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de quien la coma, al tiempo que muestra objetos 
materiales y situaciones que dan restimonio de 
una determinada realidad hisrorica. Asf, presen 
tamos datos y nuevas perspecrivas particulares 
de la fisonomfa urbana y de sus cambios, pero 
sabre codo, en un nivel de interpretaci6n mayor, 
entendernos con mas precision los proyectos ur 
banos de la elite local, los cuales se conjugaban 
con sus aspiraciones de clase y con sus anhelos 
de representaci6n y predominio que les otorgaba 
la fotograffa. 

Resumen 

El crabajo propane un ejercicio de investigaci6n 
historica que utiliza como fuente principal de 
apoyo la fotograffa, un recurso aun poco explo 
tado que merece ser aprovechado amplia pero 
cuidadosamenre por el investigador de cualquier 
disciplina social. El texto riene como objetivo 
fundamental buscar elementos de comprensi6n 
de la ciudad porfiriana, desde el caso de Aguas 
calientes, leyendo la fuente fotografica con pre 
supuestos te6ricos y metodol6gicos que la en 
tienden como reflejo de juicios y senrimientos 
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time as they show material objects and situa 
tions that reflect a specific historical reality. 
Thus, the author presents data and specific new 
perspectives on the urban physiognomy and its 
changes but above all, at a higher level of inter 
pretation, which enables one to understand 
more precisely the urban projects of the local 
elite, which combined with their class aspira 
tions and the desire for representation and 
predominance provided by photography. 

Abstract 

The article proposes an exercise of historical 
research in which the main auxiliary source is 
photography, a littleused resource that warrants 
being broadly yet carefully used by researchers 
in any social discipline. The aim of the text is 
to seek elements to understand the Porfirian 
city, using the case of Aguascalientes, by inter 
preting photographic sources with theoretical 
and methodological suppositions that regard it 
as a reflection of the judgments and feelings of 
the person taking the photograph at the same 
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merecer cada tipo de fotograffa en su uso para cada 
tipo de temas. 

2 Por citar solo algunos ejemplo de autores muy 
diversos: Barthes, Semiologia, 1974; Freund, Fotografia, 
1946; Bourdieu,Arte, 2003, y Burke, Virto, 2001. Casi 
al finalizar la redacci6n de esre rexto fue publicado 
un libro muy interesante, en el que investigadores de 
Mexico, Brasil, Espana y Argentina, ofrecen en con 
junto un panorama actual del trabajo en la invesriga 
cion social que utiliza las imageries como fuente. En 
muchos de los trabajos, por cierto, se incluyen apar 
tados iniciales que reflexionan sobre el uso de la irna 
gen y en los que se manifiesta, sin duda alguna, la 
incapacidad de la fotograffa de proporcionar datos 

. absoluramenre reales, y antes bien, se enfatiza el carac 
ter informativo, no de la realidad misma, sino de las 
interpretaciones que el fot6grafo hace de la realidad, 
Aguayo y Roca, Imdgenes, 2005. 

3 Castel, "Imagenes", 2003, pp. 336 y 341. 

iC6mo analizarlas para nuestros propositos 
ya esbozados? y ic6mo trabajarlas dentro 
de la invesrigaci6n hisr6rica? 

Desde muy disrintas perspectivas teo 
ricas y muy diversas trincheras rnetodolo 
gicas y disciplinarias, existe consenso en 
torno a la imposibilidad de la fotograffa, 
coma de cualquier otro tipo de fuente, de 
proporcionarnos restimonios absolutamen 
te verdaderos, daros objetivos, 2 como si 
fuera un resrigo inocente, un calco de la 
realidad.3 

La fotograffa como producto qufrnico 
es inocente, pero funciona solo como un 

Secuencia 

1 Es indispensable subrayar que la reflexion teo 
rica y metodol6gica que aquf se presenta, vale casi de 
manera exclusiva para el analisis de fotograffas que 
se pretenden utilizar como fuente para la investigaci6n 
hist6rica de la ciudad y de esta epoca, pues cada tema 
o problema hist6rico que se quiera trabajar con foro 
graffas tendra que esrar sustentado en la naturaleza 
de sus irnagenes particulares. Existen al menos tres 
aspectos que marcan diferencias para su uso como 
fuente hist6rica: el problema que se quiere leer en 
ellas (por ejemplo, son diferenres las fotograffas para 
estudiar guerras o acrirudes polfticas); el contexto en 
que se producen (pues la recnica es variable); y la clase 
de fotograffa (artfstica, periodfstica, de viajero, erc.). 
John Mraz considera que las fotograffas artfsticas y 
de "cosrurnbrismo forografico'' no sirven para el histo 
riador (Mraz, "Fotograffa", 1985); aunque no com 
partirnos esta posici6n, creemos que su afirmaci6n 
evidencia las diferencias en el tratarniento que debe 

E 1 uso hasta ahora poco frecuente de 
la fotograffa como fuente en la in 
vestigaci6n hist6rica obliga a reali 

zar algunas precisiones sobre sus alcances 
y formas de tratamiento, y en particular, 
sobre los presupuestos te6ricos y merodo 
16gicos desde los que nos acercamos a ha 
cerle preguntas a estos tesrimonios sobre 
la ciudad de Aguascalientes en los dece 
nios inrerseculares.1 iQue regisrran? i Para 
que nos sirven? iQue tan confiables son? 

LA FOTOGRAFfA COMO FUENTE 
PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD 

Gerardo Martinez Delgado 

Elite, proyecto urbano y fotografia. Un 
acercamiento a la ciudad de Aguascalientes 

a traves de imageries, 1880-1914 

Secuencia (2007), 67, enero-abril, 145-181
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

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


GERARDO MARTINEZ DELGADO 

de a.rgumenta.r y demostra.r el descubrimiento y apro 
piaci6n progresiva que hizo la elite de la fotograffa 
para sarisfacer esros anhelos de representaci6n y legiti 
maci6n, lo cual, en buena medida, contribuye a ex 
plicar el boom fotogcifico que se regisrro en la ciudad 
en las postrimerfas del porfiriaro, Martinez, "Poro 
grafia", 2005. 

7 Monroy, Histories, 2003, p. 134. 

En esre nivel, las incomodidades que 
impone la fotograffa como fuente son sus 
ceptibles de convertirse en uno de los valo 
res agregados para su utilizaci6n en la in 
vestigaci6n hist6rica. Es decir, en lugar 
de desechar la fuente por saber de su car 
ga de subjerividad, nos podemos valer de 
ella para descubrir el tipo de valores de la 
genre que las produce y, en nuestro caso 
especffico, para acercarnos a la forma de 
pensar de la clase alta aguascalenrense en 
el porfiriato y explorar respuestas sobre la 
imagen mental y el proyecto de ciudad 
que tenfa y que registr6 en fotograflas. 

Por otro lado, debemos preguntarnos 
por los elementos concretos que se regis 
tran en la imagen independientemente 
de la selecci6n que hizo el fot6grafo para 
mostrar determinado lugar o aconteci 
miento pues nuestra intenci6n es estu 
diar especialmente los aspectos materiales 
de la ciudad: ('.Que tan efectiva puede ser 
la lectura que hagamos de la foto? (Cuales 
son los riesgos que se corren para confiar 
en lo que aparece en ella? 

Sin duda, el trabajo con irruigenes como 
fuente presenta multiples trampas, como en 
el uso de cualquier otro tipo de testimo 
nios. Empero, y como dice Rebeca Mon 
roy: el fot6grafo "puede elegir su tema, su 
marco y SU angulo, pero no puede inter 
venir en el interior del objeto (salvo en caso de 
trucos fotognificos)".7 Es oportuno mostrar 
algunos de esros trucos que pueden empa 
fiar nuestra observaci6n de la ciudad en 

146 

4 Monroy, Histories, 2003, p. 41 
5 Freund, Fatograjfa, 1946, pp. 7 y 85. Vale sefia 

la.r que esre texto constituye un antecedente muy irn 
portante en el esrudio sociohist6rico de las imageries, 
anticipando aspectos te6ricos, metodol6gicos y episre 
mol6gicos en torno al trabajo de imageries que han co 
brado fuerza en las Ultimas rres o cuatro decadas, 

6 En un trabajo paralelo a esre hacemos un segui 
rniento a la historia de la fotograffa en Aguascalientes 
desde sus inicios hasta 1914, proponiendo y tratando 

intermediario neutro entre lo que se foto 
graffa y el que manipula la camara, que 
es quien, a partir de intenciones conscien 
tes o inconscienres, elige el encuadre y hace 
la toma. Rebeca Monroy sefiala que aun 
que la fotograffa era a principios del siglo 
xx un recurso rnecanico (hoy puede ser 
ademas digital), "los suefios, anhelos, sen 
timientos, juicios eticos y deseos mas re 
c6nditos se manifiestan de manera nfrida 
o borrosa en la imagen", 4 

De tal forma, nuestra investigaci6n 
concede una valoraci6n especial a esras ad 
vertencias, y las utiliza para tratar de des 
enrrafiar que fotograffas se hadan en 
Aguascalientes y cuales y de quienes eran 
esos anhelos, sentimientos e intenciones. 
Compartimos la postura desarrollada en 
trabajos como el de Gisele Freund, donde 
se enfatiza que el bagaje social y cultural 
del fot6grafo se impone al rnomento de 
encuadrar ciertos aspectos de la realidad, 
y se sostiene que la fotograffa en la Francia 
del siglo XIX debi6 SU exito en buena me 
dida a la apropiaci6n que de ella hizo la 
clase burguesa ascendente, que pudo satis 
facer un deseo de autorrepresentaci6n. 5 Al 
final de ese siglo, la elite hidrocalida des 
cubri6 tarnbien las posibilidades que le 
otorgaba la fotograffa para representarse, 
y registr6 la imagen que de ella querfa te 
ner y presentar, y la imagen de ciudad que 
querfa tener y presentar. 6 
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ci6n de la fotografia, pero tarnbien con tips para "me 
jorar la toma del paisaje, los retratos al aire libre y 
un aposenro", Gomez, Fotograffa, 1986, p. 129. En 
otro libro editado en Inglaterra cinco decadas arras, y 
que circul6 en Mexico por afios, se anoraba que para 
realizar "un retraro de cuerpo complero lo mejor era 
colocar algunos muebles elegantes, algo asf como una 
mesa de trabajo de dama, un librero, o alguna pieza 
ornamental de ese tipo, y colocar con 'buen gusto', 
algunos libros, ornamentos de vidrio, un florero u 
objetos de arre, etc. Al urilizar estos elernenros no 
solo se prerendfa mosrrar la clase social a la que per 
tenecfa, sino tarnbien las cualidades intelectuales del 
personaje." Monroy, Luz, 1997, p. 74. 

