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ACTORES, REDES Y PRÁCTICAS DIALÓGICAS  
EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE LOS ARCHIVOS  
EN AMÉRICA LATINA (SIGLOS XVI-XXI)

María Eugenia Albornoz Vásquez1*

El libro que reseñamos, de muy cuidado diseño en contenidos y en forma, fue publicado 
en 2021 y en la ciudad de Mérida, por la Universidad Autónoma de México, y fue editado 
por la historiadora Caroline Cunill y las antropólogas Dolores Estruch y Alejandra Ramos. 

Se trata de una interesante compilación de catorce estudios y cuatro viñetas de 
opertura, conjunto que se ofrece distribuido en cuatro partes que dialogan virtuosamen-
te entre sí y que se enfocan en aquello que les ocurre a los investigadores en su frecuen-
tación de archivos, tema sensorial, intelectual y vital que todos quienes nos dedicamos 
a hacer historia con y desde los archivos llevamos dentro. 

Este resultado colectivo está, además, enmarcado por dos comentarios que anun-
cian y reaccionan al conjunto, reflejando la insistencia de las editoras por generar, desde 
este colectivo, un diálogo de ida y vuelta al que, a su vez, los lectores pueden sumarse 
apenas comienzan su entretenida lectura (damos fe que eso no tarda en suceder). Por 
un lado, la obra empieza con un generoso prólogo, redactado por Luis Miguel Glave, 
historiador radicado en Sevilla, experimentado frecuentador de archivos hispanos y la-
tinoamericanos, que también es amigo y compañero de ruta de varios de los autores. 
Por otro lado, el libro está coronado por un sugerente epílogo, situado en la vanguardia 
de las reflexiones sobre archivos, registros, memoria y narrativa en la interdisciplina de 
saberes, escrito por Federico Navarrete Linares, historiador y antropólogo mexicano.

Esas cuatro partes, sus viñetas respectivas (ocasiones para la evocación, el inter-
cambio y la creación, un lugar acogedor y libre para esa otra faceta que tenemos tam-
bién todos los investigadores de archivos, bebedores y narradores de historia), y los 
estudios que contienen, son las siguientes:

I. Vínculos interpersonales y negociaciones en el acceso, la conservación y la interpreta-
ción de los fondos archivísticos, con una viñeta de Guillermina Espósito titulada ‘Archivos 
y prácticas escriturarias como objetos de investigación etnográfica. Experiencias y re-
flexiones’, propone cuatro trabajos. El primero es de Lorena B. Rodríguez y aborda sus 
recorridos y experiencias de investigación en archivos públicos y privados argentinos; 
le sigue el de Carlos D. Paz acerca de sus aventuras y desventuras en la exploración de 
los actuales archivos del Chaco colonial; en seguida, el de la consagrada archivera Ste-
lla María González Cicero sobre su hazaña profesional, desplegada durante casi medio 
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asociada. Universidad Alberto Hurtado, Departamento de Historia y Facultad de Derecho (docente). Uni-
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siglo, esto es convencer sobre la urgencia de crear archivos urbanos intermedios en te-
rritorios mexicanos, y conseguirlo; finalmente, Paul Sullivan escribe sobre los diversos 
motivos que han tenido individuos variopintos para conseguir, producir, desmembrar 
y/o proteger archivos sobre el mundo maya. 

La segunda parte, cuyo título es II. Experiencias de la geografía del archivo y de la (in)
materialidad de los documentos, comienza con la viñeta de Dolores Estruch titulada ‘Sólo 
un nombre. César Míguez Alonso en el Archivo Histórico de Jujuy’, y continúa con tres 
estudios: uno que reflexiona sobre el mundo de los escribanos y el valor social, jurídico y 
comercial de sus papeles y protocolos, en una comparación conectada entre Cajamarca 
del siglo XVII y Santiago del siglo XVIII (Aude Argouse); otro sobre los archivos, frag-
mentados, agitados y codiciados, de la Gobernación de Yucatán colonial (Caroline Cunill); 
y por último, otro sobre la historia e historicidad de los archivos judiciales de Jujuy (nue-
vamente Dolores Estruch).

