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Inició el año y, afortunadamente, en la Fundación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca los propósitos comienzan a materializarse, tanto en las activida-
des y proyectos en curso como en los que ya estamos planeando. Y es 

que la Fundación, en su labor por preservar la memoria del estado, no deja 
de colaborar con especialistas que, además de asesorarla en esta importan-
te tarea, confían en el profesionalismo que la caracteriza. Tal es el caso del 
Centro Cultural San Pablo que acogió, en días pasados —de manos de la 
especialista Martha Egan—, un fragmento de la Santa Cruz de Huatulco, 
una antigua reliquia de la época virreinal a la que se le atribuyeron muchos 
milagros. 

Aunado a esta sinergia, el estudio, la promoción y el fomento de las len-
guas indígenas, que son intereses fundamentales de la FAHHO y pilares 
de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, nos animan a invitarlos 
a celebrar el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo 
y el Día Internacional de la Lengua Materna compartiendo tres artículos 
acerca de las actividades que el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe y la 
BIJC han llevado a cabo, así como el texto de Alejandro de Ávila que palpa 
las fibras de Abya Yala.

Adabi de México nos comparte un par textos que reseñan obras resguar-
dadas en la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío. El primer texto rescata 
la pregunta que quizá muchos nos hemos planteado en estas fechas: ¿De 
dónde proviene la tradicional tamaliza del 2 de febrero?, y para ello nos 
muestra un recetario de principios del siglo XX. El otro da continuidad al 
tema del número pasado, la infancia, y nos cuenta acerca de un colegio fun-
dado en el siglo XVIII dedicado a la educación de niños que integraban el 
coro de la Catedral Metropolitana. 

En una línea más nostálgica, Los Diablos Rojos del México  la Casa de 
la Ciudad festejan aniversarios: los 20 años de una victoria improbable y los 
tres lustros que se cumplen desde la fundación de la Casa de la Ciudad.

Las filiales siempre tienen algo que compartir con los lectores, ya sea una 
recomendación de lectura, las donaciones recibidas o la llegada de ejempla-
res filatélicos que son una verdadera joya. Gracias por acompañarnos en la 
segunda edición del Boletín FAHHO de este 2022; auguramos un gran año 
lleno de proyectos y actividades para todos ustedes. 

Editorial
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Una de las mayores riquezas de Mé-
xico son las leyendas que se crean 
en torno a los objetos considera-

dos como “sagrados”. Para empezar, los si-
tios, estas edificaciones que reciben, año 
con año, a cientos de peregrinos que los vi-
sitan cargados de fervor; pensemos en las 
pirámides de Teotihuacan, o en la Basílica 
de Guadalupe, en la capital del país, por 
ejemplo. Otros elementos, como las “reli-
quias”, han sido objetos de veneración por 
cientos de años, y las leyendas en torno a 
ellas las dotan de sacralidad; desde cam-
panas, cruces, mantos o penachos, hasta 
restos humanos.

Hoy en día, afortunadamente, profesio-
nales de diversas instituciones se encar-
gan del estudio de estos elementos, ya que 
al indagar en su composición física com-
prendemos las formas de pensar, la orga-
nización, el trabajo y, quizás, las razones 
que motivaron la elaboración de estos ob-
jetos, tanto de origen precolombino como 
aquellos que fueron traídos de España en 
su momento. En este sentido, nos congra-
tulamos de que el pasado mes de enero, 
la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca 
haya recibido, de manos de la investiga-
dora Martha Egan, la donación de un 
relicario que contiene fragmentos de la 
Santa Cruz de Huatulco, así como vestimentas 
y piel de diversos santos. 
Egan ha sido estudiosa de los relicarios —el 

recipiente de las reliquias—, por más 

de cuarenta años, y el fruto de sus investi-
gaciones se encuentra en el libro Relicarios. 
The forgotten jewels of Latin America, que la 
propia autora donó a la FAHHO junto con 
el relicario. Gracias a su formación como 
especialista en Historia Latinoamericana 
ha realizado numerosos viajes a lo largo 
del continente, descubriendo y estudian-
do estos pequeños objetos que guardan, al 
interior de su mínima estructura, años de 
devoción e historias. Martha Egan, inves-
tigadora asociada al Museo de Arte 
Popular Internacional, en Santa Fe, 
Nuevo México, también ofreció una charla 
en la Capilla del Rosario del Centro 
Cultural San Pablo, en la que habló 
ampliamente sobre la historia de los 
relicarios en Latinoamérica, en general,

CENTRO CULTURAL SAN PABLO

El relicario de la Santa Cruz de Huatulco
Juan Manuel Yáñez / Jessica Santiago
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y de este relicario de la Santa Cruz, en 
particular. La acompañó Juan Manuel 
Yáñez, encargado del área de Investigación 
Histórica del Centro Cultural San Pablo, 
quien ha indagado al respecto en sus tra-
bajos académicos.

Sin duda, el tema de la reliquia de la 
Santa Cruz de Huatulco ofrece, desde su 
origen, leyenda y devoción, ya que, según 
la tradición, en 1612, el obispo de Ante-
quera de Oaxaca, Juan de Cervantes, tras-
ladó la enorme cruz de madera del puerto 
de Huatulco a la catedral de Oaxaca para 
dedicarle una capilla, con el argumento de 
que era una reliquia milagrosa, atribuida 
a Santo Tomás Apóstol en su paso por las 
Indias Occidentales en el siglo I, y que en 
1587 había resistido los ataques de corsa-
rio inglés Thomas Cavendish.

