotógica, odemós 
cuestiono los cónones y los discursos retóricos 
visvoles-informotivos, aproKimo y eltploro lo 
hibridación tecn~6gico tonto como lo dis· 
cursivo. JibefO al medio paro inserlot1o en el 
territorio de lo mós puro interpretación, rein
vento los géneros. p ictóticos. gráficos, foto-
gráficos y cinematogróflcos, paro dar lugar O 

nuevos géneros visuales de orle Integral. 

Cuestionar los ideos con Jos que actualmente 
se realizo uno fotogrónca ha concluido por 
reencontrar la concepción memorial con lo 
que todavía o principios de este siglo se reo· 
lizaba Jo fotografio. pues bien es cierto que 
los medios que en lo actuolldod nos rodeon 
han otorgado o lo Imagen un funclonamien· 
to coma sistema de comunicación social. En 
definitivo los fotografías yo no son utilizados 
poro almacenar recuerdos, ni poro ser 
guardado: sino como exclamaciones. como 
extensiones de vivencias que se transmiten y 
desaparecen, mentalmente '110 rlSicamente, 
Aunque actualmente lo fotografío ha 
perdido sus ralees emplricas y $V credibilidad 
pasa o depender de lo conllonza ganado 
por quien hoce el registro de lo imagen. por 
otro Jodo. lo fotografío se encuentro tou· 
tológicamenle ligado o lo memoria que do 
lugar o lo Identidad y esto último o lo reo· 
Ildad. 

nueslros vidas cotidianos, se adhieren y se Es cierto durante dos siglos lo fotagrolfa ha 
infiltran en los medios en 105 que estomas nutrido archivos y coleccIones, ha ocumu-
Inmersos dIo con día. transformando los lodo informoción de lo que oJgun día alguien • 



se servro, pero el otro gran destino de las 
falos, los áloomes fomifiores y de viajes, nos 
remllen a construir un pasada sobre el que 
asentarse y ediftcor uno realidad esta cons
tituye justamente uno de los ámbitos donde 
se advierte como lo fotegrofie se despego 
de la memoria y tal vez se pueda afirmorque 
es un acto de justicia con el propio origen de 
lo fotografla. 

Un aspecto radicalmente distinto en lo prác
tica fotográfica que hoy en la actualidad es 
su extraordinaria masiflcacián, pues hoce 
algún tiempo hocer uno falagrafío ero toda
vía un acto solemne reservada a ocasiones 
privilegiadas; hay disparar la cámara es un 
gesto ton banal como rascarse lo oreja de· 
bido o que to fotografío se ha vuelto ubicuo. 

lo imagen estoblece nuevos regios con lo 
real. hoy tomar una fotografío ya no implíca 
tonto un registro de acontecimientos como 
uno parte sustancial del mismo aconteci
miento, lo cual deviene o este real argu
mento: "Iotografl6, luego existo", que se pue
de inlerpretar como lo mirado de la c6mora 
que deviene hoy de un soplo de vida. Barthes 
que no alcanzo o conocer lo grondezo de los 
pixeles: en lo cultura anal6gica lo fotografía 
moto, pero en lo digital es ambivalente de
bido o que mata tanto como do vida, nos 
exige tonto como nos resucito, entonces ce
mo menciona Joon Fontcuberta: Bienveni
dos pues 01 mundo real, bienvenidos 01 mun
dodelosimágenesl 

3.2 Proceso Creat,-,o y producción artística 

.~ ablorde la idea surgimiento ydesarrollo JIItl del presente estudio "Memoria Gráfica. 
lo mirado o través de lo mrodo [Oecons
truyendo o Romualdo Gordo)": donde los 
preocupaciones han permanecido en la 
revaloraci6n, reconceptuolizaci6n y decons
trucci6n de la obro fotogr6f1ca realizada por 
Gordo Así como en el proceso de 
desarrollo de una propuesto artístico y plás
tico. 

