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La historiograffa en torno a los migranres 
mexicanos en Estados U nidos es amplia y 
abarca todo ripo de estudios politicos, eco 
n6micos, sociales y culturales, que han in 
corporado desde estadisticas y otros datos 
cuanritativos, hasta sofisticadas tecnicas y 
rnerodologfas de la historia oral. 

Jaime Velez y John Mraz, Trasterrados: bra 
ceros vistas por los Hermanos Mayo, AGNIUAM, 
Mexico, 2004. 

Pablo Serrano Alvarez 
INEHRM 

cat6licos experimentaron en un proceso cla 
ve de la historia contemporanea del pafs. El 
libro es una aportaci6n destacada, no sola 
mente en el conocimienro de organizaciones 
coma el Secretariado y la Conferencia de 
Organizaciones Nacionales, sino en cuanto 
al manejo interno de la instirucion, sus ac 
tores, sus docrrinas y procesos de cambio de 
percepciones sociales, rambien en lo rela 
cionado con los procesos inrernacionales que 
la Iglesia experiment6 y que tuvieron irn 
pacro en el pafs. Esra aportaci6n brinda luces 
destacadas acerca de la presencia de la Iglesia 
cat6lica en la sociedad mexicana, entre 1958 
y 1973, tema poco agraciado por la historio 
graffa nacional, a pesar de la exisrencia de 
amplias fuentes de investigaci6n hist6rica. 

El libro de Martha Pacheco invita a la 
lectura, al analisis y a la reflexion en torno 
a la historia de la Iglesia cat6lica y de los 
cat6licos en el periodo conrernporaneo. In 
vita a ampliar las investigaciones hisroricas 
sobre el mundo cat6lico mexicano mas alla 
de la mitad del siglo xx, desde una mirada 
institucional, pero tambien desde una vision 
social, enconrrando los hilos de la madeja 
de la historia cat6lica conternporanea. 
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mientos sindicales de 1958 y 1959, el con 
flicto estudiantil en 1961 en Puebla, el 
conflicto medico de 1965, el movimiento 
de 1968 y la represi6n estudiantil de 1971 
no pasaron inadverridos para un gran sector 
de los carolicos, que tarnbien entendieron 
y analizaron sus causas y resultados, como 
parte de los problemas sociales que Mexico 
experimentaba y en los que incidfa la misma 
Iglesia o las organizaciones. El tradicionalis 
mo y la ortodoxia fueron matizados y ade 
cuados al signo de los tiempos, lo que indic6 
un cambio fundamental. Aunque hubo mu 
chos silencios, no hubo un apoyo al gobiemo 
autoritario, pero igual hubo opiniones que 
apoyaron la insurgencia de la sociedad. 

En mucho, el padre Pedro Velazquez ha 
bia estimulado ciertos cambios de actitud 
de la Iglesia cat6lica, siempre mediante el 
actuar del Secretariado Social Mexicano, que 
alcanz6 su cenit de influencia en el decenio 
de los sesenta. El padre Velazguez, quien 
falleci6 en 1968, fue parre fundamental del 
incremento de la participacion social ecle 
siastica en la sociedad mexicana, tanto asf 
que represento un personaje no muy bien 
visro por la jerargufa eclesiastica ortodoxa 
y tradicional, pero tarnbien por parte del 
gobierno mexicano autoritario. Su desapari 
ci6n fisica implic6 la perdida de influencia 
del Secretariado y, a inicios de los setenta, 
esta organizaci6n qued6 en el limbo. 