Luego, la ta tercera parte, titulada III. Investigación, creación de nuevos archivos y su 
potencial cognitivo en las fronteras interdisciplinarias, comienza con una sugerente y poé-
tica viñeta, nombrada ‘Archivos’, de María Eugenia Corte, y reúne cuatro estudios: Ale-
jandra Ramos reflexiona sobre la confección conectada y dinámica de archivos episto-
lares de diversos profesionales de la etnohistoria que recorrieron Los Andes durante la 
segunda mitad del siglo XX; Lydia Fossa aborda las crónicas, los archivos y las lenguas 
indígenas y castellana del siglo XVI; María Laura Salinas y Fátima Valenzuela exponen 
los desafíos de la catalogación para la investigación de los expedientes judiciales de la 
zona de Corrientes, Argentina; y el trío integrado por Giuletta Piantoni, Cecilia Simón 
y Alejandra Pupio plantea la necesaria interacción entre archivos de papel (donde se 
incluyen fotografías, planos, diarios de campo y otros) y la arqueología como saber y 
actividad en terreno, en la construcción de la historia de dicha disciplina.

Por último, la cuarta parte, nombrada IV. Valor simbólico de los documentos, catego-
rías de clasificación y construcción de la memoria histórica en perspectiva dialógica, inicia 
con la viñeta de María Victoria Pierini tituada ‘Archivos, documentos y memoria en una 
comunidad indígena del noroeste argentino’, y a continuación ofrece tres estudios: el 
primero, de Giovani José da Silva, reconstruye la búsqueda aventurera y determinada de 
un manuscrito del siglo XVIII por archivos sudamericanos y europeos; en el segundo, Ju-
lien Machault, comparte su enriquecedora experiencia de recuperación y transcripción, 
en forma oral y escrita, de documentos mayas inéditos del siglo XVI que se conservaban 
en un pueblo guatemalteco; y el tercero, de Zeb Tortorici, reflexiona sobre los mecanis-
mos, factores y resortes que han intervenido e intervienen en el levantamiento de “los 
archivos del deseo”, a partir de una búsqueda, en constante diálogo con el presente, de 
registros novohispanos sobre sexualidades disidentes.

Con esta rápida revisión a los textos que lo componen, se habrá comprendido que 
la materia de esta obra no es únicamente la información utilitarista y documentada, 
destinada a investigadores sobre historia, etnohistoria y antropología, acerca de la exis-
tencia de archivos diversos; tampoco se trata de una compilación sobre archivología, ni 
sobre diarios de campo o reflexiones investigadoras sobre los soportes del pasado y su 
acceso, ni sobre la pervivencia del papel y otras materialidades clásicas en contextos 
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actuales dominados por la virtualidad y lo digital. La propuesta propone todo eso y mu-
cho más: desde localidades de origen hispanocatólico, y con un decidido acento en la 
reflexión en primera persona, y en presente-pasado, sobre la realidad archivística, las 
editoras invitan a cruzar la cotidianeidad de cada investigador (que es corporal e institu-
cional, que depende de la voluntad propia y ajena, que se abre camino en medio de be-
llos azares y fatalidades, y que está llena de anécdotas y esfuerzos), con la imponente 
o frágil dimensión archivística en su carácter a la vez sagrado, vivo, misterioso y factual. 
Es decir, se trata de mezclar al que mira, indaga y escudriña, con la vitalidad y los vacíos 
de los archivos, siempre dinámicos y construidos, y, por lo mismo, vulnerables, sorpren-
dentes e inacabables.

Pero, además, este libro colectivo ofrece cuatro herramientas muy útiles, tanto para 
lectores comunes como para investigadores igualmente asiduos a los archivos, los que 
se agradecen. 

Al inicio, una introducción amena y conversadora, redactada por las tres editoras, 
que no sólo es clara y concisa, sino que incluye en su parte final dos formas potentes de 
compartir la información experiencial levantada en estos catorce estudios: un listado de 
todos los archivos mencionados en la obra (porque fueron visitados y explorados por los 
autores del libro), organizados según los autores de cada capítulo; y un mapa del mundo 
con la cartografía de los archivos mencionados en este libro, imagen que puntualiza los 
lugares en que se pueden hallar esos papeles, registros y huellas. 

Las otras tres herramientas se sitúan al final del libro. La primera es un apartado que 
narra hiladamente los resúmenes de los catorce estudios; el segundo es una semblanza 
de los 20 autores que escriben (aunque, y esto es un lamento en voz baja, no se encuen-
tren aquí las mini biografías del prologuista y el epiloguista). Por último, se agregan más 
de 40 páginas con toda la bibliografía citada en estos catorce trabajos. 