POtO dicho desarrollo se tiene un previo lapso 
de investigación y uno serie de imágenes 
realizados en experimentación, esto primero 
propuesta está compuesto por un proceso 
fotográfico analógico y digital; esto expe
rimentoci6n dio origen poro proponer ma
neras y formas de abordar y retomar lo pre
puesto fotográfico o porlírde ciertoselemen
tos contenidos en los imágenes de Gordo: 
poro lo cual se decidi6 reconceptuolizor 
prácticamente el estudio de Romuardo 
Gorcro o partir de ideas y observaciones de 
lo realidad actual de lo lotografío. Dando 
vida 01 trabajo «Estudio M6vit». [Acerca
miento formol 01 estudio fotogr6fico de 
Romuoldo Gordo}. Porte principal de la 
propuesta p lástica; este retama el uso de la 
fotografío como uno memoria y registro de 
constancia de vida; pues lo Intención al 
hacer uso del estudio fotogr6f1co m6vil es 
encontrar. revalorar y reconceptualizar 
conlemporáneomente, conocer y desarmor 

los elementos contenidos en lo obra de 
Romuordo Gordo. (fondo/espacio, pose, 
iluminación y un acercamiento o la concep
tualización de lo obro); se ha logrado 
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se servirá, pero el otro gran destino de las 
fotos, los ólbumes familiares y de viajes, nos 
remiten a construir un pasado sobre el que 
asentarse y ediftcor uno realidad esto cons
tituye justamente uno de los ómbitos donde 
se advierte como lO fotegrafio se despego 
de lo memoria y tal vez se pueda ofirmorque 
es un acto de Justicia con el propio origen de 
lo fotegroflo. 

Un aspecto radicalmente distinto en lo próc
tica fotogróflco que hoy en lo actualidad es 
S1J extraordinario masificación, pues hoce 
algún tiempo hacer uno fotografía ero toda
vio un acto solemne reservado a ocasiones 
privilegiados: hoy disparar lo cómara es un 
gesto ton banal como rascarse lo oreja de
bido o que lo fotografío se ha vuelto ubicuo. 

lo Imagen establece nuevos regla$ con lo 
real. hoy tomar uno fotografío ya no Implica 
lanto un registro de acontecimientos como 
uno parte sustancial del mismo aconteci
miento. lo cual deviene o este real argu
mento: "fotegrafló.luego existo", que se pue
de interpretar como lo mirado de lo cómara 
que deviene hoy de un soplo de vida. 80rthes 
que no alcanzo o conocer lo grandeza de los 
pixeles: en lo cultura analógica la fotegrafla 
moto, pero en lo digital es ambivalente de
bido o que mota tanto como do vida, nos 
exige tonto como nos resucito, entonces co
mo menciono Joon Fontcuberta: Bienveni
dos pues 01 mundo real, bienvenidos 01 mun
dodelosimógenesl 

3.2 Proceso Creat,-,o y producción artística 

.~ oblorde la idea surgimiento ydesorrollo JIIll del presente estudia "Memoria GrÓflca. 
lo mirado o través de lo mirado [Decons
truyendo o Romualdo Gorcia),,; donde las 
preocupaciones han permanecido en la 
revoloración, reconceptuolización y decons
trucción de lo obro fotogróflca realizada por 
Garclo Así como en el proceso de 
desarrollo de una propuesto artístico y plós
tica. 

POlO dicho desarrollo se tiene un previo lapso 
de investigación y uno serie de imógenes 
reolirodos en experimentación, esto primero 
propuesto estó compuesto por un praceso 
fotogróflco anológico y digital: eslo expe
rimentación dio origen poro proponer ma
neras y formas de abordar y retomar lo pro
puesto fotogrófico o portirde ciertos elemen
tos contenidos en los Imógenes de Gorclo: 
poro lo cual se decidió reconceptualizar 
prácticamente el estudio de Rom ualdo 
Gorcro a pool" de ideos y observociones de 
lo reolidocl actual de lo lotografío, Dando 
vida 01 trabajo «Estudio Móvil». [Acerca
miento formol 01 estudio fotogróflco de 
Romuoldo Gorclo). Parle principal de la 
propuesto plóstico: este retomo el uso de lo 
fotogrofío como uno memoria y registro de 
constancia de vida; pues lo intención 01 
hacer uso del estudio fotogróflco móvil es 
encontrar, revalorar y reconceptualizor 
contemporóneomente, conocer y desarmar 