El estudio que emprende la doctora 
Martha Pacheco sobre el Secretariado y la 
Conferencia de Organizaciones Nacionales 
es importante para recorrer la historia de la 
Iglesia car6lica en Mexico y su participaci6n 
y acci6n social entre la decada de los cua 
renra y los setenta, teniendo como eje de 
aportaci6n historiografica los momentos im 
portantes de la evoluci6n de la conciencia 
y la acci6n sociales, tanto en lo intemo como 
en lo externo, gue la Iglesia cat6lica y los 
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imponiendo sus intereses especulativos a las 
demandas y reivindicaciones laborales de 
los trabajadores mexicanos y desembocaron 
en una larga lista de resultados negatives, 
que incluyeron una represion polftica siste 
rnatica sobre los trabajadores, las agresiones 
racisras de diversos grupos conservadores, y 
la colusion y connivencia entre inspectores 
y contratistas, con la consecuente ausencia 
de garanrfas legales y la falta de cumpli 
miento de los conrratos de trabajo. 

Los planteamienros de John Mraz, por 
su parte, nos aportan elemenros crfticos para 
una lectura de las imagenes fotograficas que 
realizaron los Hermanos Mayo en torno a 
aquellos rnigrantes en la misma coyuntura 
estudiada por Velez. De esta manera, el au 
tor resalta la riqueza de las imageries en ter 
minos de su aportaci6n a la cultura material 
de la epoca, pero tarnbien proporciona una 
serie de claves para interpretar las fotogra 
fias. Dichas claves se centran en varios fac 
tores, como la inreracci6n que guardan los 
trabajadores con sus contextos, 19 que lo lle 
va a intentar descifrar las relaciones que se 
plantean denrro de los cuadros fotognfficos. 
Un aspecto fundamental dentro de la hisro 
ria del fotoperiodismo moderno. 

El otro elemento a considerar tiene que 
ver con la empatfa construida por la lente de 
las migrantes espafioles en torno a los mi 
grantes mexicanos: dos caras muy distinras 
del mismo fen6meno. Los espafioles partici 
paron en una cruenta guerra civil y huyeron 
exiliados para proteger sus vidas de la intole 
rancia del fascismo. Sus pares mexicanos 
viajaban al norte huyendo de la rniseria y 
el desempleo y buscando mejores condicio 
nes de vida personales y familiares. Entre 
ambos casos hay continuidades y rupturas 
abismales. Una tension constante, suscepti 
ble de leerse en las forograffas de los Mayo, 
segun la hipotesis y los planreamientos desa 

AESENAS 

En cambio, la enorme produccion grafi 
ca del colectivo de los Hermanos Mayo, que 
ocupa un papel central en la hisroria del fo- 
toperiodismo mexicano del siglo XX, ha sido 
objeto de estudio de algunos artfculos y en 
sayos, asf como de otro tipo de analisis decor 
re biognffico, pero aiin esta a la espera de una 
revision global, que defina algunas de las re 
maticas mas relevantes y que cornience a rea 
lizar las lecturas de las irnagenes a partir de 
los contextos editoriales correspondientes. 

Trasterrados: braceros vistas por los Hermanos 
Mayo, la obra con junta de los investigadores 
John Mraz y Jaime Velez, representa una 
aportaci6n relevante en el terreno de este 
par de problernaticas. Dicha aportacion pasa 
por el vf nculo de la fotohistoria con la his 
toria social. Un dialogo no muy frecuenta 
do por los investigadores y que en este texto 
nos ilustra acerca de las enormes posibilida 
des de este cruce de miradas. En los Ultimas 
afios la obra de algunos fotografos ha sido re 
cuperada y puesra en contexto de manera 
seria y rigurosa por el 'gremio de fotohisto 
riadores. Alfonso Morales y su libro sobre 
Rodrigo Moya, Rebeca Monroy y su texto 
sobre el "gordiro" Dfaz, Carlos Cordova y 
el rescate hemerografico de Agusrfn Jime 
nez, y el propio John Mraz con su obra sobre 
Nacho Lopez son solo algunas rnuestras su 
gerentes del perfil del nuevo mapa historic 
grafico que se esta consrruyendo. 