A lo anterior, se agregan varias reproducciones (en blanco y negro) de documenta-
ción manuscrita o mecanografiada, de esculturas, de fotografías, de objetos, lugares y 
personas, además de pantallazos de sitios web y cuadros y tablas confeccionados espe-
cialmente para esta publicación, incluidas en algunos de los 14 estudios ya reseñados.

Así, sin ninguna duda, debido a esa fértil interacción entre reflexión, herramientas, 
exploración, visita, búsqueda y escritura-diálogo, desde varias disciplinas (empezando 
por la historia, la antropología y la archivística), y siempre para seguir avanzando y le-
vantando memoria y saberes, esta obra resulta innovadora, sólida y de consulta obliga-
da para estudiantes y especialistas.
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ALFREDO ZALCE, ARTISTA DEL SIGLO XX:  
UNA APROXIMACIÓN DESDE SU ARCHIVO PERSONAL

Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López*1

Bajo la coordinación de Yaminel Bernal Astorga y Luis Miguel García Velázquez, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en 2023 Alfredo Zalce, artista 
del siglo XX: una aproximación desde su archivo personal. 

Esta obra colectiva puede ser considerada un homenaje a este destacado exponente 
de la plástica mexicana que a lo largo del siglo XX (1908-2003) obtuvo un amplio reco-
nocimiento internacional. Al mismo tiempo, por sus características particulares, también 
constituye un reconocimiento a la labor de resguardo, preservación y difusión del acervo 
documental del artista que han realizado la Fundación Alfredo Zalce y la UNAM a través 
de la comunidad de la Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental 
(en adelante, LAAyGD) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia 
(en adelante, ENES, Morelia). 

El libro tiene la virtud de involucrar la relación entre varios tipos de archivos a partir 
de sus características y funciones; a saber, archivo, personal, familiar, privado e institu-
cional. El punto de partida es el acervo personal de Alfredo Zalce que se encuentra bajo 
resguardo de la ENES, Morelia, que ha recibido la denominación de Fondo Alfredo Zalce 
(en adelante, FAZ). 

En esta obra los lectores podrán acercarse a algunos de los momentos más signi-
ficativos de la trayectoria artística de Zalce y acceder a información para profundizar 
en la comprensión del proceso de creación de algunas de sus obras más reconocidas. 
Al mismo tiempo, los textos incluidos muestran la riqueza de su archivo personal y las 
múltiples posibilidades que ofrece su consulta para quienes estén dispuestos a explo-
rarlo en toda su profundidad y complejidad. En conjunto, el libro muestra algunas de 
las alternativas desde las que la archivística puede afrontar el trabajo con el FAZ y, al 
mismo tiempo, expone resultados de algunas de las experiencias que se han obtenido 
al aventurarse en este proceso. 

Desde la perspectiva de la archivística destacan las reflexiones incluidas en el “Prólo-
go”. En esta sección, los autores proponen formas y estrategias para acercarse a la vida 
de Alfredo Zalce, a los archivos personales, a la experiencia archivística y a la manera en 
que pueden evaluarse y exponerse los resultados del trabajo realizado y presentado en 
este libro. A su vez, en las “Consideraciones finales” se expone la intención de “redescu-
brir” al artista, al formador y al ideólogo. Estas tres perspectivas se cumplen en diferen-
tes formas y en el apartado se ofrece una síntesis de los contenidos en donde se explica 

1 Profesor e investigador de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
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la manera en que cada una de las colaboraciones aborda uno de esos aspectos. Al cierre 
de la obra, también se esbozan propuestas para la difusión y la divulgación del acervo 
documental del FAZ. Esta intención está relacionada con las necesidades de resguardo 
y visualización, por lo que se plantean los posibles beneficios del uso de recursos y tec-
nologías como la inteligencia artificial y los procesos de digitalización para estos fines. 

El libro fue organizado en dos ejes. El primero, titulado “El quehacer archivístico par-
tiendo de Zalce”, está integrado por cinco capítulos, en los que se analizan el contenido 
del FAZ y diversas propuestas para su organización y estudio. En esta sección destaca el 
trabajo realizado en el marco de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión 
Documental de la ENES, Morelia, que es la institución en la que se resguarda el archivo 
personal del que se considera el artista plástico más importante de Michoacán. Este 
acervo se encuentra preservado por la UNAM desde 2014, a partir de un acuerdo de co-
laboración con la Fundación Alfredo Zalce. 