10 Citado en Debroise, Puga, 1998, pp. 8990. 

demostrado la existencia de manuales para 
tomar retratos, en los que se sugerfa incor 

. porar un fondo campestre, colocar muebles 
especiales, libros u otros objetos, vestir al 
retratado con un "disfraz" o con un traje 
distinto al de SU USO cormin, haciendolo 
adernas adoptar poses prefabricadas. 

Esto lo podemos trasladar tarnbien a 
las escenas urbanas, donde, lo menos, el 
fot6grafo sugiere posiciones, o soborna a 
determinados individuos para insertarlos 
en 'el encuadre. Los viajeros extranjeros 
casi siempre cargaban junto a su equipo 
un conjunto de prejuicios sobre el mexi 
cano (o el otro en general) y no pocas veces 
fabricaron esrereotipos de miseria e igno 
rancia o escenas sensacionalistas. Para esros 
prop6sitos, segiin lo escribi6 un fot6grafo 
estadunidense, aunque "Ios indios" gene 
ralmente escondian la cara cuando se les 
apuntaba una camara, "unos cuantos cen 
tavos o un trago de pulque" desvanecfan 
"toda su tirnidez" .10 

Con soborno o sin soborno, hubo torti 
lleras, deshiladoras, lavanderas a las orillas 
de las acequias y vendedores de sombreros 
o alfarerfa que posaron ante la lente ex 
tranjera en Aguascalientes, contribuyendo, 

ELITE, PROYECTO URBANO Y FOTOGRAFIA 

8 Desde la segunda mitad del siglo XIX se encon 
tr6 la forma de crear una fotograffa a partir de varios 
negativos diferentes. La Detroit Publishing Co., una 
empresa dedicada a la venra masiva de fotograffas en 
la que trabaj6 William Henry Jackson, practic6 con 
mucha frecuencia los fotomontajes, desde su creaci6n 
en 1895. Actualmeme se puede seguir una guia ilus 
rrativa de la forma como hadan esros trucos en la 
pagina de la empresa chtrp.r/www. hfmgv.org/ 
exhibirs/dpc/how/special.asp». 

9 En Buenos Aires, por ejemplo, circulaban en 
1893 manuales con consejos recnicos para la realiza 

imagenes. Por ejemplo, para un observa 
dor poco prevenido o que desconoce el 
sitio representado, pueden pasar inadver 
tidos fotomontajes realizados por un 
fot6grafo que domine su oficio, o pueden 
pasar por reales montajes teatralizados de 
alguna situaci6n. Los fotomontajes se hi 
cieron muy tempranamente en la historia 
de la fotograffa. 8 Para el caso de Aguas 
calientes hemos detectado varios: uno muy 
evidente, del fot6grafo estadunidense Wi 
lliam Jackson, quien alrededor de 1884 
jug6 en su laboratorio para componer va 
rias imageries a partir de dos fotograffas 
que tomo en el Parian; este no fue un caso 
aislado, y su ejemplo nos previene sobre la 
necesidad de tener un conocimiento lo 
mas cercano posible de las caracterisricas 
que tenfan los lugares que estudiemos, 
apoyados tanto en su fisonomfa actual (si 
existen los edificios) como en otras foto 

. graffas y otras fuentes altemas (veanse irna 
genes 1 y 2) 

Otro recurso menos sofisticado utiliza 
do por los fot6grafos para presentar una 
imagen distorsionada de la realidad es la 
toma de actitudes y situaciones teatraliza 
das. A este respecto, el ejemplo por exce 
lencia es el retrato individual, principal 
rnente de las primeras decades de la historia 
de la fotograffa.9 Multiples estudios ban 
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Imageries 1 y 2. Market in Agttasca!ientes Mexico, W. H. Jackson, ca. 1884. Dos 
versiones d un fotornonraje, n6tese queen la prirnera imagen aparecen al fondo la 
espadafia y las cupulas de los temple de Tercera Orden y an Diego. 1. Fototeca 
AHEA, Lugare y calles num. 27; 2. Library of Congress, Prints and Phorographs 
Division LCD43T011120. 
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12 Costa, Fotografia, 1991, p. 59. 
13 Baxandall, Pintura, 1978, p. 186. 
14 Burke, Visto, 2001, p. 123. 

percarandose de los detalles significativos, 
por pequefios que sean -y tarnbien de las 
ausencias y urilizandolos como pistas para 
obtener la informaci6n que los creadores de 

En este sentido, pero visto desde otro 
punto de vista, Michael Baxandall sostiene 
que: "Buena parte de la experiencia mas 
importance no puede ser c6modamente 
codificada en palabras y mimeros, como 
todos sabemos, y por tanto no aparece en 
los documentos que existen."13 

Desde una fotograffa relativamente sen 
cilla, hasta una absolutamente polisernica, 
las posibilidades de lectura son numerosas. 
No solo las actitudes y experiencias que 
ellas captan y que los textos escritos no re 
tuvieron se pueden buscar en las fotogra 
ffas; tarnbien, como dice Burke, muchos 
detalles de la cultura material que el fot6 
grafo no se dio cuenta que sac6, o que no 
hubiera querido sacar, y otros mas "que la 
gente de la epoca habrfa dado por descon 
tados'"? (veanse imageries 4 y 5). 

Las imageries como fuente, entonces, 
ofrecen multiples dificultades y "engafios" 
en su estudio, pero a la vez, contienen otras 
muchas posibilidades de acercarse a pro 
blernaricas de investigaci6n social. Hay que 
ser cuidadosos en su analisis, y como guia 
inicial, debemos atender algunos consejos 
de Burke: como en la Iectura de textos, en 
la de irnagenes hay queleer entre lfneas, 

este proporciona menos informaci6n por 
segundo y porque las reglas de sintaxis y la 
convenci6n de leccura, que son muy esrruc 
turadas, imponen un esquema de explora 
ci6n bas tame rf gido. 12 

ELITE, PROYECTO URBANO Y FOTOGRAFIA 

11 Segun lo cita Burke en Visto, 2001, p. 28. 

la exploracion del texto escrito, en lectura 
normal, se hace con una cadencia de 40 a 
60 bits par segundo, y el ritrno informacio 
nal de una conversaci6n es del orden de 100 
a 150 bits por segundo, sin contar las redun 
dancias en ambos. En cambio, una imagen 
del tarnafio de 40 x 50 mm conriene varios 
miles de bits. [. . .] Desde el punco de vista 
de la informaci6n, una fotograffa es un docu 
mento que se descifra por un ruimero de "in 
cerpretaciones posibles" mucho mas alto que 
en el caso de un texto, sabre todo porque 

en alguna medida, a cultivar este ripo de 
imagenes "folklorizadas". A este estilo pa 
rece corresponder una foto del estadu 
nidense Charles B. Waite, quien alist6 a 
todos los actores en sus posiciones conve 
nientes, destacando, en el centro del co 
rredor de uno de los portales del Parian, a 
una distinguida mujer que caminaba hacia 
el con aparente naturalidad, mientras va 
rios vendedores observaban a la camara, 
con otro poco de ingenua espontaneidad 
(vease imagen 3). 

No en balde, un historiador ingles la 
mentaba con cierta amargura "nuestra ig 
norancia de los artificios de la fotograffa 
victoriana", comentando que "muchas de 
las fotos que reprodujimos con tanto entu 
siasmo y que comentamos tan meticulosa 
mente al menos eso crefamos nosotros 
eran una irnpostura". 11 

]unto con estas posibles trampas yobs 
taculos en el uso de la fotograffa como fuen 
te, tenemos otras muchas ventajas; asf por 
ejemplo, la imagen en general cuenta con 
un privilegio que la convierte en una fuen 
te de gran potencial, pues es capaz de reunir 
una cantidad de informaci6n basrante mas 
alta que la de, por ejemplo, un texto: 
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16 Un acercamiento rnucho mas derallado al desa 
rrollo de la forograffa en la ciudad en Martinez, "Foro 
graffa", 2005. 

La historia de la fotograffa en Aguasca 
lientes, como la de muchas otras ciudades 
del pafs, esta por escribirse. Lejos de pre 
tender escribirla en estas paginas, nos li 
mitaremos a sefialar algunos daros indica 
tivos que nos ayuden a emender mejor y 
contextualizar la producci6n forografica 
de los afios 18801914 en la ciudad.16 

FOTOGRAFIAS Y FOT6GRAFOS 

culares gue hemos seguido, susrenradas 
en los principios y advertencias basicas 
que hemos sefialado hasta aqui. 