También en Puebla, en 1630, un sobrino 
del mismo obispo, Antonio de Cervantes 
Carvajal dedicó una capilla a la reliquia en 
el Convento del Carmen de aquella ciudad:

Asignan al dicho doctor don Antonio de 

Cervantes Carbajal la dicha capilla y relica-

rio de que le nombran titular patrón y due-

ño y le ceden renuncian y transfieren el do-

minio útil y de posesión que en ella tiene el 

dicho convento de que le desisten apartan 

y con efecto desde luego se la entregan con 

las reliquias que la ilustran y están dedica-

das para poner en el dicho relicario y per-

miten sea suyo y de sus herederos deudos y 

parientes por línea paterna o materna.

Acaso el origen del relicario que recibimos 
de la señora Martha Egan esté vinculado 
a los carmelitas de Puebla, ya que tiene el 
escudo de la Orden, y posiblemente con la 
familia Cervantes, sus principales promo-
tores en la Nueva España. Debido a la canti-
dad de milagros que se le atribuyeron, y a la 
devoción que se le profesó, muchas astillas 
de la cruz circularon ampliamente como 
“remedio efectivo” para recuperar el habla, 
sanar de los accidentes y aliviar los partos 
difíciles, además de que poseía otras pro-
piedades “contra el fuego y las tormentas”.  

La presidenta de la FAHHO, María Isa-
bel Grañén Porrúa, al recibir la reliquia y 
el libro de Egan, aseguró que esta es la ra-
zón de ser de la Fundación: compartir sa-
beres, no solo resguardar y dar el cuidado 
pertinente, sino ofrecer las herramientas 
para que los estudiosos indaguen en estas 
manifestaciones de la cultura. Y vienen a 
nuestra mente las palabras del obispo Cer-
vantes al tener en sus manos la Cruz de 
Huatulco en 1612: “Oh buena cruz, tanto 
tiempo por mí deseada, seguro y contento 
vengo a ti, así te pido humildemente me 
recibas a mí”, iniciando de esta manera su 
difusión por el mundo. 

Te recomendamos: La Santa Cruz de Huatulco:
un acercamiento
https://youtu.be/pzQkGHTkdkc

https://youtu.be/pzQkGHTkdkc
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En muchas ocasiones, cuando un niño 
decide plantar un árbol, o cuando 
varios niños de diferentes comuni-

dades, a modo de fiesta y celebración, los 
plantan, no imaginan lo que ahí puede su-
ceder con el paso del tiempo. 

Conforme los árboles van creciendo, las 
aves que vuelan cerca encuentran en sus ra-
mas espacios ideales para construir sus ni-
dos. Estas ramas se han vuelto el hogar de 
pájaros junto a sus huevos. Incluso familias 
de conejos, lombrices, escarabajos y catari-
nas piensan que tienen un nuevo hogar, y así 
es. También crecen frutos en esos árboles, a 
los que se acercan colibríes, abejas y abejo-
rros, hasta las abejas encuentran las ramas 
perfectas para hacer su colmena. Las hor- 
migas, al comerse los frutos, dejan caer 
las semillas que había adentro. Las abejas  
siguen multiplicándose, y los polluelos na-

cen, crecen y vuelan formando otros nidos 
en los árboles vecinos.

Después de muchas noches, las semi-
llas que cayeron al suelo se transforman 
en pequeños brotes de arbolitos. Donde 
antes no había vida, ahora hay familias de 
árboles, pájaros, huevos, insectos y frutos. 
Hoy, gracias a tantas y tantas manos, nues-
tros campos áridos se van convirtiendo en 
maravillosos bosques llenos de vida.
https://youtu.be/HmgR5P5r3x0

MEDIO AMBIENTE / SEGUIMOS LEYENDO

Manos que ayudan a dar vida
Félix Piñeiro / Socorro Bennetts / Abril Ascencio

https://youtu.be/HmgR5P5r3x0
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A pesar del avance tecnológico en 
esta era digital, y de los anuncios 
gubernamentales que hablan de 

conectar a toda la población a internet (Red 
Mundial de la Información), gran parte de 
los mexicanos no tiene acceso a las tecno-
logías de la información y comunicación. 
En muchas comunidades indígenas esta 
situación es grave, ya que forma parte de 
un problema mayor que tiene que ver con 
el acceso a la información: desde la falta de 
libros y bibliotecas escolares o comunita-
rias, hasta la carencia de la infraestructura 
para la conexión a internet. 

Ante esta situación, en las comunidades 
han surgido movimientos que, por  medio de 
alianzas estratégicas y gestiones colectivas, 
buscan resolver la brecha digital con recur-
sos propios o, en algunos casos, con aporta-
ciones de organismos no gubernamentales. 
Tal es el caso de las alumnas y alumnos de las 
escuelas de educación básica en las comuni-
dades de la región triqui, quienes han sido 
beneficiados con la dotación de computado-
ras del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe 
de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. 
Estas computadoras funcionan con el siste-
ma operativo Endless, que viene precargado 
con más de un centenar de aplicaciones  
de contenido didáctico y que funciona sin la 
necesidad de tener conexión a internet.

Para reducir aún más la brecha digi-
tal y brindar a las niñas, niños y jóvenes 
el derecho pleno al acceso a las tecnolo-

gías, surgió una colaboración novedosa 
entre la autoridad municipal de San An-
drés Chicahuaxtla, las maestras y maestros 
de la escuela primaria y la Biblioteca de 
Investigación Juan de Córdova, por medio 
del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe. 
Durante los primeros días del año 2022 se 
instaló una intranet escolar comunitaria. 