En el segundo eje, denominado “Alfredo Zalce, artista, pensador y formador”, se 
destacan aspectos de su vida que son fundamentales para entender su producción: la 
vocación y la experiencia docentes, la militancia política, la proyección ideológica y el 
compromiso con el arte público. Esta parte del libro sirve para ilustrar las posibilidades 
que para la investigación ofrecen los materiales resguardados en el FAZ. En la construc-
ción de los tres capítulos de esta sección se utilizaron fuentes de archivo que aportan 
información novedosa para el estudio de episodios y obras poco conocidos en la trayec-
toria de Zalce.

El primer eje inicia con el texto de María Antonieta Jiménez Izarraraz, “Preámbulo: el 
legado de Alfredo Zalce, más allá del arte”, en el que la autora explora las posibilidades 
de trabajo que, desde la perspectiva de la divulgación del patrimonio, pueden desarro-
llarse a partir del FAZ. Entre ellas, el acercamiento a temas de formación en el campo de 
las artes, la promoción del conocimiento de los principales valores de la creación artística 
de Zalce, el conocimiento de la historia a través del arte y el incentivo de aprendizajes 
multidisciplinares.

En “Arquetipos en torno a los archivos personales: necesidad por visibilizarlos”, Ya-
minel Bernal Astorga reflexiona sobre las posibilidades de definir un archivo como el de 
Alfredo Zalce. Por tanto, la denominación de “personal” es el resultado de un análisis 
de las características del acervo, guiado por las discusiones que desde la archivística 
se realizan, para establecer tipologías a partir de esas particularidades y las funciones 
que se les asignan desde perspectivas académicas y administrativas. Y, a partir de es-
tas consideraciones, la autora da cuenta de las posibilidades que existen en materia de 
trabajo archivístico. 

Por su parte, Alan Ávila Ávila, en “Alfredo Zalce y su fondo archivístico: organización 
y posibilidades de investigación”, expone los retos que plantea la organización del FAZ 
y la función que cumplen las tareas de investigación para conocer las características del 
acervo. En el texto está implícita la idea de que dicha investigación se verá posterior-
mente reforzada por el conocimiento adquirido sobre los materiales organizados. Cabe 
señalar que este capítulo incluye la propuesta de cuadro de clasificación utilizado en la 
organización del archivo y una descripción del contenido. 
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El cuarto capítulo, “Posibilidades para el aprendizaje situado de la archivística: la ex-
periencia en el Fondo Alfredo Zalce”, de Luis Miguel García Velázquez y Yaminel Bernal 
Astorga, ubica el FAZ dentro del proyecto educativo que constituye la LAAyGD, en el que 
los autores abordan las posibilidades que para los estudios de archivística tiene el uso 
del fondo desde la perspectiva del aprendizaje situado, como una alternativa pedagó-
gica y didáctica para involucrar a los estudiantes en situaciones en las que se combinen 
la teoría y la práctica. El valor de este apartado radica en que expone la experiencia de 
integrar al alumnado en el trabajo con objetos y documentos del FAZ en lugares y situa-
ciones distintas del espacio tradicional del aula. 

Finalmente, encontramos el texto de Yareli Jáidar Benavides y Nora Adriana Pérez 
Castellanos, “Los materiales del Fondo Alfredo Zalce como fuente de información para 
la historia del arte”. Este estudio muestra las posibilidades de uso que tienen los obje-
tos y las obras del FAZ, en tanto fuentes primarias para la investigación histórica y los 
estudios sobre la materialidad. El contenido plantea una mirada sobre las obras de arte 
y las producciones artísticas en dos niveles: la obra final como resultado de la creación 
artística y la trasmisión de significados que pueden realizar los materiales empleados. 
En el primer caso, el análisis enfatiza la percepción de la imagen, y en el segundo se 
acepta que los materiales poseen características plásticas específicas. El estudio tiene 
el valor de sumar herramientas y enfoques que contribuyen a establecer las técnicas, 
materiales y estado de conservación de los objetos y documentos del archivo. 