150 

15 Ibid., pp. 239240. 

En el desarrollo de esre texto abunda 
remos en lo anterior e iremos mostrando 
algunas de las formas metodol6gicas parti 

o mejor dicho, en una serie de contexros 
(cultural, polftico, material, erc.), entre ellos 
el de las convenciones artfsticas que rigen 
la representaci6n de los nifios (pongamos 
por caso) en un determinado lugar y una de 
rerminada epoca, asf como el de los intereses 
del artista y su patrono o cliente original, y 
la funci6n que prerendia darse a la imagen. 15 

y situando cada foto en su conrexro, 

las irnagenes no sabfao que sabfan, o los pre 
j uicios que oo eran consciences de tener, 

Imagen 3. El Paridn de Aguascalientes, atribuida a C. B. Waite, ca. 19081909, Fototeca 
AHEA, CIRA, mim. 111. 
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Irnagenes 4 y 5. Hotel Washington y plaza principal, Aguascalientes antes de 1914, Fototeca AMA, 

s. n. Una imagen aparenrernente sencilla y una compleja ofrecen multiples lecruras para el 
historiador. 
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20 Una revision rnucho mas amplia de los forogra 
fos y vendedores de tarjetas ·postales en Aguascalientes 
hasta el porfiriato en Martinez "Fotografla", 2005. 

21 "Carnaras desde $2.75 a $22.00, pelfculas 
'Eastman' ... ", El Observador, mirn. 117, 23 de mayo de 
1903. 

22 El corpus fotognifico en el que se apoya esta in 
vestigacion esta concentrado en una base de dates 
donde se hizo un analisis detallado a cada fotograffa 
en varios campos de estudio. Las fotograffas que inte 
gran la base fueron tomadas de las fuentes que se in 
dican en el apartado de Fuentes. Conviene comenrar 
que las fotograffas analizadas en total suman poco 
mas de 400, pues hemos considerado algunas anterio 
res y posteriores a la epoca que nos ocupa, o que no 
estan fechadas con precision, porque facilitan, me 
diante la comparacion, la daracion o la idenrificacion 
de lugares o situaciones. 

rado", y "foroborones del venerable cura 
de Dolores don Miguel Hidalgo'l.?" 

Si a lo anterior afiadimos que, al menos 
desde 1903, estaban al alcance de algunos 
miembros de la elite local las camaras y 
accesorios que se ofrecfan en el estableci 
miento comercial de un empresario esta 
dunidense, 21 resulta un enorme contraste 
entre los escasos testimonios que han lle 
gado hasta nosotros y la gran producci6n 
de retratos particulares, fotograffas de reu 
niones sociales, paseos campestres, festejos 
del Centenario de la Independencia, vistas 
de la ciudad, fotobotones y dernas, que de 
bieron hacerse a lo largo de al menos cinco 
decadas. 

El corpus con el que contamos y con el 
que se realiza esta investigaci6n esta in 
tegrado por alrededor de 230 fotograf{as, 
las cuales, si bien no son todas las que se 
guramente se conocen ffsicamente, deben 
constituir un mirnero bastante aproxima 
do de las que hasta el momento son publi 
cas. 22 Igualmente, con esta cantidad, mas 
los datos sabre la ternarica de otras que 

152 

17 Aun quedan dudas sobre la fecha en que se 
pudieron haber tornado las primeras fotograffas en 
Aguascalientes. Hay cierros indicios que podrfan si 
tuarlas en 1849, es decir, diez afios despues de la pre 
sentaci6n del daguerrotipo en Parfs. Vease ibid. 

18 Fernandez, Gracia, 1950, pp. 151, 156. 
19 Los experimentos los realizaron jesiis Dfaz de 

Leon, Manuel G6mez Portugal y Jose Herran, el autor 
de la cr6nica que da cuenta de ellos. Jose Herran, "El 
eclipse de sol del 5 de marzo de 1886", El Instructor, 
mirn, 22, afio II, 15 de marzo de 1886. Debo esta in 
formacion a Alain Luevano Dfaz, a quien agradezco 
el daro y una copia forognifica del anfculo periodfsrico. 

Debemos sefialar, en principio, que las 
fotograffas que esran a nuestra disposici6n 
para su consulta en archivos, y las de colec 
ciones particulares que se conocen, repre 
sentan una parte muy pequefia de las que 
se tomaron. Asf por ejemplo, en nuestra 
busqueda y en el analisis para fecharlas, s6lo 
hemos contado once fotograffas anteriores 
a 1880, siendo la mas antigua de 1857.17 

Otro tipo de registros, sin embargo, 
nos indican que en la decada de los sesenta 
hubo al menos dos fot6grafos, uno fijo, 
S6stenes Chavez, y otro itinerante, Agus 
tin Velasco.18 Dos decades despues, tres 
inquietos intelecruales miembros emi 
nentes del drculo de poder polftico, eco 
n6mico y social del estado realizaban ex 
perimentos para registrar fotogcificamente 
un eclipse de sol asesorados por el fot6 
grafo Antonio Chavez, 19 al tiempo que 
llegaban a la ciudad algunos fot6grafos 
extranjeros. Aun afios mas tarde, en los 
albores del siglb xx, se multiplicaron las 
"galerfas fotogcificas" y los puntos comer 
ciales donde se ofreda desde la hechura de 
un retrato, pasando por la venta de tarjetas 
postales, "coleccion de vistas de la ciudad", 
hasta fotos "tornadas en el dfa de campo y 
las que se tomaron en las fiestas organiza 
das en honor del senor gobernador del es 
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La ciudad de Aguascalientes de los afios 
de 1880 a 1914 fue, sin duda, una urbe 
inmersa en un proceso importante de 
rransformaci6n. Durante este periodo, una 
buena parte de las ciudades en Latinoame 
rica y en el mundo participaron, en distin 
tos niveles y con diferentes ritmos, de estos 
fen6menos, jaloneados en parte, en dimen 
sion intemacional, por el crecimiento y las 
nuevas exigencias comerciales e industriales 
de los paises europeos y Esrados U nidos. 

LA CIUDAD FOTOGRAFIADA 
POR LA ELITE LOCAL 

grupo, y la presencia de la plaza principal 
y el conjunto comercial conocido como 
"Parian", enrre los lugares mas recurridos 
por la Ienre (vease grafica 2, p. 173). 

El tercer nivel de analisis general que 
debemos sefi.alar antes de pasar a los mas 
particulares tiene que ver con la distin 
ci6n fundamental entre las fotograflas de 
retrato y la fotograffa urbana. Esta claro, 
segiin se muestra en la grafica 3, la impor 
tancia de la fotograffa de la ciudad, que 
representa casi 70% del total de fotogra 
fias tomadas en Aguascalientes en el perio 
do de esrudio. En varias de estas fotos la 
ciudad aparece solo como escenario en el 
que se retratan personas de la elite, y por 
otro lado, hay que sefialarlo desde ahora, 
la cantidad de fotos urbanas se ve notoria 
menre incrementada por el conjunro de 
unas 65 imageries de fot6grafos extranje 
ros que pasaron por la ciudad, las cuales 
son trabajadas menos como un impedi 
mento para ver la imagen de la ciudad 
construida por la elite local, y mas como 
un complemenro para clarificar esa misma 
imagen y para emender rnejor la ciudad 
que estudiamos (vease grafica 3, p. 174). 
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23 Mraz, "Forografia", 1985. 

existieron y que nosotros no conocemos 
directamente, parece que tenemos una 
muestra representativa que nos es suficien 
te para elaborar SU analisis y ofrecer algu 
nas interpretaciones de su estudio. 

El analisis forografico realizado tiene 
distintos niveles que estan en constante 
dialogo y confrontaci6n. Los niveles mas 
generales cuyo examen se prioriza en la 
mayor parte del trabajo estan basados en 
criterios como la cuantificaci6n de testimo 
nios segun el fot6grafo que los realiz6; los 
rangos temporales en que fueron romadas 
(18811890, 18911900, 19011910 y 
antes de 1914)(vease grafica 1, p. 172); el 
tema o lugar presentado; la zona de la ciu 
dad a que corresponde la toma, enrre otros. 
Los niveles mas parriculares se enfocan a 
cada una de las fotograffas para hacer una 
descripci6n de conjunto; lista de objetos o 
situaciones que aparecen; interpretaciones 
de las posibles intenciones del autor; iden 
rificaci6n de lugares, y contextualizaci6n, 
apoyada en fuentes alternas en las que de al 
guna manera se reflejan y se corresponden, 
a modo de irnagenes narradas, las ideas, an 
helos, proyectos y visualizaciones que de sf 
misma y de la ciudad tenfa la elite. 

