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3.4. La obra fotográfica

3.4.1. La carte de visite

La mayor parte de la producción del estudio fotográfico regentado por Anselmo 
Coyné y Valentín Marín, en cualquiera de sus etapas, está formada por retratos en 
formato carte de visite, un formato fotográfico que creó André Adolphe Disdéri en 
París, en 1854, similar al de las tarjetas de visita. El tamaño del papel fotográfico era 
aproximadamente de 54 x 89 mm, montado sobre una tarjeta de 64 x 100 mm; aun-
que el tamaño varía, es de unos 6 x 9 cm. Este pequeño tamaño resultaba de dividir la 
placa de cristal que formaba el negativo fotográfico en el procedimiento del colodión, 
en seis u ocho partes iguales, que se impresionaban mediante una cámara de objetivos 
múltiples, creada también por Disdéri. Estos objetivos poseían enfoque individual, así 
que se podían obtener seis u ocho imágenes diferentes en un mismo cliché negativo, o 
el mismo número de imágenes idénticas, que solía ser lo más frecuente. Usualmente se 
positivaba una copia a la albúmina, en papel fino, que se montaba en una tarjeta de pa-
pel más grueso, tras haber recortado las seis u ocho imágenes individuales. El pequeño 
tamaño que permitió realizar varias copias simultáneas para poder conservar y repartir 
entre familiares y conocidos la imagen del personaje retratado, abarató los costes. Esta 

Figura 30. Retrato de D. Francisco Sanz (dedicatoria en 
el reverso, firmada por él). Marín y Coyné (1874-1880), 
carte cabinet. Vendido en www.todocoleccion.net.

Figura 31. Foto de matrimonio. Marín y Coyné (1874-
1881), carte cabinet. aGn, fot_iraizoz_astiz_42.
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rebaja en los precios, que llegaron a ser una quinta parte de los que demandaban los 
fotógrafos retratistas contemporáneos (Díaz, 2016, p. 110) 80, permitió que el uso de la 
fotografía descendiese a las capas medias de la sociedad a las que antes no era accesible 
y que también las imágenes de las mismas, ahora perpetuadas por el medio fotográfi-
co, reflejasen sus ideas, aspiraciones y modo de presentación ante el mundo. Disdéri 
escribió un libro en 1862, L’Art de la Photographie, sobre cómo había que representar 
a cada personaje según su oficio, posición social, etc., que suministró a los fotógrafos 
una especie de manual de poses y objetos que debían aparecer en la imagen para que 
ésta correspondiera a lo que se esperaba de ella como representación del individuo per-
teneciente a una clase social.

La carte de visite se difundió a partir de 1859, y también llegó a España. Su gran 
éxito se debió a su accesibilidad para un mayor público, aunque este formato, cuando 
representaba personas de cuerpo entero, reflejaba más al personaje que a la persona, 

80 . Una carte de visite costaba en 1861, en Madrid, cuatro reales.

Figura 32. Grupo 
masculino. Marín y 
Coyné (1874-1880), 
carte cabinet. Vendida en 
www.todocoleccion.net
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dado el pequeño tamaño del rostro, que perdía importancia frente al traje, los gestos 
corporales estereotipados, y la ambientación. Aunque Coyné y Marín hicieron bas-
tantes retratos de primer plano, donde la personalidad del retratado se hace evidente.

El tiempo de posado oscilaba entre cinco y veinte segundos para las placas pequeñas, 
como las cartes de visite. No era ya necesario el uso de elementos para sujetar la cabeza, 
y la pose podía ser relativamente natural, aunque con excepciones en el caso de los niños, 
que no solían aguantar la postura o el gesto durante tanto tiempo, lo que, a veces, se refle-
ja en un efecto «movido»; en las fotos de grupo es muy raro que todos los integrantes del 
mismo muestren una unidad de miradas o gestos que conformen una escena creíble. La 
espontaneidad no era ni buscada ni deseable, con las limitaciones técnicas del medio. Así 
que la verosimilitud se sacrificaba, salvo en los pequeños grupos de dos ó tres personas en 
los que la composición decidida por el fotógrafo determinaba la puesta en escena unita-
ria, subordinando unos personajes a otros. Hay fotografías de grupos más numerosos en 
los que la calidad y paciencia del fotógrafo lograba una escena convincente.