los elementos contenidos en lo ob ro de 
Romualdo Gorclo. (fondo/espacio, pose, 
iluminaci6n y un acercamiento o la concep
tualización de lo obro): se ha logrado 
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re servirá, pero el otro gran destino de las 
fatos, los 61bumes laminares y de viajes, nos 
remiten a construir un pasado sobre el que 
asentarse y ediftcor uno reaUdad esto cons
tituye justamente uno de los 6mbitos donde 
se advierte como lO lotegrafia se despego 
de la memoria y tal vez se pueda ofirmorque 
es un acto de Justicia con el propio origen de 
la fotogroflo. 

Un aspecto radicalmente distinto en la prác
tica fotogr6flco que hoy en lo actualidad es 
su extraordinaria masiflcaci6n, pues hace 
algún tiempo hacer uno fotografío era tado
vio un acto solemne reservado a ocasiones 
privilegiadas; hoy disparar lo cómara es un 
gesto ton banal como rascarse lo oreja de
bido o que lo fotografío se ha vuelto ubicuo. 

lo Imagen establece nuevos reglas con lo 
real. hoy lomar una lotografío ya no Implica 
tonto un registro de acontecimientos como 
uno parte sustancial del mismo aconteci
miento. lo cual deviene o este real argu
mento: "fotografl6.luego existo", que se pue
de interpretar como lo mirado de la c6moro 
que deviene hoy de un soplo de vida. Sarthes 
que no alcanzo o conocer lo grandeza de los 
pixeles: en lo cultura ano l6gica la totografla 
moto, pero en lo digital es ambivalente de
bido o que mata tanto como do vida, nos 
exige tonto como nos resucita, entonces ce
mo menciono Joan Fonlcuberta: Bienveni
dos pues 01 mundo real, bienvenidos 01 mun
dodelosim6genesl 

3.2 Proceso Creat,-,o y producción artística 

.~ ablorde la idea surgimiento ydesarrollo JIIll del presente estudia "Memoria Gráfica. 
lo mirada a través de la mirado [Decons
truyendo a Romualdo Gordo)"; donde las 
preocupaciones han pelTTKlnecido en la 
revoloración, reconceptuolización y decons
trucción de lo obro fotogr6f1ca realizada por 
Gordo Así como en el proceso de 
desarrollo de una propuesto artística y plós
tica. 

Poro dicho desarrollo se tiene un previo lapsa 
de investigación y uno serie de im6genes 
realizados en experimentación, esto primero 
propuesto está compuesto por un proceso 
fotogr6fico analógico y digital; esto expe
rimentoci6n dio origen poro proponer ma
neras y formas de abordar y retomar lo pre
puesto fotográfico o portirde ciertoselemen
tos contenidos en las Im6genes de Gorda: 
paro lo cual se decidió reconceptuolizor 
prácticamente el estudio de Romualdo 
Gorcro o portr de ideas y observaciones de 
lo realidad actual de lo lotografío. Dando 
vida al trabajo «Estudio Móvil». (Acerca
miento formol 01 estudio fotogr6f1co de 
Romualda Gorda). Parle principal de la 
propuesto pl6stica; este retomo el uso de la 
fotografío como uno memoria y registra de 
constancia de vida; pues lo intención al 
hacer uso del estudio fologr6nco móvil es 
encontrar. revalorar y reconceptualizor 
contemporóneamente, conocer y desarmar 