BIJC / ENDLESS OAXACA MULTILINGÜE

Intranet escolar comunitaria 
en San Andrés Chicahuaxtla

Misael Hernández
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Este servicio local de información se en-
cuentra funcionando con software autóno-
mo, y ofrece la libertad de uso, modifica-
ción, distribución y copia para sus usuarios.

Esta red local, autodenominada “Triqui-
Net”, ha creado un espacio digital propio 
para los contenidos de las comunidades tri-
quis. Dentro de sus servicios se encuentran 
elementos multimedia y la enciclopedia de 
Wikipedia, pero también se puede acceder 
a la información local, por ejemplo, a li-
bros, investigaciones, material didáctico y 
literatura para niños en lengua triqui. A 
nivel global, son muy pocos los contenidos 

disponibles en lenguas indígenas a com-
paración de los que existen en las lenguas 
mayoritarias. No obstante, en el caso de la 
comunidad triqui se han implementado 
talleres de escritura, traducción, creación y 
digitalización de materiales. Gracias a esta 
autoformación, ahora existen traduccio-
nes de cuentos infantiles (disponibles en 
la plataforma digital Storyweaver), cuentos 
propios, cómics, historietas, edición de vi-
deos y la localización del navegador Firefox 
de Mozilla en lengua triqui, todos creados 
con software libre.

Con esta plataforma de intranet se preten-
de atender una de las necesidades de la po-
blación y colaborar con la formación de los 
estudiantes, sobre todo en tiempos de pan-
demia. Con esto no solo se está impactando 
positivamente en los problemas de conec-
tividad para la escuela, sino que la intranet 
forma parte de un proceso de la misma co-
munidad que busca apropiarse de las herra-
mientas tecnológicas de la información y co-
municación para revitalizar su lengua desde 
los espacios digitales.

Fotografías tomadas de la colección Madeline Humm de Mollet, donada al MTO por Francisco Toledo.
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En 2020 recibimos la invitación para 
integrarnos al comité organizador del 
encuentro Textiles de las Américas, 

que tuvo lugar en el Museo Ixchel del Tra-
je Indígena, en Guatemala, del 26 al 28 de 
octubre de 2021. Preocupados por la pande-
mia, la mayor parte de quienes participamos 
en el encuentro presentamos nuestras po-
nencias, preguntas y comentarios de mane-
ra virtual. También en línea, obligados por 
la contingencia sanitaria, en el Museo Textil 
de Oaxaca inauguramos en esas fechas un 
servicio que no habíamos visualizado años 
atrás: una exposición virtual, accesible gra-
tuitamente para todo el público que lee espa-
ñol, compuesta por fotografías, testimonios 
comunitarios y descripciones analíticas de 
textiles ejemplares.

Decidimos dedicar la muestra, con respe-
to y afecto, a Rosario Miralbés Drago, quien 
fue directora técnica, curadora y conserva-
dora del Museo Ixchel, fallecida en agosto 
de 2021. Ella visitó el MTO cuando asistió al 
primer Encuentro de Textiles Mesoameri-
canos (TEXTIM) en octubre de 2014; perma-
neció unos días más con nosotros después 
del simposio, compartiendo gentilmente 
su vasto conocimiento sobre los tejidos ma-
yas de su país. Gracias a ella, contamos con 
observaciones tan rigurosas de nuestros 
ejemplares guatemaltecos como las que te-
nemos de las piezas mexicanas. Su entrega 
y pericia en el trabajo museístico nos ha mo-
tivado a tejer lazos de amistad con colegas y 
artistas del telar en otros países hermanos.

Para honrar su memoria, y para ser con-
gruentes con el título del encuentro, nos 
propusimos como meta cubrir en la exposi-
ción todo el continente: desde la Patagonia 
hasta Alaska. En consonancia con la pos-
tura de la FAHHO contra el tráfico ilegal de 
bienes culturales, nos negamos a incluir 
textiles precolombinos. Resolvimos privi-
legiar ejemplos producidos en los últimos 
cincuenta años. Ilustramos materiales y 
técnicas vigentes, como también casos que 
han caído en desuso. Agregamos algunas 
prendas de la primera mitad del siglo XX, 

e incluso del XIX, que siguen teniendo una 
vida social hoy día, al servir como atuen-
dos rituales en celebraciones comunitarias 
o familiares. En las fotografías acompa-
ñantes procuramos mostrar acercamientos 

MUSEO TEXTIL DE OAXACA

Palpar las fibras de un continente
Alejandro de Ávila
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lo suficientemente nítidos para entender 
las estructuras de elaboración. Queremos 
pensar que la selección que hicimos puede 
agradar, intrigar y motivar a quienes man-
tienen vivas las artes textiles en distintos 
rincones de este hemisferio.

Gracias al altruismo de María Isabel 
Grañén, Francisco Toledo y Alfredo Harp 
Helú, ya contábamos con un acervo bas-
tante completo para México y Guatemala 
desde 2008, cuando el MTO abrió sus puer-
tas. En los años que siguieron, la colección 
fue creciendo y diversificándose por do-
naciones adicionales de los titulares de la 
FAHHO. El generoso legado que recibimos 
en 2018 de Tony y Roger Johnston, coleccio-
nistas californianos, comprende muchos 
tejidos extraordinarios de la región andina. 
En 2021, ya anunciada nuestra intención 
de montar la muestra virtual, la talentosa 
artista mexicana Laura Anderson Barbata 
nos comunicó su deseo de destinar al Mu-

seo una colección de plumaria amazónica, 
saldando así el mayor hueco geográfico en 
nuestro acervo.