El ensayo de Velez se centra en la co 
yunrura del llamado Programa Bracero que 
negociaron los gobiernos mexicano y estadu 
nidense y que se aplic6 de 1942 a 1947, 
con algunas secuelas en las decadas posterio 
res, hasta su cancelaci6n definitiva en 1964. 
La crftica del auror desmonra sin piedad las 
supuestas "buenas inrenciones" de la Polftica 
del Buen Vecino y explicita los intereses 
econornicos de propietarios y las carnaras de 
Comercio estadunidenses, que terrninaron 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

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


nurn. 65, mayoagosto 2006 

Por su parte, Mraz, conocedor de la his 
toria del fotoperiodismo mexicano y sus en 
trafias documentales, se acerca tarnbien a 
desmantelar la 16gica del archivo fotografi 
co y plantea en el interior del gigantesco 
fondo documental de los Hermanos Mayo 
del Archivo General de la Nacion, la exis 
tencia de dos secciones daves para la inter 
preracion de las imageries: la "cronologica", 
gue aporta datos en torno a la fecha de la 
publicaci6n, y la "concentrada", que carece 
de fechas y divide rernaricamenre los asuntos 
tocados por el colectivo de fot6grafos. 

La mayor parte de las ocasiones, los foto 
historiadores trabajan con esre segundo apar 
tado, lo cual supone una gran dificultad en 
el momenta de constmirle un contexto a la 
imagen. En el caso de los Hermanos Mayo 
esta problernarica se refleja a la hora de ubi 
car contextos cronol6gicos y rernaticos de 
marchas, protestas y otros eventos y aconte 
cimientos concretos que podrfan enriquecer 
notablemente una lectura de las imageries. 
La coyuntura del "enganche" laboral de los 
trabajadores en la ciudad de Mexico, pri 
mero en los mmbos de la calle Lopez en el 
centro y despues en el Estadio N acional 
de la colonia Roma y en la plaza hisrorica de 
La Ciudadela, coyuntura estudiada a pro 
fundidad por v elez, resuelve parcialmente 
estas ausencias y proporciona referencias 
s6lidas para ubicar algunas de las fotogra 

ria de mas de cien millones de personas, 
resulta parad6jico que entre Mexico y Esta 
dos Unidos aiin no haya sido posible el esta 
blecimiento de acuerdos diplornaticos y la 
borales que, desde una perspectiva polftica 
constructiva, humanfstica y cultural, pongan 
en primer plano las derechos laborales de 
las trabajadores mexicanos. Hasta ahora, mas 
que la fuerza de la polftica, ha predorninado 
la politica de la fuerza (p. 90). 

182 

En los albores del siglo XXI, cuando la mi 
graci6n laboral sigue siendo una constante 
universal dentro de una poblaci6n migrato 

rrollados por el investigador estadunidense 
en su ensayo. 

Las lecturas de Velez y Mraz nos llevan 
a acercarnos a la 16gica de los archivos gue 
ambos utilizaron para comprender los H- 
mites y alcances que rondan sus trabajos, 
asf como los probables puntos de contacto 
y divergencia. Como nos recuerda el investi 
gador John Tagg, ningun archivo es neutral 
y descifrar el orden y la secuencia que guar 
dan los documentos en un momenta dado 
es clave para el uso crftico gue pretende dar 
le el historiador a la informaci6n obtenida. 
Los depositos documentales estan atravesa 
dos por relaciones de poder. Resulta cono 
cido el caso analizado por la investigadora 
Deborah Poole de Teresa Capac, la mujer 
peruana que se tom6 una tarjeta de visita 
personal para uso familiar en el Peru de me 
diados del siglo XJX y cuya fotograffa puede 
consultarse acrualrnenre en el Museo del 
Hombre de Paris bajo el rubro de Tipos Et 
nicos. La imagen experirnento una resigni 
ficaci6n brutal que elimin6 el conrexto per 
sonal y acot6 la lectura al reducido campo 
del evolucionismo. 