los elementos contenidos en lo ob ra de 
Romualdo Garclo. (fondo/espacio, pose. 
iluminación y un acercamiento o la concep
tualización de lo obro); se ha logrado 
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generar una relnterpretael6n y reconstru
cel6n de las Imágenes de Romualdo Garcfa y 
la apropioci6n del contexto. También una 
construcci6n propia. de la forma. darie a la 
composici6n personalidad sobre lo ya 
formulado por García en donde se ha de
jado evidencia de que el estudio a través de 
obras ajenas permite la construcción y 
conceptualización para un desarrollo de un 
proceso creativo. Groham Wallace propone 
cuatro fases: preparación, incubación, 
iluminaci6n y realizaci6n. Para ello se sugiri6 
conocer la obra de Romualdo Garcra. pro
poniendo un análisis más ampOo de la prác
tIca profesIonal y artfstlca en la que se desa
desarroll6, este fotógrafo por excelencia de 
GuanaJuato de principios de siglo xx. pues 
como ha sido mencionado, se dlstlngul6 por 
la democratizaci6n y un notable desarrollo 
de la fotografía: en sus imágenes encon
tramos sentimiento, personalidad y una gran 
diversidad de grupos y clases sociales; lo cual 
hace trascender a sus imágenes y dejartas 
como una memoria de una existencia. 

n l' fuoo: ~: _I..:I6n da nform..:l6n, "rv- da 
U .... _IdH.(anklm",pa..,.,.,.,.m. __ ) 
2"faee: l_bIIo:irIn:r.. ..... ",eH p~ locIa '- id_. 
IIWIJI- de 111 MII_. 
3" faM: lumMclOn "vIIIOn: I1IpnclOO, MIIucICIn al problema. 
4' fuoo: ReooIImcI6n" ..tIIc.cI6n: ...... r-=lo el_ crwdva ... 
MIlo ... 1_" la ~1;i{Jn. 1rÑJ .... vIIII6n ."qatI\III.Ia ...... 
Ilimb61. J objetivas (mOorilizaoi6n). 

De tal manera, que tomando en cuenta las 
necesidades actuales de la fotografía así 
como la masiftcaci6n o democratizaci6n en 
la que está envuelta y donde no se da 
Importancia a su sentido memorial con el 
cual trascendl6, se planteó la realización del 
estudIo m6vfl. espacio en que el elemento 
principal es un fondo pintado e numlnacl6n 
natural tratando de rencontrary recuperar el 
sentido memorial en usa de lo imagen 
fotográfica. Donde en las imágenes se ha 
tratado trascender de lo iconográfico 
planteando para tal objetivo la siguiente 
interrogante tCómo te gustaña Ser Recor
dado' Se procuró que en la fotograOO se 
pudiera apreciar una estructura estética se
mejante a la de Romualdo García, pera con 
la conciencia de que las poses, gestos y 
sobre todo atavfos no iban a ser parecidos nI 
cercanos a la estética antes mencionada: sin 
embarga este tendña que temJinar siendo un 
espacio contigua a Romua Ida pero contem
poráneo. 

Con lo cual se ha reforzado la idea, que la 
fotografía no es una re-presentación, sino 
una presentación objeto, verdad, circuns
tancra pura. y presencia de la reandad. Esta 
aImIacl6n se puede justiftcar ya que una 
fotografía. es un testimonIo. un momento 
capturado: en el que queda materializada la 
presencIa de una vida o existencia con
vIrtiéndose en ese momento en una esencia. 
Donde para obtener un buen resultado se 
tiene que tener una buena relaci6n ob
jeto/técnica, artista/objeto. espacio e in
tenciones. Y con ello hay que considerar que 
la fotografía constituye una obra de gran 

dominio humano, por su carácter narrativo 
Hane un caráctersoclal. 

En el estudio se han originado y creado re
tratos. donde la vestimenta, la actitud y la 
falta de estas Interactúen y Jueguen con el 
fondo generando una composici6n deja al 
descubierto encontrar la concepción me
morial con la que se plasmaba un retrato fe
tográfico y presentar una mirada recon
ceplualizada de la obra retratista de Dan 
Ramualdo García. Así dejar de manifiesto 
que a través del retrato fotográftco no sólo se 
capturan las cualidades físicas y emocio
nales de las pel5onas, también se ponen en 
evidencia la técnica y sensibnidad del artista 
delalente. 

Se ha decIdido expncar el desarroUo del tra
baJo de la siguIente manera: el trabajo prác
Hco está dividido en dos etapas Importan
t95: etapa 1 exploratoria, se desenvolvió de la 
siguiente manera el resultado final fue un 
montaje en escena que rearlZÓ digitalmen
te, las fotografías se tomaran como se mues
tra en los siguientes tres diagramas. 