El segundo eje del libro se inicia con el capítulo, “Ideología y discurso nacional en 
la obra de Alfredo Zalce: su experiencia en la LEAR y el TGP”, autoría de Miguel Ángel 
Gutiérrez López. Este da cuenta de una etapa de la trayectoria profesional del artista 
en la que se consolidó su formación ideológica y se perfiló su participación política. En 
la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) y el Taller de Gráfica Popular 
(TGP), Zalce realizó obras con las que se ganó el reconocimiento de la comunidad artís-
tica internacional.2 En la construcción de este texto fue esencial el uso de los materiales 
resguardados en el FAZ, con los que se complementó la información obtenida de las 
principales investigaciones realizadas sobre su vida y producción artística. 

Mediante el uso del FAZ y materiales del Archivo Histórico de la Universidad Michoa-
cana, complementados con la historiografía conocida, Eusebio Martínez Hernández y 
Miguel Ángel Gutiérrez López presentan “Alfredo Zalce: forjador de artistas plásticos en 
la Universidad Michoacana, 1949-1963”. En este capítulo se reconstruye la trayectoria 
docente de Zalce en las aulas de la universidad de su estado natal. Abordan aspectos 
desconocidos o poco estudiados de su actividad como formador de artistas, que inclu-
yen algunos pasajes polémicos en su trayectoria. La información brindada muestra la 

2 Alfredo Zalce Torres (1908-2003) es considerado como el artista plástico más importante de Michoa-
cán, México. En los años treinta y cuarenta formó parte de la Liga de Artistas y Escritores Revoluciona-
rios (LEAR), una organización antifascista a la que se integraron destacados intelectuales mexicanos, 
y del Taller de Gráfica Popular (TGP), que reunió a los grabadores más importantes del país. En su 
producción destaca su participación en el movimiento muralista mexicano con el que creó obras signi-
ficativas en edificios públicos de México. Algunas de sus obras se encuentran en colecciones públicas 
y privadas en diversos lugares del mundo, como el Museo Metropolitano de Nueva York (EE. UU.). 
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riqueza de las fuentes de archivo para la renovación del conocimiento establecido y vi-
gente durante varias décadas.

El segundo eje cierra con el capítulo “Michoacán a través de la obra de Alfredo Zalce: 
el mural Gente y paisaje de Michoacán en el Palacio de Gobierno (1962)”. En este texto 
se analiza una obra que destaca porque expresa elementos identitarios del estado natal 
del autor. Además, se encuentra expuesto en un edificio público de la capital michoaca-
na (el Palacio de Gobierno); y es uno de los murales más importantes de una ciudad que 
cuenta con un repertorio en el que destacan obras de artistas de renombre nacional e 
internacional. En el trabajo de análisis de esta obra fue sustancial la información obte-
nida de fuentes documentales, entre las que se encuentran las que resguarda el FAZ. 

Es importante destacar el papel que las imágenes desempeñan en la exposición de 
los contenidos del libro. El texto está notablemente enriquecido por una muestra del 
acervo del FAZ. Puede considerarse que estos materiales cumplen, principalmente, dos 
funciones: por una parte, muestran la variedad de documentos y objetos que conforman 
el archivo; y, por otra, sirven para mostrar la amplia variedad de enfoques analíticos pro-
puestos por los autores de los capítulos. En la parte final de la obra se incluye un “Índice 
de figuras” donde pueden consultarse las referencias precisas de las imágenes presen-
tadas en cada uno de los apartados.

Por otra parte, debe señalarse que, desde la perspectiva del Fondo Alfredo Zalce, 
este libro es sólo una parte dentro de un proceso de largo aliento que implica labores de 
resguardo, organización, catalogación, preservación, difusión y divulgación del acervo 
documental. Esta circunstancia es señalada por la coordinadora y el coordinador, que 
decidieron contar la experiencia archivística “durante el proceso y no hasta el final”. Esta 
decisión es importante porque permite establecer un registro, de gran riqueza analítica, 
del estado de los trabajos realizados. 

El libro es un ejemplo de las posibilidades que pueden encontrarse para integrar un 
archivo personal, una institución docente y un programa de investigación.3 En conjunto, 
esta obra debe considerarse como parte de un proceso que se encuentra en la etapa de 
consolidación de sus fundamentos. Sin embargo, más allá de esta apreciación, a partir 
de los resultados expuestos es posible identificar un proyecto archivístico definido que 
ha propuesto soluciones a los problemas derivados del trabajo de estudiantes, profeso-
res e investigadores en el FAZ. 
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