3.4.2. Tipos de fotografías

El estudio «Fotografía Pamplonesa» y sus integrantes: Coyné y Marín, realizaron va-
rios miles de retratos de personajes, conocidos y anónimos de la burguesía pamplonesa; 
retratos de busto dentro de un óvalo o no; a veces con el borde difuminado, mediante 
una máscara o cartón en el revelado, para proporcionar un aspecto más artístico; de 
cuerpo entero con fondos lisos o forillos y mobiliario o atrezo: sillas, columnas, mesas, 
igual que en cualquier estudio de la época en otras zonas del país; sentados o de pie, 
individuales, por parejas (padre e hijo, hermanas, hermanos) o en grupo.

Alguna imagen forma parte del subgénero de retrato de difuntos, como la de un 
anciano aparentemente dormido, perteneciente al Museo de Navarra, o la de un niño, 
realizada en el propio estudio, de una colección particular. y, dentro de la temática del 
retrato infantil, conocemos al menos tres retratos de niños disfrazados: uno de escocés, 
en el Archivo Municipal de Pamplona, otro con un curioso sombrero, en el Museo de 
Navarra, y un tercero vestido de mosquetero, de colección particular 81. Como dice M. 
Carmen Cabrejas Almena en su obra «El disfraz y la máscara en el retrato fotográfico 
del siglo xix» (2008, pp. 33-45), los disfraces formaban parte del entretenimiento de la 
burguesía, que celebraba fiestas en torno a ellos, o realizaba representaciones teatrales 
caseras donde los utilizaba. Otras veces un niño aparece con su padre como protector e 
inductor de buenas costumbres: una fotografía de Coyné y Cía presenta a un niño sen-
tado, con un escabel a los pies, y un libro en la mano. El padre, tras él, en pie y apoyado 
en el respaldo de la silla, parece inducir a su hijo al estudio como promesa de un futuro 
adecuado. Estas escenificaciones recuerdan a las de los fotógrafos pictorialistas británi-
cos, como Henry Peach Robinson, con su carga moral, en este caso muy burguesa. La 
composición de esta imagen paterno-filial es un perfecto triángulo. La cara aburrida del 
niño hace patente lo forzado de la pose.

81 Vendido en www.todocolección.net
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En algunos retratos femeninos es evidente el deseo de armonizar los objetos de acom-
pañamiento y los fondos con el personaje. Si la mujer, especialmente joven, es estilizada, 
se buscan fondos arquitectónicos y adornos de predominio lineal vertical. Si sus formas 
son más opulentas, los fondos y objetos son más redondeados en consonancia armónica 
con la modelo. Esto evidencia claramente una intención artística en la composición de 
la imagen y manifiesta un sentido estético que los fotógrafos argumentarían cuando 
reivindicaban el carácter artístico de su trabajo.

3.4.3. Retratos de personajes

Siguiendo a Morales Solchaga en su obra sobre personajes ilustres en colecciones 
particulares (2011, pp. 323-348), concretamente en la colección Lagarde-Irazoqui, está 
el supuesto retrato de Conrado García, creador del Orfeón pamplonés, de cuerpo ente-

Figura 35. Padre e hijo. Coyné y Cía (1866-1870), carte de visite. 
Col. particular. Vendida en tdc.

Figura 34. Niño difunto. Coyné y Cía 
(1866-1870), carte de visite. Col. particular.

Figura 33. Cabeza de anciano difunto, con 
aspecto dormido. Coyné y Marín (1870-
1874) carte de visite. Museo de Navarra, 
Coyne 052188.





Anselmo Coyné y Valentín Marín, pioneros de la fotografía en Pamplona (1866-1881)

713Príncipe de Viana (PV), 274, mayo-agosto, 2019, 673-721
ISSN: NA 0032-8472 │ ISSN-e: 2530-5824

41 /

La Pamplonesa había abierto sucursales de su firma en otras ciudades. Dublán perma-
neció en el estudio junto a los Baños de Palacio, pero sabemos que su situación econó-
mica no era buena y tuvo que pedir varios préstamos.