En cuanto al espacio o escenario en donde 
se coloca ñon los retratos se realizaran primeo 
tratando de simular los dioramas como los 
que utilizaba Romualdo García, estos prime
ro fueron dibujados y pintados con guache y 
acuarela. enseguida se hizo el escaneo y se 
creó dIgItalmente un espacio donde pudIe
ran quedar albergados los modelos. B re
sultado de parte del desarroUo se muestra en 
las siguIentes Imágenes. es también Impor
tante mencionar que durante este desarrollo, 
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generar una relnterpretael6n y reconstru- De tal manera, que tomando en cuenta los dominio humano, por su carácter narrativo 
cel6n de las Imágenes de Romualdo Garcfa y necesidades actuales de la fotografía así Hane un caráctersoclal. 

I I lo apropiaci6n del contexto. También una como la masincaci6n o democratizaci6n en 
construcci6n propia, de la forma, darie a la la que está envuelta y donde no se da En el estudio se han orfglnado y creado re-
composici6n personalidad sobre lo ya Importancia a su sentido memorial con el tratos, donde la vestimenta, la actitud y la 
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formulado por García en donde se ha de- cual trascendl6, se planteó la reallzacl6n del falta de estas Interactúen y Jueguen con el 
jada evidencia de que el estudio a través de estudIo m6vll, espacio en que el elemento fondo generando una composici6n deja al 
obras ajenas permite la cons!nJcción y principal es un fondo pintado e numlnacl6n descubierto encontrar la concepción me-
conceptualización para un desarrollo de un natural tratando de rencontrary recuperar el morial con la que se plasmoba un retrato fe-
proceso creativo. Gruham Wallace propone sentido memorial en uso de lo imagen togréfico y presentar una mirada recon-
cuatro fases: preparación, Incubación, fotográfica. Donde en las imágenes se ha ceplualizada de lo obra retratista de Don 
iluminaci6n y reonzaci6n. Para ello se sugiri6 tratado trascender de lo iconográfico Romualdo Gorcía. Asr dejar de manifiesto 
conocer lo obro de Romualdo Garcra, pra- planteando para tol objetivo lo siguiente que o través del retrato fotogrénco no sólo se 
poniendo un análisis más ampOo de lo prác- interrogante tCómo te gustaria Ser Recor- capturon los cualidades físicos y emocio-
tlca profesIonal y artfstlca en lo que se desa- dado' Se procuró que en la fotografía se nales de los pel5onas, también se ponen en 
desarroll6, este fotógrafo par excelencia de pudiera apreciar uno e5!nJclura estéffca se- evidencio lo técnica y sensibnidad del artista 
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capturado: en el que queda materializada la que utilizaba Romualdo García, estos prime-
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Sesi6n1 

La primero sesión realizada un 10 de mayo en 
una escuela primaria pública, de Iztapala
po, diñcil de alguna manera sobretodo 
porque dicha experiencia era la primera 
captura de Imágenes, existieran algunas 
compncaciones que se fueron mejorando y 
facilitando a lo largo del trabajo; pues para 
ser la primera experiencia ante el estudio 
móvil, osi como trabajar con la iluminación 
de emisión natural y trabajar con gente 
lejana a mi entorno el resultado fue 
saHsfactorlo. El registro foto~nco se hizo en 
un horario de 9: 00 el 11: 30 horas pues se 
aprovechó que emisión de luz es suave y 
constante. el registro total que se obtuvo fue 
de 110 fotografías. en las que se cuentan 
familias. madres con hijos y grupos . 

• 
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S"'6n2 

Esta sesión se real1z6 en una casa. fue opues
ta sobre todo porque o diferencia de 10 pri
mera no había presión alguna de esta 
captura de imágenes. se obtuvo un total de ~ 
20 imágenes; el tiempo de la sesión fue de 
15:00 a 16:30 horas. Para mostrar como se 
hizo esta obtención de retratos se muestra el 
siguiente diagrama y la imagen más rele-
vante en esto serie. 