Al ver que se lograba, por gracia de la for-
tuna, una cobertura territorial equilibrada, 
le dimos a la exposición el nombre “Fibras 
de Abya Yala”. Esta denominación provie-
ne del pueblo guna, que vive en el punto 
medio de nuestro continente. Las mujeres 
guna son artistas textiles excelsas, como 
puede apreciarse en la muestra. Abya Yala 
se traduce como ‘Tierra de sangre vital’, 
‘Tierra en florecimiento’ y ‘Tierra en plena 
madurez’, en contraposición con la noción 
de “Nuevo Mundo” que impusieron los in-
vasores europeos a partir de 1492. Diver-
sas organizaciones de los pueblos origina-
rios han optado por usar Abya Yala para 
designar a este continente y manifestar así 
su desacuerdo con la palabra “América”. El 
rechazo a ese nombre, impuesto desde Ita-
lia, es un acto de resistencia, tras quinien-
tos años de colonialismo. Es también una 
expresión de amor a la tierra, inseparable 
de la gente que la habita, noción radical-
mente opuesta a la concepción del territo-
rio como botín de conquista.

Si bien el nombre mismo de la exposi-
ción busca hacer patente un compromiso 
de solidaridad con los pueblos originarios  
del continente, desde un inicio elegimos in-
cluir también textiles provenientes de las 
comunidades mestizas, afrodescendientes 
y euroamericanas de todo el hemisferio. 
Aquí nos sonrió de nuevo la sincronicidad 
al encontrar en nuestra búsqueda ejemplos 
notables de distintas latitudes. Ahora re-
conocemos con candor que ignorábamos 
por completo a algunas de esas tradiciones, 
como las prendas blancas con adornos ca-
lados que distinguen a las mujeres devotas 
del culto del candomblé en Brasil, o los bor-
dados multicolores y vibrantes del pueblo 
saramaka en la Guayana francesa.

Desconocíamos también el sentido de 
un diseño recurrente en las comunidades 
quechuas de la región del Cuzco, en Perú. 
En 1780, José Gabriel Condorcanqui, Túpac 
Amaru II, dirigió la rebelión de las comu-
nidades andinas contra el imperio español. 
Proclamó por primera vez la libertad de His-
panoamérica, así como el fin de la explota-
ción de los pueblos originarios y la abolición 
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de la esclavitud de las comunidades afrodes-
cendientes. Túpac Amaru fue martirizado 
jalando un jinete de cada una de sus extre-
midades; al no lograr descuartizarlo por su 
fortaleza, sus verdugos procedieron a dego-
llarlo ante los ojos de su hijo menor de edad. 

Cuāuhtemōc, último tlahtoāni de Tenoch- 
titlan, enfrentó guerra, hambruna y epide-
mias cuando algunos cientos de soldados 
españoles, y varias decenas de miles de gue-
rreros indígenas aliados de Hernán Cortés, 
sitiaron a la capital mexica durante ochenta 
días hasta su rendición en 1521. La ciudad 
fue devastada y más de cien mil personas 
murieron. Cuāuhtemōc fue torturado, que-
mándole manos y pies; cuatro años después 
fue ahorcado por orden de Cortés.

Túpac Amaru y Cuāuhtemōc encarnan la 
resistencia heroica de los pueblos origina-
rios de Abya Yala ante la invasión y el colo-
nialismo. Las artistas textiles son conscien-
tes de esta historia de quinientos años de 
infamia: en prueba de ello incorporamos a 
la muestra, como piezas protagónicas, una 
faja peruana que ilustra el martirio de Tú-
pac Amaru, y un bordado mexicano que 
representa la tortura de Cuāuhtemōc: un 
paño de altar para la danza de concheros.

Después de preparar esta exposición a lo 
largo de varios meses, nos complace sentir, 

al igual que en la representación bordada 
de un martirio, cómo algunos tejidos dia-
logan con otros, cuando vemos juntos en 
pantalla los ejemplos procedentes de regio-
nes distantes. Las grecas en una waka (faja) 
boliviana son afines al diseño de una pren-
da wixárika, 6 000 km al norte. El águila de 
dos cabezas en un manto tlingit de Alaska 
tiene contrapartes en México, en Guatema-
la y de nuevo en los Andes. No es nuestra 
intención rastrear la presunta difusión de 
figuras o símbolos de una zona a otra. Tam-
poco buscamos desentrañar una estética 
esencial y mítica, supuestamente compar-
tida por los pueblos originarios en las artes 
visuales. Lo que nos conmueve es constatar 
una y otra vez cómo se plasma una volun-
tad de belleza y resistencia en los telares de 
todo el continente.

No hemos visto ninguna exposición pre-
via o publicación alguna con esta amplitud 
de miras en el ámbito del tejido. Conoce-
mos gruesos volúmenes en inglés acerca 
de los textiles africanos y asiáticos,1 pero 
ninguno dedicado a este hemisferio. En 
otras palabras, la mitad del mundo carecía 
hasta ahora de un espacio de observación, 
intercambio y reflexión a partir de los hi-
los. Somos pioneros en este terreno. Nos 
congratulamos por este logro colectivo que 
refleja, de forma palpable, las posibilidades 
de innovación en nuestro museo, gracias a 
la filantropía y la libertad de trabajo en la 
FAHHO… incluso en tiempos de pandemia.