3.4.4. Reproducción de grabados

Otro tipo de fotografía realizado por el estudio de Coyné y Marín fue la repro-
ducción de grabados relacionados con las Guerras Carlistas, como el del episodio del 
«Ataque de Oroquieta. División Moriones», hecho acaecido el 4 de mayo de 1872. Las 
tropas del general Moriones ponen en fuga a las del pretendiente al trono Carlos VII, en 
la villa de Oroquieta. El grabado es una xilografía de Vicente Urrabieta y forma parte 
del álbum «El sitio de Pamplona», conservado en el Archivo General de Navarra 82. La 
litografía original se reprodujo ese mismo mes en La Ilustración Española y Americana. 
Es curioso que una estampación, proceso de reproducción que multiplica el original, 
sea a su vez reproducida por el medio fotográfico. Tal vez los propios fotógrafos encon-
traron que podía ser atractiva la imagen para el público y realizaron la fotografía para 
venderla, tal vez con la autorización del autor.

Figura 38. Ataque de Oroquieta. División Moriones. Coyné y Marín (1870-1874). Dimensiones: 6,5 x 13 cm. 

aGn Códices_L19_IMG23.

82 aGn, Códices, l.19, f. 23v.
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No es el único grabado re-
producido en fotografía: en el 
Archivo Municipal de Pamplo-
na se conserva otro que repre-
senta a un militar no identifica-
do, a caballo, perteneciente al 
periodo Marín y Coyné, y en 
cuyo reverso aparece escrito: 
«Sucursal de la de San Sebas-
tián».

3.4.5. Fotografías particulares

Algunas de sus fotografías, 
como la dedicada al grupo de 
ministros que gobierna España 
durante La Gloriosa –a partir 
de septiembre de 1868– con el 
nombre «Coyné y Cía.» a pie 
de foto, nos corroboran que 
durante ese año, era esta su fir-
ma. Las fotografías para reali-
zar la panoplia o composición 
sobre el gobierno que surgió 
de La Gloriosa pudieron com-
prarlas en el establecimiento 
de D. Esteban Rouzaut, que al 
menos desde 1866 comercia-
lizaba fotografías de la reina, 
ministros y personalidades del 
extranjero 83.

El estudio realiza algunas imágenes de exteriores como la de la fábrica del gas en 
la Rochapea (muy cerca de Pamplona). Es de formato horizontal firmada «Coyné y 
Cía», y muestra los edificios de la misma centrados en su gran chimenea vertical. Esta 
fábrica comenzó a funcionar en 1860 y lo haría hasta 1880 84. Es una imagen tomada 
desde arriba, probablemente desde las murallas de Pamplona. Resulta interesante, por 
tratarse de fotografía industrial.

Otra imagen de exterior, una vista de Pamplona desde el Fortín de San Bartolomé, de 
Marín y Coyné, muestra el interés creciente por la imagen monumental de la ciudad, y 

83 aGn (F.ES. 11.844), Boletín Oficial de la provincia de Navarra, año 1866, marzo, 19, n.º 34, Anuncios parti-
culares.

84 Victor Manuel Egia Astibia, artículo publicado en Diario de Noticias, 25/06/2015.

Figura 39. Militar a caballo. Marín y Coyné (1874-1880), carte 
cabinet. amP, col. Soria, Marín y Coyné 2.
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el desarrollo de un tipo de imágenes que dará lugar a las postales y que satisfará el co-
leccionismo burgués. Esta, como todas las imágenes de exteriores realizadas por el pro-
cedimiento del colodión húmedo, necesitaría de un laboratorio portátil, para su revela-
do inmediato, que pudo ser una sencilla mesa plegable con estructura metálica añadida 
y telas para proteger de la luz, como era la de Julio Ainaud, ayudante de Laurent (Díaz, 
2016, pp. 128-129) o de un recubrimiento con miel de la placa para que mantuviese la 
humedad unas horas, hasta la vuelta al estudio. (Benavente & Vasallo, 2007).

Figura 40. Foto fábrica del 
gas. Coyné y Cía (1866-
1870), carte de visite, 
formato horizontal. amP, 
col. Arazuri, 001404.

Figura 41. Fortín de San Bartolomé. Murallas de Pamplona. Marín y Coyné (1874-1880), carte cabinet, formato 
horizontal. Col. particular.
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Por estas limitaciones del colodión, no son muy frecuentes estas imágenes de exterior 
en la producción del estudio. Aunque sí podían hacerse en la plaza del Castillo, desde 
el estudio estable, cuando el acontecimiento ocurría en la misma, como en el caso de 
la inauguración de la subida de aguas a Pamplona desde el Arga en 1874, que, según 
Arazuri, fue realizada desde el propio estudio de Marín y Coyné.