S"'6n3 

Siguió una tercero captura de retratos que 
se realizó en la ENAP; en esta sesión se ob
tuvieron un total de 40 imágenes pero el adi
tamento que acompañaba a este estudio 
era un cortel que anunciaba tCómo te 
gustaña ser recordad09 Ven y tomate una 
foto; esta serie se hizo de igual manera que 
las anteriores con luz de día o de emisión 
natural la sesión se realizó en horario de 10:00 
a 14:00 horas; en un espacio entre cerrado y 
abierto con emisión de luz natural constante 
como se muestra en el siguiente diagrama y 
en algunos ejemplos de retratos. 

• SeoI6n 2 

Dentro de este medio se pueden percibir 
A partir de esto tercer serle de retratos. se innumerables maneras de ver las fotogralfas 
trabaja lo edición con el IPad y sus apnca- se puede apreciar desde su grama tonal 
ciones. cobe mencionar algunas de ellas original hasta un desaturcdo. que ha Uega-
como Snapseed. Pixiromatic+. Noir entre do a blanco y negro. asf misma se puede ver 
otras. que aunque apenas se habían hecho una Imagen desgasta o prácHcamente a 
algunas incursiones cambian y daban a las punto de desaparecer o en otro coso una 
imágenes otra manera de opreciartas; por lo clanotlpla o una Imagen en sepia o combl-
cual en esta etapa no permitíaimaginarover nodo dentro de este media se encuentra un 
las imágenes en rlSica volverlas táctiles. su mundo de diversidades pera lo importante es 
medio de apreciación era totalmente digital. preguntarse eQué y para qué' ca • S.16n2 PLiIdD2012 
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• SalII!'In 3 

• Puldo2012 
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Sesi6n4y5 

Para es1as dos sesiones el trabajo de edición con ayuda de las Apps y ell Pad está algo 
avanzado pero en cuanto a la toma de re- tratos ya se hablan corregido detalles téc- nleos yse 
hada más fácil tener connanza con los modelos. se decldl6 hablar de es1as dos sesiones a la 
par porque la manera de captura o la colocacl6n de los elementos fue muy parecida. en lo 
único que vañan es el k.Jgar. 

Estas Imágenes se obtuvieron en un horario de 10:00 a 15:00 m" lo parecido es que ambas 
sasiol"l9! se hicieron en 9$¡)Ocios con domos lo que oyuda a que la ~uminaci6n fuera difusa y 
constante, ya en esta parte de la investigaci6n se agrega el segundo fondo. La edición de 
estos imágenes se sigue ha- ciendo con el i Pad pero, las necesidades mismas del trabajo 
llevan a dejar el trabajo de las Apps y ell Pad como meras bocetos y empezar a hacer la 
edición desde el archivo Raw posando por Cámara Raw y finalmente con Phatoshop CS5, 
dicha edición permitió sanr a las imágenes del medio digital y empezar a hacer impresiones se 
colocaron los enseres del estudio móvil como se muestra en los siguientes diagramas, 
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par porque la manera de captura o la colocacl6n de los elementos fue muy parecida. en lo 
único que varfan es el k.Jgar. 

Estas Imágenes se obtuvieron en un horario de 10:00 a 15:00 hrs .. lo parecido es que ambas 
sasiol'l9! se hicieron en 9$¡)Ocios con dom051o que oyuda a que la ~uminaci6n fuera difusa y 
constante. ya en esta parte de lo investigaci6n se agrega el segundo fondo. La edición de 
estos imágenes se sigue ha- ciendo con el i Pad pero. las necesidades mismas del trabajo 
llevan a dejar el trabajo de las Apps y el i Pad como meras bocetos y empezar a hacer la 
edición desde el archivo Raw posando por Cámara Raw y finalmente con Phatoshop CS5. 
dicho edición permitió salir a las imágenes del medio digital y empezar a hacer impresiones se 
colocaron los enseres del estudio móvU como se muestra en los siguientes diagramas. 
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Sesión 5Academia estudio rTlÓ'Iil 
Experimentación 