Al respecto, Velez muestra en pocas 
paginas la profundidad analf tica de un estu 
dio de caso basado en fuentes de archivo de 
primera mano, complementadas con docu 
menros hernerograficos y planreamienros 
bibliograficos posteriores. Atento a las voces 
tesrimoniales de los protagonisras de todos 
los bandos, la distancia crftica le permite a 
este autor trazar su Iectura e interpretaci6n 
de los acontecimientos y cuestionar los resul 
tados oficiales esgrimidos en los planes de 
ambos gobiernos. El horizonte del presente 
gufa su reflexion del pasado: 
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los Mayo relacionadas con las marchas estu 
diantiles y la represi6n policfaca ejecutada 
por el gobierno mexicano en aquella epoca. 
El analisis del autor recurre a estas imageries 
para ubicar la rrayectoria de estos fot6grafos 
e intentar descifrar su l6gica de trabajo. El 
acercamiento fotoperiodistico de los Herma 
nos Mayo a estos cruenros sucesos tuvo un 
aterrizaje parad6jico al ser publicada una 
parre de sus fotografias en la revista oficia 
lisra Tiempo, dirigida por el escritor Martin 
Luis Guzman, quien le agreg6 a las image 
nes una serie de pies de foto muy concretos 
en los que se denigraba a los estudiantes y 
se satanizaba al movimiento como parre de 
una supuesta conjura cornunista que ponfa 
en peligro la estabilidad del pafs, lo que fa 
cilit6 evidentemente su represi6n. 

Lo anterior ilustra la enorme compleji 
dad que puede representar el analisis foto 
hisr6rico a la hora de vincular a las imageries 
con sus contextos editoriales especfficos. En 
el 68 la lente izquierdista de los Mayo sufri6 
giros previsibles al reubicarse algunas de sus 
irnagenes en el encuadre oficialista de la 
prensa progubernamental. 

La lente de Mraz incorpora otros esla 
bones del proceso para enfocar el trabajo de 
los Mayo en su justa proporci6n y de esra 
manera incluye una propuesta de lectura de 
las imagenes que abarca el acercamiento a 
disrinros grupos y actores sociales durante 
la decada de los cuarenta, asi como el epi 
sodio de telegrafistas y ferrocarrileros que 
amenaz6 en el 5 8 con descarrilar la eficaz 
maquinaria corporativa del Revolucionario 
Institucional y el llamado "rnilagro rnexica 
no" de la epoca. 

La crisis actual del fotoperiodismo y las 
contradicciones entre paradigmas concep 
ruales vigentes en distintos momentos, 
como el "encuentro" y la "fotografia cons 

RESENAS 

ffas y facilitar una interpreraci6n mas pro 
funda. 

:Esre es uno de los puntos mas fructfferos 
de la relaci6n dialectica que se puede esta 
blecer entre ambos trabajos. Asuntos tales 
como la composici6n rural urbana, gradual 
mente desplazada por la condici6n rural de 
los aspirantes; la ausencia de participaci6n 
femenina en el escenario de los contratos y 
su reaparici6n en andenes de trenes y averii 
das como contraparte afectiva y solidaria de 
los migrantes; la parricipaci6n de agentes 
estadunidenses en las negociaciones e incluso 
en los examenes medicos humillantes, exhi 
biendo impiidicamente la desnudez de los 
cuerpos ante la mirada de fot6grafos y curio 
sos; el control y la represi6n persuasiva a 
cargo del honorable cuerpo de bomberos, 
una costumbre demasiado frecuente en 
aquella epoca, y los gestos, actitudes y com 
portamientos de los trabajadores, a veces de 
reto y resistencia frente a las autoridades y 
en ocasiones de indiferencia o de empa 
tfa con los fot6grafos y de solidaridad gre 
mial con los compafieros, son solamente al 
gunos de los t6picos y referencias que en 
cuentran asideros mas precisos en la relaci6n 
polivalente que puede establecerse entre es 
tas imageries y sus contextos. 

Los planteamientos de Mraz en torno a 
la naturaleza del ejercicio periodfstico coma 
un quehacer fragmentado, en el que los pro 
fesionales de la lente quedan subordinados 
a una compleja red de intereses econ6micos 
y polfticos, resulta crucial para comprender 
el tipo de fotografias con las que se esta tra 
bajando y adjudicarles los Iimites y las acota 
ciones del caso. 