4. CONCLUSIONES

Tras una época, década de 1840, en la que los fotógrafos visitaban Pamplona sin 
permanecer en ella, de camino a otras ciudades, explotando todas las posibilidades de 
retratar mucho en poco tiempo, a precios aún elevados, y en la siguiente, la de 1850, 
un pintor local (Miguel Sanz y Benito) se atreve a realizar daguerrotipos, para que la 
actividad fotográfica completase sus ingresos, llegando en ella hasta 1860 85, en esta fe-
cha, aparte de algún otro itinerante, como Harreguy 86, llegan los fotógrafos de asiento. 

85 Investigación de la autora (en proceso). Sin abandonar el retrato al óleo, o en miniatura, para sus clientes 
más conservadores, o más pudientes, ni prescindir de su cargo como director de la Escuela de Dibujo. Una 
albúmina coloreada, retrato de señora, colección particular, está firmada por el hijo de Miguel Sanz y Benito, 
Mariano Sanz y Tarazona, en Pamplona en 1855, tras su regreso de Madrid.

86 Diario La joven Navarra, 1860, febrero, 16. p. 56.

Figura 42. Inauguración subida de aguas a Pamplona en 1874, durante el sitio carlista. ¿Marín y Coyné? amP, col. 
Arazuri, 000010. Colodión positivado a la albúmina, 9,6 x 13,3 cm, carte cabinet.
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Establecen estudios cuya duración será de quince o veinte años, pasando por una etapa 
intermedia (entre 1862 y 1867), en la que varios retratistas fotográficos permanecieron 
de uno a tres años en la capital navarra, para desplazarse a otras zonas según sus inte-
reses: Acisclo Abásolo (1862-1863); Amadeo Vidal (1862), que ya estaba en Zaragoza 
en 1863 87, o Juan Sanifgés (1865-1867) 88. Juan Sanifgés, Sangés o Sagüés, natural de 
Larcan, Francia, vivió en la calle San Agustín, 10, 3.º, donde probablemente tendría 
su estudio 89. Permaneció tres años en Pamplona y no conservamos nada atribuido a él, 
aunque sí varias imágenes anónimas que podrían pertenecerle. Sería uno de los últimos 
fotógrafos itinerantes que pasaron por Pamplona.

Los fotógrafos que abren estudios permanentes en Pamplona ocupan las décadas de 
1860 a comienzos de 1880. Será el momento de la fotografía en papel con el negativo 
de cristal al colodión y los positivos a la albúmina en formato carte de visite principal-
mente, un momento en el que la fotografía se hace accesible al público medio burgués, 
político e intelectual, para el que retratarse era un modo de afianzarse socialmente, y el 
compartir la fotografía con su retrato con la familia y amistades, una necesidad social 
y un lujo a su alcance.

Los dos estudios del momento: Leandro y Dublán, y Fotografía Pamplonesa de An-
selmo Coyné y Valentín Marín, llevarán a cabo este papel de proporcionar a la sociedad 
pamplonesa y navarra una imagen y un escaparate de sí misma.

En los primeros años de «Fotografía Pamplonesa», Coyné y Marín competían aún 
con Dublán. Leandro Desages estaría fuera con frecuencia, atendiendo las diferentes 
sucursales de su firma, como la de Santander (1864, estancia temporal). Sabemos que 
en 1867 ya residía en Zaragoza, y permaneció en ella al menos hasta el año 1869. 
Mientras tanto Domingo Dublán mantuvo abierto el estudio de ambos, siempre con la 
titularidad compartida.

Si Leandro Desages es la avanzada entre los fotógrafos estables, llegando a Pamplo-
na hacia 1860, asociándose más tarde con Domingo Dublán, que mantendrá su firma 
durante dos décadas, Anselmo M.ª Coyné y Valentín Marín abrirán su estudio unos 
cinco años más tarde, en 1866, en la plaza de la Constitución, o del Castillo, siendo los 
primeros de una serie de fotógrafos que se ubicarán en ella de 1876 en adelante, convir-
tiéndola en el epicentro de la práctica fotográfica a finales del siglo xix y comienzos de 
s. xx. La presencia en solitario en dicha plaza de Coyné y Marín y su estudio, duró unos 
diez años, de 1866 a 1876. Ambos eran naturales de Pamplona, aunque Coyné fuera 
de ascendencia francesa; ambos habían pasado años fuera de la ciudad, formándose y 
desempeñando trabajos tal vez no fotográficos, en el caso de Coyné, que vivió años en 
Francia, Argentina y Zaragoza antes de establecerse como fotógrafo en Pamplona, y 

87 amz. Hemeroteca. Diario de Zaragoza, n.º 1564, p. 2, de 7 de marzo de 1863 (rollo 200). Amadeo Vidal se 
anunciaba en Zaragoza, en la c/ Coso, 82 como pintor fotógrafo. Realizaba «retratos negros» (ambrotipos), 
tarjetas y retratos pintados. 