En el nivel general, despues de la con 
tabilizaci6n en rangos temporales, se hizo 
un analisis para clasificar cada imagen por 
una categorfa de tema o lugar representa 
do. Aunque, como dice John Mraz, "cuan 
do miramos una foto con la idea de catalo 
garla, nos damos cuenta de que hay una 
multitud de categorias en que la podrfa 
mos poner", 23 nosotros nos arriesgamos a 
agruparlas en 24 categorfas (incluyendo 
algunas irnagenes en mas de una), dentro 
de las cuales es nororia, de entrada, la 
abundancia de rerraros individuales y de 
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24 Zea, America, 1970, pp. 2526. 
25 Vargas, Historia, 1998, t. II, vol. Ill, pp. 86 

90. Vease tarnbien Romero, Latinoamfrica, 1999. 

alcanzarlos dando un salto que negara el 
pasado. De acuerdo con Leopoldo Zea, el 
gran problema fue que se hizo una imi 
taci6n rnecanica, de tal modo que no se 
neg6 el pasado como lo habfan hecho los 
modernos; negar el pasado, para Hegel, 
significaba "asimilar, conservar la expe 
riencia alcanzada para no tener que volver 
a repetirla. Pero conservar una experiencia 
no es mantener su vigencia." El iberoame 
ricano en cambio dice Zea no entendera 
la negaci6n en esra forma de asimilar, con 
servar, sino en la forma de arnpurar, 24 

Las ciudades fueron un campo especial 
en el que se manifesto este espfriru, Con 
diferencias de tono bubo "un feroz arra 
samiento de gran parte de la ciudad colo 
nial" manifestado, por sefialar unos cuan 
tos ejernplos, con la sustituci6n de altares 
barrocos por neoclasicos, con la simple 
destrucci6n de iglesias y conventos o, al 
menos, con la incorporaci6n de elementos 
esreticos europeos, la introducci6n de ser 
vicios publicos modernos y el apoyo irres 
tricto para instalar fabricas y hacer llegar 
el ferrocarril. 25 

La concreci6n material de estos ideales 
corri6 suertes y ritmos muy disparejos y, 
en todos los casos, tuvieron que permane 
cer en convivencia con los viejos elernenros 
urbanos y con las costumbres y formas de 
vida tradicionales. En el caso particular 
de Aguascalientes, es conveniente enume 
rar sucintamente, en forma de datos, algu 
nos indicadores de cambio que sufri6 la 
ciudad, y de la implementaci6n de ele 
mentos modernos que en esras tres deca 
das impulse la elite. Entre 1894 y 1897 
inici6 la instalaci6n de dos grandes indus 
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Las especificidades dentro de este pro 
ceso general fueron muchas, y se debieron 
casi siempre a los antecedences historicos 
de cada ciudad, a su situaci6n geografica 
que a veces se volvi6 estrategica para el 
cruce de rutas comerciales, a sus recursos 
naturales, a la capacidad de sus elites para 
leer y aprovechar las nuevos escenarios, y, 
en suma, a las condiciones regionales y 
nacionales en que las tomaron los afios fi 
nales del siglo XIX. 

En lo general, Aguascalientes parece 
compartir con muchas otras urbes un ace 
lerado crecimiento en sentido poblacional 
y con mas moderaci6n ffsico; el surgi 
rniento de barrios obreros, colonias plani 
ficadas para la elite, y la multiplicaci6n 
de arrabales y zonas marginales. Del mis 
mo modo, a lo largo y ancho de las ciuda 
des latinoamericanas se hizo presente un 
arraigo de costumbres europeas entre las 
clases sociales superiores, las cuales, par 
tiendo de un ejercicio de comparaci6n pre 
fiado de senrirnientos de inferioridad, se 
afanaron, con cierta obsesi6n, en imitar 
modelos del viejo continente, avergonzan 
dose o negando lo tradicional, viejo y colo 
nial, y ernpefiandose en transformar el 
espacio urbane, invocando para ello en sus 
discursos orales y escritos y, como vere 
mos, tambien en las imagenes unideal 
de modernizaci6n. Es precisamenre este 
factor de cambio el que nos interesa ana 
lizar en este trabajo: ver c6mo y que cam 
bia de la ciudad por la imposici6n de un 
proyecto urbano de elite. 

La idea de incorporarse al mundo mo 
demo no era desde luego nueva en Hispa 
noarnerica. A todo lo largo del siglo XIX 
sus elites intelectuales y polfricas se com 
pararon, no sin complejos, con el aventa 
jado ritmo de desarrollo que llevaban al 
gunos pafses europeos, y se aferraron a 
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28 Plano de la ciudad de Aguascalientes formado por 
el ingeniero Tomas Medina Ugarte por disposici6n 
del gobierno del estado, aiio de 1900, en Archivo 
Hist6rico del Estado de Aguascalientes (en adelante 
AHEA), fondo Planoteca. 

ras y fisonomfas diferentes en la urbe. Si 
tomamos el afio de 1900 como referenda, 
a medio camino entre las dos decadas en 
las cuales afirmamos que se presentaron 
los cambios mas significativos, renemos 
que la ciudad se componfa de 6 615 casas, 
agrupadas en cuatro demarcaciones y 210 
manzanas. La poblaci6n era para entonces 
de unos 3 5 000 habiranres, 10 000 menos 
quelos que sumarfa en 1910.28 ~Que par 
re de estas 210 manzanas que debieron 
crecer en 40 o 50 antes de 1914fue re 
tratada en las fotograffas que tornaron los 
fot6grafos locales y los viajeros? Respuesta 
simple: una porci6n muy pequefia, a la que 
hemos llamado "la ciudad fotografiada". 

Entre las fotograffas de ciudad, 56% 
fue tornado en la zona que hemos clasifica 
do como centro esto es, la plaza principal 
y las dos cuadras a la redonda que la cir 
cundan, que se compone de no mas de 
quince manzanas. Del resto de la ciudad, 
mas de 200 manzanas, los resrimonios son 
contados, y se pueden agrupar facilmente 
en cinco zonas mas: una al sur, de la que 
solo hay una fotograffa que, estricrarnente, 
podrfa incluirse en la zona centro; al norre, 
cuatro fotograffas, en las que predominan 
dos de la iglesia de Guadalupe; al poniente 
cinco imagenes, principalmente del jardfn 
y templo de San Marcos y dos de las plazas 
de toros; cuatro del norponienre (la Fun 
dici6n Central y el Hip6dromo), y 40 del 
oriente, que representan cerca de 33% 
del total (veanse imageries 10 y 11). 

Ante esto hay varias acotaciones que 
deben hacerse. Por un lado, no debemos 
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26 Al respecto conviene remitir al menos a dos 
textos Gomez y Rodrfguez, Aguascalientes, 1982 y 
Gomez, Ag11ascaliente.r, 1988, r, II. 

27 Todo esto se rrata ampliarnenre en Martinez, 
"Transforrnacion", 2003. 

trias, respectivamente: la Gran Fundici6n 
Central Mexicana y los Talleres Generales 
de Construcci6n, Reparaci6n y Manteni 
miento de Maquinas y Material Rodante 
del Ferrocarril Central Mexicano, que jun- 
tas dieron empleo a 2 000 o 3 000 perso 
nas en calidad de obreros, muchas de ellas 
provenientes del campo o de otras ciuda 
des y pueblos circunvecinos. 26 

En 1890 se encendieron las primeras 
luces electricas en las calles; afios despues 
se ofrecieron las primeras mercedes de 
agua a dornicilio conducida por tuberfas 
de fierro; las calles se llenaron de alambres 
telef6nicos, de alumbrado y de tranvfas, 
y se sucedi6, con notoria celeridad, la apa 
rici6n de almacenes de ropa, ferreterfas, 
restauranres, horeles y otros giros.27 

Al hacer esta breve relaci6n hay algo 
que salta a la vista. Los cambios principa 
les tuvieron lugar o fueron motivados ex 
plfcitamente por situaciones que se dieron 
a partir de 1890. Este es un hecho que se 
vuelve mas claro y palpable cuando hace 
mos un atento recorrido comparativo entre 
las imageries fotograficas de la decada 
18811890 con las de las dos siguientes. 
Al mismo tiempo, el indicador no debe 
resultar engafioso, pues ciertamente los 
cambios se hacen manifiestos desde 1890, 
pero responden a procesos que hunden sus 
rafces en los afios y decadas anteriores 
(veanse irnagenes 6 a 9). 

Las imagenes regisrran aquf, al menos 
tfmidamente, cambios pequefios que mul 
tiplicados en diversos lugares y en distin 
tas manifestaciones iban creando atm6sfe 
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de la ciudad. Acaso podrfamos sefialar un 
par de fotograffas, una del rastro y otra 
del hospital Hidalgo, que construyeron 
las Ultimas administraciones porfirianas, 
pero no podemos asegurar que correspon 
dan estrictarnente al periodo al que nos 
esrarnos cifiendo (vease piano 1, p. 175). 

El norte y el ponienre son los orros 
rurnbos ausentes. Hacia el norre, mas alla 
de los templos de Tercera Orden y San 
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perder de vista la exclusion absoluta del 
sur en la mirada de los fot6grafos. Ningun 
registro se conserva de la ciudad mas alla 
del arroyo que la cruzaba de oriente a po 
nienre. Nada hay del barrio de El Encino, 
de SU templo uno de los mas ricos e im 
portantes arquitect6nicamente hablando 
ode sus huertas; nada hay tampoco del 
templo y pante6n de La Salud, y nada de 
la genre, fiestas y calles de estos rurnbos 

Imageries 69. Grandes y pequefios cambios son perceptibles en estas forograffas que rnuesrran la 
plaza principal en las Ultimas afios del siglo XIX y alrededor de 1910, asi como el Parian, vista desde 
su cosrado suroccidental, ca. 1884, por Jackson, y ca. 1909, par Waite. Para las fotografias de la 
plaza: Fototeca AHEA, fondo Vicente Espinoza, mim. 76 y 91; para las del Parian.Tackson: Aguas 
calientes. The Portals of the Market, Library of Congress, Prints and Photographs Division, 
LCD4188464; Waite, Archive General de la Nacion, Instrucci6n Piiblica y Bellas Anes, Propiedad 
artistica y literaria, C. B. Waite, Aguascalientes, 3. 
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Irnagenes 10 y 11. Temp lo de San Antonio reaen inaugurado, ca. 1908, y Fachada de 
edificio comercial en constrzacion, ca. 1910. Dos centricas construcciones edificadas por 
la elite local en la primera decada del siglo xx. AHEA, Foroteca, Iglesias y templos, 
y Lugares 103. 