La experimentación no solo se realiza con el I Pad y sus apncaciones, también se hace un 
estudio de la es1ruchJra en la composición, para lo cual se ¡"mm sección aurea y regla de 
tercios; es bien cierta que para obtener un resultado hay que observar, desarmar, desbaratar y 
si es necesario borrar pero sin caer en excesos e ir en el trabajo pasa por pasa, este tipa de 
proce5OS no solo con ayuda de nuevos dispositivas sino también con estudios de estructura y 
composición como lo fue al hacer uso de la regla de tercios, sección aurea que estuvieron 
siempre en la capturo de fotogralfas pero también negaron a estar presentes en la edición 
coma ejempUnca la siguiente serie de Imágenes . 
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Sesi6n6 
.Y.ari&eti estudio m6Yi1. 

Es1a sellón, se realizó aprovechando una fe5-
tividad familiar. dicha captura de retratos se 
hizo al tener la certeza de la gran diversidad 
social existente dentro las obra de don 
Romuerdo Garcra. pues dentro de ella no 
solo existe la seriedad sino la alegrfa de 
cualquier momento que se desea ser 
atesorado o capturado. lo Interesante e im
portante de esto serie fue la espontaneidad 
presentada. pues aunque de alguna manero 
preparadas las imágenes, se trotó que la 
captación se rearlZllro del instante que se 
vivía, la seriedad, la alegria. hasta un peque
ño pedazo de inocencia quedaron plasma
dos. Los fotografías se realizaron por la tarde 
de 16:00 016:30 horas como se muestro en el 
siguiente diagrama. 

La edici6n primero de realizo con el i Pad y 
ftnalmenfe la selección ftnal se hizo desde 
archivo Raw y con Pholoshop CS5; de esta 
serie se obtuvo un lotal de 3Ofolograffas. 







3.2.1 La mirada a través 
de la mirada 

~ a exposlcl6n, sedmarroll6arededor 
de la revalorac\6n y reconcepluallza

n de creación de Don Romuerdo: el 
trabajo es la propuesta de una mirada sobre 
otra mirada. que conoce a Romuerdo 
Gart:ío fotógrafo de finales de siglo XIX y 
principios del XX. Del que se decide retomar 
la técnica de retrato de estudio así mismo el 
concepto testimonial; pues al tener sus 
orígenes en estudios y ob5ervociones del 
artista y creadorde hoy, se recurre a técnicas 
que oscilan entre los siglos XIXyXXl, donde lo 
antiguo y lo artesanal se combinan con lo 
moderno y tecnológico permItIendo plasmar 
una perspectiva dIferente, proponiendo una 
Imagen fuera de lo habitual. Donde los 
personajes contemporllneos mantienen una 
referencia con el 95t110 del profesional tra
bajo de Romuerdo Gordo. 

En apoyo al discurso de la exposición, 
Flaviano Chávez encargado de la Fototeca 
Romuordo Goreía, seleccionó cinco fofo
grafías tomadas entre 1900 y 1910 por Dan 
Romualdo, considerando que en ellas se 
permite establecer una comparación his
tórica de la rnterpretación de la fotografía 
tradicional a una mezcla de rescate, crea
tividad artlstica y testimonio visual, dando 
como resultado un contraste y una forma de 
ver dos momentos hfst6ricos. 
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También se decidió trasladar a este espacio el proyecto de Estudio Móvif, pero es impor- tante 
resaHar el hecho de que el museo adopta la idea principal del proyecto. que aunque no neva 
dicho nombre la idea sigue siendo la Fotogralfa de Estudio tratando de recontemporáneizar. 
el trabajo realizado por Garcra. Dentro de este contexto se realizaron dos sesiones fotográncos 
una con ayuda de los telones del proyecto y con el telón reaU- zedo por el museo: es 
slgnlncante que para estas fotograflas la experiencia se vive a par- rtlr del resultado o de la 
apreciación y acep- tac16n que la gente tiene ante la exposición. 