88 amP. Padrones, 1862-1967. 

89 amP. Padrones, 1865-1867.
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que sí lo fueron en el caso de Marín, cuyo estudio de San Sebastián databa de 1862 y 
continuaría a su nombre en solitario o con Hermenegildo Otero, hasta su muerte en 
1883, mientras él vivía y trabajaba en Pamplona. Desconocemos qué hizo y dónde resi-
dió en los años anteriores a 1862, cuando no estaba en Pamplona. Tal vez su formación 
se realizó en Francia.

Creemos que debió haber un acuerdo previo entre Coyné y Marín para establecerse 
juntos en Pamplona. Nos basamos en el reparto de cometidos antes de abrir el estudio: 
Marín alquila el ático y Coyné pide el permiso al Ayuntamiento porque ha decidido 
abrir un establecimiento fotográfico.

La duración del estudio fotográfico será de 1866 a 1881, unos quince años, aunque 
desde 1874 sin la presencia física de Coyné, ya establecido en Zaragoza como sucesor 
de Júdez. Marín fallecerá dos años más tarde, en 1883, y Coyné seguirá regentando su 
estudio en Zaragoza hasta 1896, año de su muerte, y será continuado por su hijo Ignacio.

En la última etapa del estudio pamplonés, la de Marín y Coyné, Valentín Marín ya 
coincide en la plaza del Castillo con fotógrafos que harán de puente para la siguiente 
generación: Leopoldo Ducloux (llega en 1877) 90 y Emilio Pliego (abre el estudio en 
1879), y con fotógrafos jóvenes, como José Roldán Bidaburu, que están en los inicios 
de su carrera en 1880.

Aparecen otros nombres de fotógrafos en el periodo de vigencia del estudio, que 
probablemente serían ayudantes en el estudio de Leandro y Dublán o en el de Coyné y 
Marín: Wenceslao Alfonso Ripalda con quince años en 1867 91; Pedro Amichiz en 1871; 
Lorenzo Lauroba en 1876 y Santiago Fernández, de Madrid, también en 1876. Estos 
dos últimos tal vez independientes, pero de escaso recorrido en la ciudad 92.

La producción del estudio «Fotografía Pamplonesa...» se centró principalmente en 
el retrato tipo carte de visite, aunque ocasionalmente cultiven otros temas como reflejo 
de acontecimientos importantes para la ciudad celebrados en la plaza del Castillo, vis-
tas de la ciudad reflejando su pasado, murallas, o su presente y futuro: fábrica del gas, 
imagen de fotografía industrial. y en bastantes casos el resultado de las imágenes refleja 
perfectamente el carácter de la persona, como había logrado el retrato tradicional pic-
tórico, sin descuidar el aspecto compositivo de la imagen. O eso debió parecerles a sus 
numerosos clientes.

Aunque la carte de visite haya sido minusvalorada por algunos historiadores de la 
fotografía por su serialidad y falta de carácter artístico en muchos casos, nos interesa 
como testimonio, documento y memoria de una época, en este caso la segunda mitad 

90 amP, Padrones, 1877.

91 amP, Padrones, 1867-1871.

92 amP, Cédulas personales 1875-1876. Aparece también la cédula de Valentín Marín de 1876: n.º 259. Valentín 
Marín, casado, fotógrafo, cincuenta y dos años, de Pamplona. Vive en c/ Pozo Blanco, 9, 3.º.
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del s. xix, en un lugar, Pamplona. y el estudio de La Pamplonesa, finalmente Coyné y 
Marín, fue, junto con el de Leandro y Dublán, uno de los dos referentes en Pamplona 
de la época del colodión y la albúmina, la de la carte de visite, que nos permite conocer 
los rostros, las categorías sociales, los personajes de una Pamplona en plena evolución, 
que marcaría el despegue hacia nuestra contemporaneidad.
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