SECOENClf! 
Revistadehis!ofiaycienciassociales 

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


GERARDO MARTINEZ DELGADO 

29 Recuerdese que trabajamos con cerca de 240 
fotograffas, pero de ellas casi 90 son de rerraros indivi 
duales o de grupo, o comadas en interiores, por lo 
cual se excluyen de esre analisis particular sobre la 
mirada a la ciudad. 

ficios piiblicos y privados mas importan 
tes; donde se desarrollaban las actividades 
polfricas y comerciales, y en donde, de for 
ma preferencial, se hicieron muchas de las 
reformas urbanas para modernizar e impo 
ner un aspecto nuevo, con reminiscencias 
europeas en muchos casos. 

La interpretaci6n amerita matices. Un 
analisis de las fotograffas, segun los fot6 
grafos que las tomaron para los casos que 
tenemos su nombre, revela mas bien una 
suerte de "dos ciudades fotografiadas", una 
que corresponde a la imagen del fot6grafo 
local, miembro de la elite o pagado por 
ella, y otra que indica las preferencias e 
inrereses del extranjero. No obstanre, enrre 
las diferencias rarnbien habra cierras coin 
cidencias y afinidades en arnbas miradas 
(vease grafica 5, p. 176). 

De las poco mas de 150 imageries de 
la ciudad29 que cubren el periodo de estu 
dio, desconocemos los nombres de los fo 
t6grafos en 92 casos, aunque tenemos cier 
ta certeza en que una gran parte de estas 
fue hecha por personas establecidas en la 
ciudad. Poco mas de 60, en cambio, fue 
ron elaboradas por dos fot6grafos estadu 
nidenses con una amplia trayectoria en su 
pals y un trabajo muy notorio desarrolla 
do en terrirorio mexicano. En su conjunto, 
la mirada foranea representarfa casi 40% 
del total de imageries para esre periodo. 

Cronol6gicamente, el primero que es 
tuvo en Aguascalientes fue William Hen 
ry Jackson, un fot6grafo esradunidense 
(18431942) que tuvo una prolffica carre 
ra en la que acumul6 miles de negativos 
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En rerminos generales hemos podido esta 
blecer "una ciudad fotografiada'', limirada 
a unas cuantas cuadras alrededor de la pla 
za principal, donde la elite tenfa sus casas 
y comercios; donde tenfan asiento los edi 

LA MIRADA LOCAL Y LA MIRADA 
FORANEA SOBRE LA CIUDAD 

Diego, habfa casas humildes, mercados, 
huertas y un estanque que no aparecera re 
tratado hasta los afios veinte. Al poniente, 
detras de caredral, tampoco hay registros 
de las calles, ni de las huertas, y son noto 
riamente escasos los del jardfn y las casas 
que a su alrededor servian ya pata estos afios 
como lugares de descanso a donde se trasla 
daban las familias acomodadas a pasar tem 
poradas vacacionales. En el extremo norpo 
niente se ubicaba Ia enorme fundici6n de 
metales de los Guggenheim, que fue objeto 
de algunas fotografias, pero no merecieron 
ninguna atenci6n las colonias obreras y las 
casas humildes que en el trayecto entre el 
centro y la factorfa se fueron multiplicando 
(vease grafica 4, p. 176). 

Si volteamos al oriente, el rnimero de 
regisrros es comparativamente notable: 
mas de 30% del total. La zona ofrecfa mu 
chos atractivos. Antes de 1890, los manan 
tiales que generaban el agua para abasto 
de la poblaci6n, la acequia que la condu 
cfa, la primitiva estaci6n del ferrocarril, 
los bafios publicos y la calzada Ojocaliente 
eran temas del gusto de los fot6grafos; 
despues de esra fecha aumentaron las posi 
bilidades: los ralleres, su hospital, las casas 
de sus trabajadores principales, una nueva 
estaci6n, dos plantas generadoras de elec 
tricidad, bodegas donde se almacenaban 
los productos que llegaban y se iban por 
el ferrocarril, fabricas y casas nuevas. 
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33 Jose Luis Rojas refiere un album con 24 albu 
minas tirulado Villas mexicanas. Rojas, "Vistas", 1997. 

34 Los forocrornos de Mexico, entre los que desta 
can dos de la ciudad de Aguascalientes, fueron irnpre 
sos en 1899, tornando como base los negarivos que 
Jackson hizo en su viaje al pafs unos quince afios arras, 
The American Photochrom Archive chrrpv/www, 
photochrom.com/Detroit.html >. 

35 Algunas fotograffas de Waite pueden consul 
tarse en el Archivo General de la Nacion, Mexico, D. F. 
y otras en la pagina web de la Universidad de Texas: 
Rene D'Harnoncourt Photograph Collection, 1900 
1925, Benson Latin American Collection, University 
of Texas Libraries, The University of Texas at Austin. 
<http://www.lib.utexas.edu/taro/utlac/000 l 6/lac 
00016.html#aO>. Los trabajos mas serios sobre la obra 
de Waite en Mexico los debemos a Francisco Monte 
llano, vease, por ejemplo, Montellano, Charles, 1998. 

entre esos tres afios haya estado varias ve 
ces en el pafs. Es probable, rarnbien, que 
Jackson haya regresado en 1891. 

Debi6 llegar por primera vez a Aguas 
calientes el 24 de febrero de 1884, mon 
tado en la primera locomotora que venfa 
haciendo el recorrido inaugural de la via 
del Central Mexicano. Es importante men 
cionar que muchas fotografias que tom6 
Jackson en Mexico fueron impresas masi 
vamente y vendidas por la empresa De 
troit Publishing Co., ademas de que orras 
fueron publicadas en uno o varios albumes 
preparados por el fot6grafo. 33 Entre esas 
fotograffas hubo casi una decena de Aguas 
calientes, destacando una del Parian y otra 
del deposito de agua del manantial de Ojo 
caliente, las cuales fueron trasladadas a 
imagen en color gracias a un complejo sis 
terna, que se valfa de multiples piedras Ii 
rograficas, conocido como fotocromo. 34 

El segundo fot6grafo fue un compa 
triota de Jackson, Charles Burlingame 
Waite35 (Ohio, 1861), quien 20 afios 
despues del primer viaje de su antecesor a 
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30 Vease Martfnez, "Fotograffa", 2005. 
31 Enrre las docenas o cientos de sitios web dedi 

cados parcial o totalmente a Jackson hemos consultado 
con especial inreres los que se consignan al final de la 
bibliograffa. 

32 Entre los rextos de historia de la fotograffa en 
Mexico que se refieren al menos marginalmente a 
Jackson podemos sefialar: Rojas, "Vistas", 1997; De 
broise, Puga, 1998, y Monroy, "Potografla", 1999 y, 
de la misma aurora, Luz, 1997. 

de tornas hechas en Estados Unidos, Cana 
da, Mexico y buena parre de Asia. Como 
hemos notado en otro sirio,"? Jackson ha 
sido profundamente estudiado en su pafs 
de origen, especialmente por las campafias 
en que recorri6 y retrat6 buena parte del 
entonces poco conocido oeste norteameri 
cano." Desafortunadamente este personaje 
no ha tenido un investigador serio que se 
ocupe con disciplina de su obra forogcifica 
tomada en Mexico. A pesar de que hay 
multiples referencias a el en artfculos y li 
bros de fotografia mexicana, predominan 
las inexactitudes y las contradicciones so 
bre las fechas en que estuvo en el pafs, la 
calidad y el fin de sus forograffas, y menos 
aiin exisre un estudio serio de las caracte 
rfsticas de su obra que nos de suficiente 
claridad. 32 

Por estas y otras razones, las fechas en 
las que estuvo en Mexico se ban vuelto 
casi rnisreriosas; de cualquier rnanera noso 
tros podemos sefialar con una buena dosis 
de seguridad que el primer viaje a Mexico 
lo hizo a finales de 1883 o principios de 
1884, al menos en parte en el trayecto 
inaugural de la linea que habria de unir a 
Ciudad Juarez con la ciudad de Mexico, 
teniendo a medio camino la estaci6n de 
Aguascalientes. Es menos seguro pero 
muy probable que la estancia se haya pro 
longado hasta 1885 o, en todo caso, que 
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38 Ibid. 
39 Debroise, Puga, 1998, pp. 108111; Monroy, 

Luz, 1997, y Rita Eder, citada en el propio libro de 
Monroy, p. 81. 

SUS imageries tienen "un caracter artificial 
que tal vez correspondfa a una idea pre 
concebida del fot6grafo acerca de los per 
sonajes". 38 De acuerdo con el caso particu 
lar de las fotograffas de Aguascalientes, 
nosotros tenemos unbalance queen lo 
esencial recoge esa observaci6n hecha por 
Olivier Debroise, Rebeca Monroy, Rita 
Eder y otros, pero tarnbien pensamos que 
se puede matizar. 39 Para el caso de Jack 
son, por ejemplo, las fotograffas en las que 
aparece genre en sus actividades cotidianas 
no representan ni la mitad del total, y solo 
en unas mantas de ellas puede leerse clara 
rnente una intenci6n de rnosrrar pobreza, 
escenas folcl6ricas o lastimosas. 

Lo que esra claro es que SU mirada era 
diferente a la que por entonces tenfan los 
fot6grafos y la elite de la ciudad. Afomma 
damente para nosotros, buscaron y encon 
traron lugares y escenas a donde nunca 
llegaron las camaras locales. Ante SU lente 
aparecen imageries que, ciertamente, pue 
den denotarmiseria e ignorancia, pero que 
no eran en absoluto artificiales; sin duda, 
estaban claramente a la vista y formaban 
pane esencial de la ciudad. Veamos un 
poco mas en detalle que fotografiaron de 
la ciudad (veanse graficas 6 y 7, p. 1 77). 