Un episodio paradigmacico al respecto es 
el que corresponde al movimiento estudian 
til de la ciudad de Mexico de 1968. En el 
presente libro aparecen cinco forografias de 
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truida", o la "interacción" y el "instante de
cisivo", y la incidencia de todas estas pre
misas en el trabajo fotográfico forman parte 
de la encrucijada del presente desde la cual 
Mraz se asoma al pasado para replantear vie
jos problemas y buscar respuestas cada vez 
más complejas. Las referencias comparativas 
con Lewis Hine, Agustín Víctor Casasola, 
Dorothea Lange, Nacho López, Erich Salo
món, Manuel Ávarez Bravo, Robert Capa 
y Tina Modotti, a partir de contextos especí
ficos, le permite al autor analizar los proble
mas desde una perspectiva histórica y ubicac 
y definir formas de trabajo y maneras de en
cender el ejercicio periodístico a parcir de 
trayectorias más amplias. La perspectiva 
de la historia comparada aparece aquí como 
el marco más idóneo para subrayar las apor
taciones originales de los Mayo. 

El vínculo de los archivos documentales, 
orales y gráficos y su lectura conjunta abre 
espacios de renovación importantes para la 
historia social y la fotohistoria. La primera 
se enriquece notablemente con las imágenes 
que le permiten matizar algunos de sus 
planteamientos y humanizar en todos los 
casos sus argumentos al confrontarlos con 
los rostros concretos o imaginados de los 
actores sociales que está estudiando. La se
gunda encuentra elementos no menos im
portantes para acocar y redefinir el campo 
de sus interpretaciones y encontrar referen
cias para construir lecturas mucho más só
lidas y pertinentes, en los que la articulación 
con categorías concretas permite superar 
elucubraciones abstractas o exclusivamente 
retóricas. 

En ambos casos, 1a aportación de este li
bro es relevante y augura buenas posibilida
des de diálogo entre ambas disciplinas. 
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Gilberto Hochmao y Diego Armus 
(coords.), Cuidar, controlar, curar. Ensaios 
históricos sobre saúde e doenfaS na América 
Latina e Caribe, Editora Fiocruz, Río de 
Jaoeiro, 2004 (Cole�ao História e Saúde). 

UN VIAJE POR AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE A TRAVÉS DE LA SALUD 
Y DE LAS ENFERMEDADES 

En los últimos años se ha observado un no
table interés por las materias relacionadas 
con la historia de la medicina, de la salud y 
de las enfermedades, gracias al diálogo cada 
vez más intenso de las múltiples filiaciones 
intelectuales. En ese proceso, el historiador 
Feroand Braudel hizo una contribución sig
nificativa, ya gue a él le incumbió la tarea 
de promover investigaciones interdisci 
plinarias, incitando a representantes de 
diferentes especialidades a discutir 
cuestiones sobre historia social de la 
medicina y de la enfermedad, propuestas 
en la revista francesa de los Annales. 1 

Posteriormente, Jacques Le Goff en A 

doenfa tem história, 2 expuso aspectos del 
desafío enfrentado por el historiador al tratar 
de reconstituir un cuadro nosológico de las 
sociedades pasadas. 

Una de las dificultades es la compren
sión de la terminología de las enfermedades, 
pues los registros presentan las denomina
ciones populares variables en el tiempo y en 
el espacio. Otra, es la ausencia de estanda
rización de los documentos, pues en algu
nos periodos la fuente presenta detalles abun
dantes y, en otros, ni siquiera la causa de la 

1 "Médecins, médecine et société en France aux 
xvm et XIX siecles .. , Annales. Éconü112ies, Sociétés, Civi

lisations, núm. 5, septiembre-octubre de 1977, pp. 
849-1055.

2 Jacques Le Goff, A doenfa tem história, Derramar, 
Lisboa, 1985. 
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