Agradecemos a Claudia Rocha Valverde, orga-

nizadora principal de “Textiles de las Améri-

cas”; Violeta Gutiérrez Caxaj, directora del De-

partamento Técnico del Museo Ixchel y Bárbara 

Knoke de Arathoon, investigadora destacada 

de los tejidos guatemaltecos, quienes recibie-

ron con entusiasmo nuestra propuesta para 

vincular la exposición virtual con el encuentro 

y nos alentaron a terminarla.

1 Véase, por ejemplo: Kahlenberg, Mary Hunt et al., 
2001, Asian costumes and textiles: from the Bosphorus to 
Fujiyama, Skira, Milán; Gillow, John, 2003, African tex-
tiles, Chronicle Books, San Francisco.
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Rareza y belleza son dos caracte-
rísticas que hacen que un timbre,  
un sobre o una postal se conviertan 

en una verdadera “joya”. Las pocas existen-
cias de estas piezas hacen que se convier-
tan en un auténtico tesoro para los colec-
cionistas.

El año pasado, el Museo de la Filatelia de 
Oaxaca recibió por parte de nuestro presi-
dente vitalicio, don Alfredo Harp Helú, la 
colección denominada Joyas de la Filatelia 
Mexicana. Esta colección se compone, has-
ta el momento, por doce piezas que datan 
de la época clásica de los timbres postales 
en México, reunidas por el coleccionista 
Enrique Trigueros, quien es conocido por 
ser el propietario de uno de los repertorios 
filatélicos más espectaculares del mundo, 
conformado por ejemplares que ha adqui-
rido en subastas a lo largo de los años. 

Trigueros comenzó a recopilar todo tipo 
de objetos a la corta edad de seis años, ahí 
fue cuando descubrió el maravilloso mun-
do de la filatelia que cultiva hasta la fecha. 
Su colección ha recibido diversos recono-
cimientos en importantes encuentros alre-
dedor del mundo. Actualmente, es miem-
bro del club filatélico de élite Montecarlo 
—fundado en 1999 por el príncipe Rainie-
ro III de Mónaco— por iniciativa del co-
leccionista Alexander Kroo. Este espacio 
reúne a los aficionados de sellos postales y 
cada dos años exhiben las rarezas más im-
portantes de la filatelia mundial. 

Para agrupar y clasificar a los timbres 
mexicanos en función de sus elementos co-
munes, el filatelista Carlos Fernández pro-
pone en su libro Catálogo filatélico, timbres 
mexicanos 1856-2008 la división de cinco 
periodos:

MUSEO DE LA FILATELIA DE OAXACA

Joyas de la Filatelia Mexicana
Israel Garfias
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1. Clásico (1856 a 1883)
2. Antiguo (1884 a 1900)
3. Revolucionario (1910 a 1923)
4. Moderno (1924 a 2006)
5. Siglo XXI (2001 hasta la actualidad)
 

Esta clasificación ha ayudado a los filate-
listas e investigadores a comprender con 
mayor exactitud el coleccionismo de los 
timbres postales mexicanos.

Como se señaló anteriormente, Joyas de 
la Filatelia Mexicana se compone de piezas 
de la época clásica, la cual es considerada 
la más interesante, ya que durante ella se 
estableció el franqueo previo de timbres 
con una sobrecarga, contramarca o sobre-
marca, con el nombre del distrito al que 
pertenecían, así como el número de orden 
de la contabilidad.

Durante el imperio de Maximiliano, 
como una medida adicional de seguridad, 
se marcaron las estampillas indicando el 
año en que se habían recibido y el número 
del envío, factura o consignación de la re-
mesa. Fernández señala: 

Se establece a través de la circular número 

12 del 20 de junio de 1864, que en la ciudad 

de México se contramarcarían los timbres 

con el número progresivo a la factura que 

les correspondiere, antes de ser enviadas a 

las Administraciones Principales.1 

Lo anterior provocó que existieran piezas 
con infinidad de variaciones, mismas que 
han sido motivo de minuciosos estudios 
para analizar sus elementos y autenticidad.

En esta colección encontrarás, por ejem-
plo, la famosa fajilla del distrito de Yzamal 
—actual municipio de Izamal, en Yuca-
tán— con un franqueo de 104 reales, el más 
grande conocido de la emisión de 1856. A 
su vez, podrás conocer el sobre con tim-
bres de 2, 4 y 8 reales del distrito de Lagos 
de la emisión de 1864-1866, enviado desde 
San Juan de los Lagos a Guadalajara, el 7 
de febrero de 1866, con un porte total de 
62 reales. Solo 109 estampillas de 8 reales, 
con número de consignación y sobrecarga 
de Lagos, fueron vendidas, por lo que esta 
pieza es muy escasa. 

Puedes conocer la colección Joyas de la 
Filatelia Mexicana a partir de febrero en  
la Bóveda Filatélica del Mufi. Sabemos de 
antemano que, por su rareza y valor, o sim-
plemente por su indudable belleza, estas 
joyas dejarán sin aliento a los expertos y ha-
rán brillar los ojos de los novatos.
1 Fernández, Carlos, Catálogo filatélico, timbres mexica-
nos 1856-2008 (Libros virtuales, 2008), 13.
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Las primeras dos temporadas de los 
Diablos Rojos en el Foro Sol fueron 
emocionantes, pero con finales que 

rompieron el corazón de sus seguidores. 
Después de salir como campeones del Par-
que del Seguro Social, los escarlatas no pu-
dieron validar el título en su nuevo domicilio 
y, aún peor, cayeron dos veces consecutivas 
ante sus acérrimos rivales, los Tigres de  
México.  