Miencras en Jackson la zona oriente 
domina su obra, con 48% del total, en 
Waite este dorninio se hace patente en la 
zona centro, habiendo una relaci6n inver 
sa, pues Waite se ocup6 en 36% de sus 
imagenes de la parte oriental, y Jackson 
en 34% del centro. El resto complementa 
la tendencia general aparente de todas 
las fotograffas: el sur no esra representado; 
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36 Debroise, Puga, 1998, pp. 112113. 
37 La argumentaci6n complera en Martinez, 

"Fotografla", 2005. 

Aguascalientes encontr6 una ciudad dife 
rente en muchos aspectos. No olvidemos 
la serie de elementos de cambio que he 
mos venido sefialando para los decenios in 
terseculares, lo que, por lo dernas, hace 
interesante la comparaci6n entre la obra 
de ambos fot6grafos. 

A diferencia de Jackson, Waite no es 
tuvo de paso por Mexico. sino que se esta 
bleci6 en el pais, en 1896, y durante cerca 
de 17 afios despleg6 una actividad fotogci 
fica y empresarial destacada, haciendose 
de tierras en Oaxaca, contratandose para 
hacer tomas en explotaciones huleras en 
Chiapas, montando un negocio de venra 
de tarjetas postales en el centro de la ciu 
dad de Mexico, y recorriendo con su cama 
ra y sus pesados accesorios buena parte del 
territorio mexicano. 36 

Segun Debroise, Waite fue sin duda 
el fot6grafo comercial mas prolffico de la 
epoca, A pesar de ello, cualquier investi 
gador se enfrenta en su obra ante dificul 
tades similares a las que se tienen con 
Jackson para determinar las fechas en las 
que pas6 por las diferentes ciudades. Con 
los elernentos que contamos podemos sos 
tener que Waite estuvo en Aguascalientes 
dos veces, una en los iiltimos dfas de 1904 
o los primeros de 1905 (como parte de un 
viaje mayor de varias semanas por diversos 
puntos del centro del pafs), y otra en 1909 
(quiza a principios, o en todo caso a finales 
de 1908).37 

Los analistas de la obra de estos fot6 
grafos consideran en general que venfan 
cargados de prejuicios sobre el mexicano 
y que enfocaron su lente en aspectos de 
miseria, en "curiosidades" o que, al menos, 
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a su vista se ofrece el espectaculo desagrada 
ble como tambien en otras calles de la 
acequia profanada, que al ser convertida en 

de fuentes. Uno de ellos es la relativa ma 
yorfa de fotograffas del Parian hechas por 
extranjeros (11116), en las cuales conservan 
el patron que los caracteriza sin pretender 
tampoco que sea el unicc de presentar 
el lado tradicional de la ciudad y la hu 
mildad de sus habitantes. 

Lo otro que llama la atenci6n es el 
tema de las acequias, de absoluto dominio 
por parte de Waite y principalmenre de 
Jackson. Estos canales recorrfan practice 
mente toda la ciudad conduciendo agua, 
y su principal vertiente era la que se des 
prendfa de los manantiales de Ojocaliente 
y conduda el lf quido hacia los "bafios de 
abajo", o de los Arquitos, y hacia las diver 
sas fuentes publicas. En ellas la gente de 
mas escasos recursos aprovechaba para ba 
fiarse y para lavar su ropa. Esta practica 
caus6 siempre indignaci6n a las clases altas 
que trataron de combatirla, y, por supues 
to, no cruzaba por su mente la idea de re 
rratarlas, a diferencia de los extranjeros, a 
quienes les parecfa una muestra de la mi 
seria estereotfpica de los mexicanos. 

Eduardo J. Correa, periodista, politico, 
intelectual y miembro de la elite de la ciu 
dad, aunque crftico y en buena medida 
opositor al grupo en el poder ya muchos 
de sus principios, retraro narrativamente 
hablando varias escenas de esta situaci6n, 
y captur6, de paso, el enfado que provoca 
ba a su clase social. Como narrador omnis 
ciente, cuenta la impresi6n que, a finales 
de los afios setenta del siglo XIX (unos cin 
co afios antes de que Jackson tomara sus 
placas), le habrfa causado la escena al pro 
tagonista de una de sus novelas al caminar 
por la Alameda: 
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el norte, en prornedio, solo 6%; el ponien 
te 4%, y el norponiente 2 por cienro. 

Descompuesto en esta forma el analisis 
por zona, resultan cambios significativos 
que nos revelan con mayor daridad las in 
clinaciones de los fot6grafos locales, pues, 
segiin se aprecia en las graficas 8 y 9 (vease 
p. 178), el considerable mimero de image 
nes de Jackson y Waite hada aparentar 
en el analisis general una presencia mayor 
de la zona oriente y una disminucion de la 
zona central; separada la contabilizaci6n 
de la "rnirada del viajero" y la "rnirada lo 
cal", tenemos nfridamente el area en que 
concentr6 sus preferencias la elite de 
Aguascalientes. 

El oriente, podemos verlo aquf, se 
abultaba has ta 3 3 % en el conteo general 
debido a las placas que de esa zona toma 
ron los extranjeros (veanse graficas 4 y 9), 
y en cambio, vista "la mirada local", el 
dominio del centro se hace mas que 
patenre, con cerca de 70% del total. Esto 
significa, y reafirma, que siete de cada diez 
fotograffas que tomo la elite de la ciudad 
lo hizo dentro del drculo estrecho de unas 
diez o doce manzanas de la urbe. 

Un analisis diferenre, esta vez mas cui~ 
dadoso, de los puntos o temas espedficos 
que se retrataron, muestra contrastes inte 
resantes: rnientas la elite local se retrata a 
s1 misma, los viajeros rerratan los oficios y 
trabajadores humildes que encuentran a 
su paso, a orillas de la ciudad; si la elite 
domina los testirnonios ejecutados de la 
plaza principal (10/16), los monumentos 
(3/3) y los sirios de diversion (3/3), el ex 
tranjero pone especial enfasis en el charco 
donde desaguaban los bafios de Ojocalien 
te y en las viejas iglesias que represemaban 
lo tradicional, lo conservador y lo viejo. 

Dos rubros merecen atenci6n especial 
y se antoja su confrontaci6n con otro tipo 
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41 Correa, Sombra, 1931, p. 220, y del mismo au 
tor, Viaje, 1992, pp. 7172. 

42 Correa, Viaje, 1992, pp. 7172. 
43 El Fandango, mim. 32, 4 de octubre de 1896. 
44 Arellano, Memoria, 1899. 

"raquiticos truenos", y de los amplios y 
c6modos asientos de piedra por "bancas 
de fierro vaciado".41 

La transformaci6n no fue tan simple, 
ni en la decision que la precedi6 peso tanto 
como pretendfa Correa "el animo del go 
bernante, que gustaba mucho de compro 
bar lo honesto de su adrninistracion con 
mejoras materiales que viera todo mun 
do". Menos aun debemos simplificar la 
cuesti6n al creer que el origen de la idea 
se limiro al enfado de un funcionario por 
la presencia de los "millares de tordos [al 
bergados por los fresnos], que ensuciaban 
arriates y sofas".42 Respondi6 mas bien a 
un proyecto de la elite para darle a la plaza 
esto es, el centro de la ciudad, alrededor 
del cual vivfan y desarrollaban sus acti 
vidades, un toque cosmopolita, estetico 
y moderno. 

En realidad el proyecto const6 de va 
rias etapas. Primera, en 1895, fue destrui 
da la fuente que rodeaba la columna cen 
tral, a donde la gente acudfa a tomar agua 
para el uso dornesrico. Como sefial6 acer 
tadamente un periodista, "si no era her 
mosa, sf era bastante util".43 A cambio de 
esta fuente, que, efectivamente, tenfa una 
funci6n especffica, en la plaza se colocaron 
cuatro o cinco fuenres con un prop6sito 
eminentemente ornamental. Segtin con 
sign6 el propio gobernante 0rgullos~ 
en su informe de gobierno, las fuentes 
tenfan una "forma moderna", y estaban 
"adornadas con figuras de bronce y provis 
tas de los juegos de agua y Haves respecti 
vas":44 (vease imagen 14). 
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4° Correa, Viaje, 1992, pp. 182183. 

Parad6jicamente, cuatro de las fotograffas 
del estadunidense Charles B. Waite des 
de SU lente aparentemente avido de esce 
nas pintorescas y tradicionales lograron 
capturar, mejor que muchas de las tomas 
de fot6grafos locales, la materializaci6n de 
los proyectos urbanos modernos e imitati 
vos de la elite. 

En 1899 el gobernador Rafael Arella 
no inaugur6 las obras de remodelaci6n in 
tegral de la plaza principal. Segun el pun 
to de vista del recien citado Correa, los 
cambios no consistieron sino en la des 
trucci6n de la vieja fuente central y en la 
susritucion de los frondosos fresnos por 
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bafio y en lavadero, enturbia con la inmun 
dicia de la mugre el cristal de su corriente. 

Repugnantes le parecen las escenas que 
mira, que nada mas pueden halagar lujurias 
incipientes o tardias. 

Al borde de la acequia, sobre alfombras 
de musgos y lfquenes, o sabre pequefias lo 
sas, o en lavaderos portatiles de madera, una 
multitud de mujeres, ya sin el encanto de 
la juvenrud, muchas de ellas cubriendoles 
el busro burdas camisas, y otras con sacos 
flojos recogidos pot las prerinas de las ena 
guas, enjabonan, restriegan o enjuagan pie 
zas de ropa, con rnovimiento uniforme que 
les campanea los senos flacidos, y despues las 
ponen a secar sobre la grama o en los arbus 
tos, convirtiendo las avenidas en tendederos. 