La primera sesión se realizó el día 16 de Mayo Sesión 8 GuanajUBto 
en un horario de 18:30 a 19:30hras y la 
segundo fue el17 en un horario de 10:00 a 
15:00 horas yse realizaron como lo muestra los 
siguientes esquemas: 

• 

• / 

• 



Sesiones 9 Y 1 O 

Persistiendo aun algunas inquietudes se decidió seguir el proceso de creación fotográfica 
donde se añaden nuevos telones que al igual que los dos primeros se realizaron con lo técnica 
de aerograña a diferencia de los primeros que eran monocromáticos estos no solo tenían ya 
colorsi no que no eran exactamente la reinterpretación fueron una especie de reconstrucción 
no de dos telones sino de alrededor de 5 telones pues en ellos se decidió que tuvieran 
elemenf05 contenidos dentro de sus telones poco conocidos creando con ello dos 
escenograffas diferentes pero cercana a las de Romuerdo. Para estos dos nuevas sesiones, la 
primero se realiza el 28 de septiembre, dedicada nuevamente a la experlmentaclón con 
desnudo. con el cual se procuró cubrir Inquietudes que quedaron en el aire con la primera 
sesión, en ellas se planteó obtener una Imagen elegante y beUa. La realización de las 
fotograflas se hicieron con luz de dfa en un horario de 1 I :00 a 14:OOhrs. como se muestra en el 
diagrama. 
La segunda sesión rearlZOda el 5 de octubre se trata de acercarse, dejar en evidencia la 
búsqueda del tránsito de individuos o intérpretes, así como Don Romualdo retrato amigos, 
parejas, fammas y logra transitar a su vez por diferentes temáticas los momentos tristes, de la 
obra de García se logra enlrelazar con esta serie, pues en una especie de parodia se 
capturaron creencias ylradiciones actuales. 

~ ~ ~ 
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• / • / 
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• PulkIo2013 
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3.3 Memoria gráfica 
Una personalidad fotográfica. Obra 
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Sin embargo no se puede dejar de lodo que 
este tipo de trebajos dejan un aporte a la 
Facultad de Artes y Diseño así como o la 
Univooldad pues al serlmpulsadoras de estos 
investigaciones, que sirven como un peque
ño aporte a la sociedad e insIituciOfles. En 
este caso en porticular se trata de recuperar 
no sólo el uso poético que se tenia para el 
retrato también se busca dar a conocer el 
trobajo de Romualdo Gordo desde uno 
perspectivo conlempor6neo y con ella inle
resor y seguir enriqueciendo lo historia de la 
talogroña en México; lo cual ha Ido adqu¡" 
riendo uno particular relevancia de hace 
unos pocos años en la actualidad. 

Crea es importante dar a conocer o todos 
aquellos fotógrafos que aún son poco men
cionados pero tuvieron interesantes aportes 
en su momento hislórico. en particular. Don 
Romualdo deja uno de los archivos fotegro
/icos m6s Importante en Guanajuato. a dife
rencia de airas colegas decide retratar sin 
discriminar o su sociedad, octualmente nos 
permite conocer los costumbres de uno so
cledad y uno época. no se debe dejar de 
lodo los dos vienales de fategrafia en Paris de 
los cuales regreso con medanas lo cual habla 
del buen trebajo que desarralloba; osI es 
como al conocer este tipo de detalles resulta 
importante lo búsqueda e Investigación 
alrededorse su proceso crealiva. 

Finalmente de manero personal, es cierta 
que hoy en día todos somos capaces de 
tomar una fotografia, que en cualquier 
espacio y momento encontremos o uno o 
muchas personas captando su entamo y su 
tiempo; pero no cualquier persona es capaz 
de poner en ena el amor a lo profesión coma 
artista visual; tratando de dejar en esa 
Imagen la esencia del retratado a de la 
capturada y personalidad del autor, na solo 
cama artistas visuales debemos concretar
nos o trObojor con ideas, técnico e Instru
mentos ya conocidos si es posible debemos 
echar mono de nuestro propio creatividad y 
personalidad e r opoy6ndonos de nuevos 
procesos tecnológicos y modernos. 

Proponiendo con ello nuevos estudios y ex
perimentaciones con el fin de ovizorar, 
reconocery establecer Ideas nuevas. 
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