Para definir al mejor equipo del año 2002, 
el destino beisbolero volvió a poner a felinos 
e infernales en otra serie titular; las cosas no 
parecían haber cambiado demasiado. Tras 
los primeros dos encuentros en la Ciudad 

de México, el compromiso se fue a Puebla, 
nueva sede del equipo bengala, empatada a 
un juego por equipo. La Angelópolis tenía 
asegurados tres intensos desafíos.

Dos descalabros al hilo en el Estadio Her-
manos Serdán pusieron a la Pandilla Roja 
contra las cuerdas y sin mínimo margen 
de error. Bernardo Tatis y sus muchachos 
no estaban dispuestos a que sus archirri-
vales obtuvieran el segundo tricampeona-
to en la historia de la Liga Mexicana. A me-
nos de cien metros del estacionamiento 
del estadio poblano, y en pleno autobús de 
los Tigres, un grito del Potro Isaías Rincón 
rompió un inquietante silencio. “¡Ahora sí, 

DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

A veinte años de un campeonato 
improbable

Agustín Castillo
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llegó la hora, cada uno haga lo suyo y nos 
vemos en el Foro Sol!”.

Mientras la champaña se enfriaba en el 
vestidor bengalí, Alfredo García tuvo una 
de esas famosas actuaciones de inspiración 
y logró extender el compromiso para lo que 
serían dos juegos de locura en la capital 
del país. Aún llamada por muchos como la 
“Guerra Civil”, el regreso de la serie final 
a la Ciudad de México provocó avalanchas 
de personas desesperadas por un lugar en 
el Foro Sol. En los siguientes doce años de 
aquel coloso, no se repetirían las entradas 
registradas para los juegos seis y siete. La 
efervescencia por el Rey de los Deportes se 
había renovado.

Es seguro que quienes vivieron aquel 
fin de semana aún deben recordar esos dos 
últimos choques de la final soñada y cuar-
ta consecutiva. Los Diablos habían logrado 
cambiar el momento anímico de su lado y 
salieron decididos a completar la obra. El 
sábado 31 de agosto, los Rojos batallaron 

para conseguir el triunfo que obligaría a un 
séptimo y definitivo encuentro, superando 
a los Tigres 8-6 con la victoria para el ce-
rrador, Bienvenido Rivera, y el salvamento 
para un abridor, Ed Vosberg. Los papeles se 
invirtieron, pero ya no había tiempo para 
contemplaciones.

Septiembre llegó con un medio día ple-
tórico que anunciaba un juego de antolo-
gía: azules y rojos se jugaban el todo por el 
todo en nueve innings. Volteretas, adema-
nes subidos de tono, reclamos a los umpi-
res, pasión en el terreno y nerviosismo en 
la tribuna fueron la constante de un juego 
frenético que, como dicta la tradición, res-
cataron los Diablos Rojos cuando la causa 
parecía imposible. Con tres triunfos con-
secutivos, la Marabunta Roja se coronó por 
primera vez en el Foro Sol, pavimentando 
el camino para lo que se convirtió en un 
bicampeonato y el primero de cuatro títu-
los en el también conocido “Estadio de los 
Hermanos Rodríguez”.
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Luego de un año de haber cancela-
do sus funciones, este 8 de enero se 
retomó la transmisión en vivo de la 

Ópera del MET de Nueva York en el teatro 
Macedonio Alcalá. Atendiendo todas las 
medidas sanitarias, volvemos a disfrutar 
obras clásicas como La flauta mágica, Ce-
nicienta y Hamlet. A continuación, repro-
ducimos una breve entrevista realizada a 
Araceli Vergara Tapia, directora general de 
la FAHHO.

¿Cuándo y cómo llegó el proyecto de la ópera 
del Metropolitan al teatro Macedonio Alcalá?

El proyecto de transmisiones de la ópera del 
MET llegó hace 13 años, en 2008, y llevamos 
11 temporadas, pues el año pasado fue can-
celado por la pandemia. El Macedonio Alca-
lá fue seleccionado por ser uno de los teatros 
más representativos de América Latina. Es 
uno de los recintos más emblemáticos de 
México, y el más importante de Oaxaca.

¿Cómo participa la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca con estas transmisiones?

La FAHHO fue la única organización que 
le dio la debida importancia a este trascen-
dental evento cultural con presencia inter-
nacional. Participa, mediante un convenio, 
cofinanciando y haciendo posible que el 
pueblo de Oaxaca, y sus muchos visitan-
tes, disfruten de un espectáculo de la ma-
yor calidad mundial.

¿La FAHHO estuvo presente desde el inicio del 
proyecto?

Sí, la Fundación siempre estuvo dispuesta 
a participar, pues es una entidad que apoya 
los eventos culturales de Oaxaca e interna-
cionales. 

Desde su punto de vista, ¿cómo ha respondido 
el público de Oaxaca a la convocatoria de es-
tas transmisiones de la ópera del MET?

El público de Oaxaca ha respondido, siem-
pre, con un gran interés para acudir a este 
importante evento cultural. Aun en tiem-
pos de pandemia, como ahora, observando 
los debidos protocolos de salud, ha mani-
festado su interés por disfrutar del progra-
ma musical.

¿Le gusta la ópera?

Por supuesto que me gusta la ópera, este 
género teatral que incluye la música y que 
representa una de las expresiones más su-
blimes de la creatividad y del talento ar-
tístico y humano. Lo que más me gusta 
es que, con la coadyuvancia de la FAHHO, 
tantas personas puedan disfrutar de un 
programa cultural de excelencia interna-
cional.

A continuación, les compartimos la car-
telera.

FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA

El MET de Nueva York en Oaxaca 
Jessica Santiago
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El crecimiento de las ciudades es in-
evitable, y conforme crece la pobla-
ción urbana, el territorio requiere au-

mentar la complejidad de su organización, 
pues sus actividades sociales y ambienta-
les, así como la interacción urbano-rural, 
se ven modificadas. Existen diferentes pro-
cesos de crecimiento urbano, en algunas 
ciudades del mundo se apuesta por conte-
ner su crecimiento de manera horizontal 
para que la mancha urbana sea más densa; 
mientras que en otras esta crece indiscri-
minadamente de manera horizontal, ab-
sorbiendo subcentros urbanos cercanos, 
transformándolos de esta manera en una 
metrópoli o, como comúnmente se cono-
ce, en una zona metropolitana. El paradig-
ma de crecimiento de las ciudades y zonas 
metropolitanas apunta a absorber las peri-
ferias urbanas en busca de suelo más eco-
nómico, necesitando de la urbanización 
de estos suelos naturales o rurales para su 
fácil acceso y rentabilidad.

En muchas ciudades del mundo, el naci-
miento y crecimiento de las zonas metropo-
litanas se da sin un desarrollo urbano pla-
neado, o previamente visualizado, y si esto 
es analizado desde la sustentabilidad, resul-
ta que sin planeación no hay una correcta 
administración de los recursos económicos, 
sociales y ambientales (medio construido y 
medio natural). Por lo anterior se considera 
que la metropolización es un fenómeno urba-
no que requiere de una planificación basada 
en modelos contemporáneos y sustentables 

de desarrollo para poder administrar de ma-
nera correcta los recursos de un territorio.

El 17 de enero del 2022, con motivo 
de los 18 años de la Casa de la Ciudad, se  
inaugura la exposición Radiografía Urbana 
de la Zona Metropolitana de Oaxaca, don-
de se muestra una investigación realizada 
por nuestro Observatorio Urbano sobre el 
diagnóstico en temas ambientales, demo-
gráficos, económicos, de espacio público y 
de movilidad en la metrópoli oaxaqueña. 
Esta exposición evidencia los grandes re-
tos que conlleva un crecimiento metropo-
litano descontrolado y ofrecerá al visitan-
te la posibilidad de análisis para proponer, 
desde sus posibilidades, soluciones a nivel 
individual (micro) y colectivo (macro). 

Algunos datos importantes que muestra 
la exposición por medio de mapas y textos, 
y que pretenden iniciar una reflexión y pos-
teriormente un cambio, son los siguientes: 

• La mancha urbana de la zona metropo-
litana redujo las reservas naturales un 
75% en los últimos 40 años.

• El municipio de Oaxaca de Juárez alber-
ga más del 50% de las actividades eco-
nómicas que el resto de los 23 munici-
pios de la metrópoli reconocidos por la 
SEDATU, CONAPO e INEGI.

• La explosión demográfica en la ciudad 
ocurrió en los años 90, sobre todo en los 
municipios de la zona sur.

• Más del 60% de la zona metropolita-
na tiene rasgos característicos de una  

CASA DE LA CIUDAD

Radiografía Urbana de la Zona 
Metropolitana de Oaxaca

Víctor Mendoza
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dispersión urbana (desconectada y dis-
tante).

• La SEMARNAT tiene un registro de 15 
puntos de descargas de aguas negras a 
los ríos Salado, Atoyac y Jalatlaco.

• La Carretera Cristóbal Colón llega a dar 

servicio a 36 diferentes rutas de trans-
porte público (autobuses). 

Si quieres conocer más datos importantes 
de esta exposición, te invitamos a visitarla 
en la Casa de la Ciudad.
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Louis-Jacques Napoleón Bertrand, es-
critor romántico francés de origen 
italiano, nacido en Cava, Piamon-

te, el 20 de abril de 1807, mejor conocido 
como Aloysius Bertrand, ha sido reconoci-
do como el creador de la poesía en prosa en 
la literatura francesa, fuente de inspiración 
para los poetas simbolistas y surrealistas. 
En el prólogo de su poemario Spleen de Pa-
ris, Charles Baudelaire reconoce su deuda 
con Bertrand, y lo mismo hicieron el Con-
de de Lautréamont, Maurice Maeterlinck, 
Stéphane Mallarmé, André Breton y Paul 
Éluard. El compositor francés Maurice Ra-
vel se inspiró en él para crear su magistral 
suite para piano a dos manos “Ondine”, “Le 
Gibet” y “Scarbo”.1 

La primera edición de Gaspar de la noche 
se publicó en 1842, a un año de la muer-
te de Bertrand, quien dedicó toda su vida 
a esta única publicación. El ejemplar que 
resguarda la Biblioteca Henestrosa perte-
nece a un tiraje de mil ejemplares en papel 

Offset Torras Juvinyá, publicado en 1951, 
en traducción del prolífico traductor, editor 
y abogado español Julio Gómez de la Ser-
na. Ediciones Cátedra publicó una nueva 
edición en 2014, a cargo de José Francisco 
Ruiz Casanova, dentro de su colección Le-
tras Universales.

De extrema originalidad, consta de seis 
libros temáticos en los que se evoca un 
ambiente tanto medieval como fantástico, 
con un sabor irónico y hasta grotesco. “Tie-
nen un carácter claramente pictórico, que 
busca proyectar en el lector una imagen, 
un cuadro que esboce y tome forma con 
la lectura”, en palabras de Elia Maqueda  

RED DE BIBLIOTECAS BS / BIBLIOTECA HENESTROSA

Gaspar de la noche en la BH
Freddy Aguilar

BERTRAND, Aloysius.  