Si la vision de las lavanderas le produce 
repulsa, mas deplorable es la que le propor 
cionan los bafiistas. En el agua tibia chapo 
tean muchachos ombligones de piel obscu 
ra40 (veanse imagenes 12-y 13). 
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Imagen s Ly 1). Wlashi11g at the Hot prings, y Bathing in the Hot Springs /vceqaia, W. H. Jackson, 
ca. 1884, Library of Congress, Prints and Photographs Division, LCD4188455 y LCD43907. 
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hacia circular el agua y le daba un toque 
atractivo. 

Las fuentes, sin embargo, eran solo una 
parre peg uefia del proyecto general de 
transformacion. Esre estaba basado en una 
nueva concepcion de plaza, mucho mas cer 
cana a una idea de parque, de lugar de 
recreacion, que de sitio de comercio, por 
ejemplo. A cambio del aspecto de bosque 
que le otorgaban los fresnos, se querfa lo 
grar un conjunto mas estetico, con jardi 
neras delimitadas que formaran caminos. 
Se pretendia un autentico lugar de diver 
sion, bello y agradable, a donde las fami 
lias de la elite acudieran a conversar y 
a escuchar las serenatas ofrecidas en el 
kiosco que para tal efecto se instalo (vease 
imagen 15). 
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Estas mismas fuentes llamaron pode 
rosarnente la atencion de Waite, quien 
retrato tres de ellas. Las fores son bastante 
mas elocuentes que las propias palabras 
del gobernador; en cada una de las fuenres 
habfa esculruras con rnotivos diferentes: 
una representa a una mujer, al parecer re 
cogiendose un poco la falda para lavarse 
los pies, y otra consistfa en una pareja de 
nifios jugando, brotando el agua de la boca 
de uno de ellos. Para estos afios la elite 
habia comenzado a llevar el agua a sus ca 
sas por medio de tuberfa de fierro, y las 
fuentes, a sus ojos, perdfan su utilidad, 
gue ahora quedaba relegada por el gusto 
estetico. Estas obras, adernas, segun se 
a1 recia en las imageries, incorporaban una 
novedosa tecnologfa para la epoca, que 

Imagen 14. Fuente en la Alameda [sic], C. B. Waite, ca. 19081909, Archivo General de la 
Nacion, Insrruccion Publics y Bellas Anes, Propiedad arristica y literaria, C. B. Waite, 
Aguascalientes, 5. 
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los dirigfa y los ponia en marcha. Como 
sefialarnos en otra parte, hemos contabili 
zado 5 5 retratos individuales y 23 de gru 
pos politicos o de elite, los que representan 
mas de la tercera parte del total de foto 
graffas que existen de Aguascalientes en el 
periodo 18811914 (veanse graficas 2 y 
3 ). Gobernadores, industriales, comercian 
res extranjeros y locales, rniembros del Ca 
sino dub de reunion de la elite econ6mi 
ca, polftica y social, y orros personajes de 
la alta sociedad aparecen en estos retratos. 

Veamos dos ejemplos singulares de 
retraro en grupo. En uno de ellos aparecen 
once personajes, seis de los cuales quere 
mos sefialar especfficamente: Susano Ro 
bles, Manuel G6mez Portugal, Tomas Fel 
guerez, Aurelio Rangel, Miguel Gallegos 
y Luis Aguilar; en el otro aparecen siete 
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45 Citado en Pergolis, Plaza, 2002, pp. 115116. 

Es irnportante separarnos por un momen 
ta de las fotograffas de ciudad para analizar 
brevemente los retraros de la elite local, 
la que ocupaba los puestos del gobierno 
y la que encabezaba los proyectos urbanos, 

LA ELITE VISTA POR sf MISMA 

No parece accesoria la impresi6n que 
sabre el aspecto de los troenos tenia un cro 
nista de la ciudad de Mexico, quien con 
rnorivo de la inauguraci6n de la calle 5 
de Mayo, en 1867, anoto: "esos pequefios 
y alegres arbolillos que se llaman troenos 
por los franceses [. . .] le da un aspecto com 
pletamente europeo" .45 

Imagen 15. Plaza de Aguascalientes, C. B. Waite, ca. 19041905, Archivo General de la Nacion, 
Insrruccion Publics y Bellas Artes, Propiedad artfstica y literaria, C. B. Waite, Aguascalientes, 16. 
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El resto de las personas tiene sus pro 
pios historiales como miembros de grado 
de la elite local, pero los once en conjunto 
compartfan perfiles comunes: rodos eran 
amigos del gobernador, formaban parte 
de su cfrculo mas estrecho, eran comer 
ciantes o profesionistas (abogados, inge 
nieros, medicos), asistfan unos mas que 
otros a celebraciones coma la reelecci6n 
del gobernador, la recepci6n del embaja 
dor de Estados U nidos o las reuniones 
tradicionales en el Casino, pero, sobre 
todo, eran en mayor o rnenor grado activos 
participantes de la polftica y de las decisio 
nes en torno a los proyectos de ciudad 
(vease imagen 1 7). 

Pero hay adernas un motivo que parece 
unirlos: la mayor parte de ellos asistieron 
en diciembre de 1906 a la hacienda de 
San Jose de Guadalupe, donde se festejaba 
el "initium de una ernpresa", es decir, el 
conrrato entre el gobierno del estado y la 
compafifa alemana Schondube y Neuge 
bauer, mediante el cual la empresa se com 
prometfa a construir la que sin duda hu 
biera sido la obra piiblica mas importante 
en la historia de la ciudad. Se trataba de 
construir una enorme presa la mas gran 
de del mundo decfan con candor, algunas 
donde se almacenar.fa el agua que serfa 
conducida a traves de un gran sistema de 
ruberfas de fierro para dotar de If quido a 
los dornicilios de todos los habitantes. 

El curso que tornaron los aconteci 
rnienros en las siguientes seis afios fue bas 
tante enredado y complejo. No nos corres 
ponde por supuesto abundar sobre este 
tema, pero anoraremos que la segunda de 
las fotograffas, de 1912, parece reunir a 
seis de los grandes protagonistas de los 
polernicos contratos; entre ellos, Eduardo 
Hay, ingeniero al que seis afios arras le 
habfa correspondida pronunciar uno de 
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46 El Catrflico, nurn, 215, 8 de mayo de 1904, 
p. 2. 

47 El Clarfn, mim. 51, 17 de julio de 1909. 
48 El Observador, mim, 104, 14 de marzo de 1903. 

hombres: Evaristo Femat, David Revilla, 
Eduardo Hay, otra vez Aurelio Rangel, 
Aurelio Padilla, Tomas Medina Ugarte, 
y uno no identificado. 

Los conocedores de la historia local dis 
tinguirfan inmediatamente a Gomez Por 
tugal, a Femat y a Medina Ugarte, pero 
no tan facilmente, con seguridad, a los 
otros ocho individuos. El primero de ellos 
se disringuio polfrica, intelectual y profe 
sionalmente como medico; el segundo 
coma politico y comerciante, y el terce 
ro coma ingeniero y diputado local y fede 
ral. u n analisis mas cuidadaso, apoyado 
en cronicas periodisticas, nos permite ela 
borar conexiones y atar cabos sobre la reu 
nion de estos grupos ante el fot6grafo. 

Sin afan de hacer una relaci6n exhaus 
tiva de curriculos, encontramos par ejem 
plo a Gomez Portugal haciendo experi 
mentos futograficos en 1886; pronuncianda 
un discurso en la inauguraci6n de los tran 
v.fas electricos, en 1904;46 mas tarde de 
sempefiandose como director del peri6dico 
El Clarin; y despues como miembro de 
la comisi6n de fesrejos del centenario de la 
independencia nacional en 1910.47 Luis 
Aguilar, por su parte, se desempefiaba 
coma agente del Banco Nacional de Me 
xico.?" y Tomas Medina Ugarte fue por 
afios el ingeniero a quien el gobierno re 
currfa y consultaba para todo tipo de obras, 
desde las mas pequefias coma una supervi 
sion, hasta las mas significativas, como el 
levantamiento del plano de la ciudad en 
1900, a los trabajos de proyecci6n y re 
modelaci6n de la calzada Ojocaliente, un 
afio arras (vease imagen 16). 
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Imagen 1 7. De izquierda a derecha: Evaristo Femat, David Revilla, 
ingen.iero Eduardo Hay, Aurelio Padilla, Tomas Medina Ugarte 
y Aurelio Rangel, ciudad de Mexico, 24 de noviembre de 1912, 
Fototeca AHEA, Personajes, num. 29. 

Imagen 16. Senrados, de izguierda a derecha: Susana Robles, mu- 
sico; doctor Manuel Gomez Portugal; Luis Arteaga, y senor Garcia 
de la Cadena. De pie: Luis Barron; Tomas Felguerez; Aurelio 
Rangel; Jose Guadalupe Arteaga; Miguel Gallegos, y Luis Aguilar, 
ca. 1900, Fotoreca AHEA, Aguascalientes, rnim. 79. 
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51 El Clarfn, aiio 1, rnirn, 1, 1 de agosro de 1908. 

todos los elementos que quedaron reuni 
dos en sus fotograffas. Cada una de las ima 
genes sintetiza por sf misma de manera ma 
gistral las caracterfsticas de la ciudad y de 
sus habitantes, de los modos de vida urba 
nos y de las expectativas y anhelos de las 
distintas clases de la sociedad. La fotogra 
ffa, que admi te perfectamente un analisis 
semiol6gico, rnuestra el Palacio del Ayun 
tamiento, un carro aleg6rico, la calle y la 
genre que parcicipa del evento. En los bal 
cones de la casa municipal aparecen varias 
mujeres con elegantes vestidos, finos som 
breros y en una de las secuencias 
sombrillas, al lado de hombres vestidos 
tambien elegantemente. En la parte infe 
rior, genre humilde y de clase media, los 
unos con sombreros anchos y ropa propia 
de trabajos campesinos, y los otros con tra 
jes, corbatas y vestidos modestos. Al cen 
tro de la foto un carro aleg6rico elegance 
mente adornado con corcinas de terciopelo 
y una especie de trono que se ve coronado 
por una nifia que luce un vestido blanco. 

Es notorio el contraste entre el anhelo 
y la realidad, entre la ciudad que se que 
rfa y la ciudad que se tenfa. El asf llamado 
Palacio Municipal da la impresi6n de ser 
un edificio viejo, descuidado y sencillo. 
Sobre una de SUS columnas esra colocado 
un foco de alumbrado electrico, y sobre 
la calle, con un empedrado defectuoso, se 
alcanzan a mosrrar los rieles del tranvfa 
de mulas (vease imagen 18). 

Diez afios mas tarde, en 1908, Pablo 
de la Arena estuvo en Nueva York, donde 
no solo tuvo ocasi6n de adquirir algunas 
cosas necesarias para montar un hi!;6dro 
mo al norponiente de la ciudad, 1 sino 
que, como muchos otros miembros de la 
elite que podfan viajar a Estados Unidos 
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49 Algunas referencias a las fiestas en que se los 
vio a estos personajes y daros sobre su trayectoria per 
sonal fueron consultados en: El Observador, segunda 
epoca, mun. 12, 1 de diciembre de 1906; El Clarfn, 
nurn. 54, 7 de agosto de 1909; El Fandango, rnim. 
14, 26 de junio de 1887, pp. 12; El Observador, 
num, 104, 14 de marzo de 1903, y El Observador, se 
gunda epoca, OWn. 51, 15 de junio de 1907. 

50 Vease por ejemplo, Amal, "Construyendo", 
1998. 

La elite a la que hemos venido aludiendo 
a lo largo de todo el texto no solo retrataba 
la ciudad y se retrataba a sf misma en inte 
riores; tambien, y quiza principalmente, se 
interes6 por retratarse en la ciudad. Estos 
tres tipos de fotograffas muestran en su 
conjunto el uso que de este invento hizo 
la elite para reflejar sus anhelos y aspiracio 
nes, entre los cuales contaba de manera 
especial la modernizaci6n de la ciudad. 
Cabe recordar aquf el caso de los hermanos 
Casasola, quienes se dedicaron a documen 
tar para Porfirio Diaz la construcci6n e 
inauguraci6n de obras publicas que mos 
traran a la capital de la repiiblica moderna, 
asf como a retratar los eventos sociales de 
Dfaz, sus ministros y la clase alta.50 En 
otra escala, como hemos insistido, esto su 
cedi6 rambien en Aguascalientes. 

En 1898 un desfile de carros aleg6ricos 
recorri6 la ciudad. A su paso frente al Pa 
lacio Municipal, tres de ellos fueron cap 
turados por la carnara de Manuel Gu 
tierrez Pedrozo, quien seguramenre nunca 
lleg6 a ser absolutamente conscience de 
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los discursos principales en el banquete, 
en su calidad de jefe de ingenieros de la 
empresa.49 
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como ejercicio ffsico y como estatus; al 
gunos miembros de la elite, duefia y pro 
motora de lo anterior, aparecen en las 
graderfas y sobre la pista; todo ello, obvia 
mente, forma parte de la ciudad en ge 
neral, un espacio que estaba siendo trans 
formado por sus grupos dominantes (vease 
imagen 19). 

En una ultirna fotograffa encontramos 
a la elite rnostrandose por la ciudad, ante 
los ojos inquietos de las clases bajas. La 
imagen corresponde a 1905, yen ella apa 
rece conduciendo su autom6vil Carlos 
Doerr, estadunidense, duefio de empresas, 
inversionista de minas e influyente perso 
naje enrre los duefios de la polftica. Lo 
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52 Revista de/ Centro, mim. 289, 17 de abril de 
1909. 

y Europa, debi6 estar atento al rnovirnien 
to de genre, de comercio y a la atm6sfera 
de modernidad gue era de por sf evidente 
en la ciudad estadunidense. 

El hip6dromo se inaugur6 en abril de 
1909, 52 fecha en la cual debi6 tomarse 
una fotograffa gue ahora conocemos y gue 
reline al menos cuatro elernenros clave: al 
fondo se aprecia una chimenea de la fun- 
dici6n, sfmbolo de industrializaci6n y 
progreso; el hip6dromo objeto de la 
toma era un signo de nuevos tiempos, 
de diversiones y deporres promovidos 

Imagen 18. Desfile de carros alegor·icos pasando al frente de/ Palacio Municipal, Aguascalientes, 1898, 
fotograffa de Manuel Gutierrez Pedrozo, Fotoreca AHEA, Lugares y calles, num. 202. 
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53 Revista de/ Centro, nurn. 81, 29 de abril de 
1905. 

Creemos que la fotograffa es tan elo 
cuente que no amerita mayores comen 
tarios. Simplemente, es capaz de resumir 
el fondo de esta investigaci6n: la reunion 
de la ciudad, el proyecto urbano, la elite 
y la fotograffa. 

Si bien es cierro que la ciudad de 
Aguascalientes experimenro cambios pro 
fundos a lo largo del porfiriato, tambien lo 
es que en muchos aspectos su fisonomfa 
y costumbres permanecieron casi intactas. 

que estaba adornado con gusto y sobriedad, 
de amapolas rojas) el senor Carlos P. Doerr53 
(vease imagen 20). 
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El dfa 27, a la hora anunciada, celebr6se el 
paseo de carros aleg6ricos. A la cabeza de la 
procesi6n caminaba un grupo de gendarmes 
montados precediendo al carro de la Com 
pafiia de Luz y Fuerza Electrica, que era, a no 
dudarlo, el mas agradable de todos, pues 
que en el iban las bellas senoritas Amada 
Perez Castro, Elvira Otalora, Catarina Doerr, 
Elvira Vazquez del Mercado, Teresa Pani, 
Ana Cordova, Refugio Azco y Constanza 
Thompson y las nifias Emma Gonzalez, 
Guillermina Osornio y Dorotea Benett. 
Guiaba el auromovil (pues tal era el vehfculo 

acompafia un ramillete de senoritas, las 
hijas y las esposas de la elite. A la imagen 
visual, corresponde una imagen narrada, 
aparecida en el semanario Revista def Centro: 

Imagen 19. Hipddromo y vista de la Fundiaon, Aguascalientes, fotograffa tomada ca. 1909 e impresa 
en tarjeta postal para su venta en la Ciudad de Roma, de Pedro Said, Fototeca AHEA, Aguascalientes, 
mirn. 131. 
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que nos legaron, asi, vemos aparecer a al- 
gunos de estos personajes, sus modas y sus 
anhelos de representaci6n; empero, mas 
importante que esro, un analisis cuidadoso 
de las fotografias nos revela sus aspiracio 
nes de cambiar la ciudad y muchas otras 
evidencias utiles para pensar, emender e 
imaginar mejor c6mo era y c6mo cambia 
ba una urbe porfiriana. 

ELITE, PROYECTO URBANO Y FOTOGRAF[A 

Algunas de las cosas que sf cambiaron lo 
hicieron por el empefio que en ello puso 
un cfrculo esrrecho de miembros de la 
elite, tratando de imponer un proyecto de 
ciudad modema que solo parcialmente ruvo 
exi ro. Esre mismo grupo foe el que 
tuvo acceso a las camaras fotograficas, y 
con ellas se retrato y capture la ciudad que 
estaba construyendo; en las imageries 

Imagen 20. Carlos Doerr conduce su autom6vil alrededor de la plaza principal, Aguascalientes, abril de 
1905, forograffa de Gonzalo C. Pinera, quien tenia su estudio en la 2a. de Ojocaliente nurn. 5, 
Foroteca AHEA, Personajes, mirn. 128. 
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Plano 1. En cfrculo, las cerca de quince manzanas del ceotro que fueron preferidas por las 
camaras de la elite local; los 6valos rnuestran las otras cinco zonas en que se divide la 
ciudad para esre trabajo. Tomas Medina Ugarte, Plano de la ciudad de Aguascalientes, 1900, 
Archive Hist6rico del Estado de Aguascalientes, fondo Planoteca. 
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Fuente: Base de daros forograffas de Aguascalientes. Elaborada por el auror. 
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Grafica S. Fotograffas de la ciudad de Aguascalientes segun fot6grafo, 18811914 

Fuente: Base de dares, forograffas de Agua caliente . Elaborada por el autor, 
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Grafica 4. fa ciudad fotografiada, 18811914 
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Fuente: Base de darns, fotograffas de Aguascalientes. Elaborada por el auror. 

49% Norte 
5% 

Norponiente 
5% 
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Grafica 7. Forograffas de C. B. Waite por zona de la ciudad 

Fuente: Base de darns, fotograffas de Aguascalientes. Elaborada por el autor, 
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Grafica 6. Forograffas de W. H. Jackson por zona de la ciudad 
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Fuente: Base de dares, forograffas de Aguascalientes. Elaborada por el autor, 

67% 

Oriente 

Norponiente 
4% 

4% 1% 4% 
Sur Norte Poniente 

Grafica 9. Fotograffas de la ciudad de Aguascalientes segun zona, 
18811914. La mirada local 

Fuente: Base de dares, forograffas de Aguascaliemes. Elaboracla par el auror. 
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Grafica 8. La mirada del viajero. Jackson/Waite, ca. 18841909 
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