Gaspar de la noche: fan-

tasías a la manera de 

Rembrandt y Callot, tra-

ducción de Julio Gó-

mez de la Serna; ilus-

traciones de Carlos S. 

De Tejada. Barcelona: 

Aymá Editor, 1951. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=BspU0vUB_tg

https://www.youtube.com/watch?v=BspU0vUB_tg
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López. Toda la obra halla su estructura en 
un estilo inusual, condensado y agudo, 
donde lo más importante es la imagen, el 
claroscuro de Rembrandt y Callot, las dos 
facetas antitéticas del arte, sosegada y filo-
sófica; atrevida y bohemia. La obra sugie-
re un objeto que se refleja en otro, como 
en un salón de espejos: C’est Ondine qui 
frôle de ces gouttes d’eau les losanges sono-
res de ta fenêtre illuminée par les mornes ra-
yons de la lune (‘Soy yo, Ondina, quien roza 

con gotas de agua los rombos sonoros de 
tu ventana iluminada por los mustios ra-
yos de la luna’).2 

Ilustran este ejemplar reproducciones 
de viñetas y grabados de Carlos Sáenz de 
Tejada y Lezama, pintor español nacido en 
Tánger, quien se dedicó posteriormente 
a la ilustración y a la pintura decorativa y 
mural. 

2 Biblioteca Digital Mundial
https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

https://unesdoc.unesco.org/?locale=es
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Sin Día de Reyes no hay tamales de 
Candelaria”, esta frase asocia dos tra-
diciones del calendario festivo católi-

co que integran las costumbres gastronó-
micas mexicanas. El hallazgo de “un niño” 
en un pan circular, con un suspenso espe-
cial en el ambiente —al estilo Schrödinger: 
“¿Me tocará o no ‘el niño’?”, pero no lo sa-
brás hasta que salga—, acarrea un beneficio 
doble según la costumbre popular. “Sacar-
se el niño” en la rosca es símbolo de buena 
ventura para la persona que lo encuentra, 
pero también para aquellos que participa-
ron del descubrimiento, ya que el afortu-
nado inicial tendrá que invitar los tamales 
el 2 de febrero, fecha en la que se celebra 
el Día de la Candelaria, correspondiente a 
la presentación de Jesús en el templo y la 
consiguiente purificación de su madre.

En la Biblioteca José Lorenzo Cossío y 
Cosío se resguardan tres recetarios ma-
nuscritos que consignan la elaboración 
de tamales de diversos ingredientes, que, 
aunque no eran exclusivos para esta fecha, 
formaron parte del repertorio culinario de 
la cocina doméstica. En 1901, Guadalupe 
Cossío y Soto compiló, en el municipio de 
Tulancingo, recetas de tamales de cazuela, 
de horno, con calabazas, papas, de arroz 
con huevo, de tortilla y de arroz, entre otros. 
Cabe mencionar que los documentos es-
tán escritos con la destreza caligráfica de 
principios del siglo XX. 

Entre las recetas de empanadas de epa-
zote y lengua en salsa tártara, se encuentra 
la fórmula de los tamales de calabacita: 

Se muele nixtamal refregado, se le pone la 

manteca y se bate; se pican muchas calaba-

citas crudas, mucho chile verde en rueditas 

y se desmorona mucho queso; se le agrega 

todo esto a la masa, se le pone la sal necesaria 

y se revuelve muy bien. Luego de que está se 

envuelven los tamales en hojas de milpa o de 

maíz y se cuecen como los demás.

Como se aprecia, no es una receta con mu-
chas indicaciones de peso, medidas, gra-
dos de calor o demás instrucciones, lo que 
demuestra que la escritora sabía cocinar, 
permitiendo que quien lo lea pueda apli-
carlo sin ninguna dificultad (sin embargo, 
un cocinero novato siempre puede acudir 
al Cocinero Mexicano1 que detalla el modo 
de preparación). Seguramente las anterio-
res instrucciones le recordará al lector re-
cetarios propios de sus casas.

¿Por qué tamales y no otro alimento? 
¿Por qué esta conexión entre la cultura ca-
tólica y el mundo prehispánico en una fe-
cha específica? Quizá una posible respues-
ta sea la herencia de la tradición judía que 
se halla en algunas de las festividades más 
importantes del rito católico, y que están 

ADABI DE MÉXICO

Gregorio XIII y los tamales
Fabiola Monroy

“

1 http://biblioteca.herdez.com.mx/publicaciones-en-li-
nea/Cocinero_T-1.pdf

http://biblioteca.herdez.com.mx/publicaciones-en-linea/Cocinero_T-1.pdf
http://biblioteca.herdez.com.mx/publicaciones-en-linea/Cocinero_T-1.pdf
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asociadas a un calendario lunar por el que 
se rigen; sin embargo, el Día de la Cande-
laria siempre será el 2 de febrero. Alber-
to Peralta de Legarreta,2 al igual que otros 
historiadores de la cocina mexicana, ha 
señalado que fray Bernardino de Sahagún 
habla de la fiesta prehispánica de inicio 
de año, para la cual se elaboraban diferen-
tes alimentos en honor a los dioses, entre 
ellos, los tamales. No obstante, el ajuste al 
calendario juliano, conocido ahora como 
“gregoriano”, en honor al papa que lo ins-
tauró —Gregorio XIII—, unió ambas fes-
tividades. Los historiadores de las religio-
nes asocian —simbólicamente— las ollas, 
en donde se cocían los tamales, con el úte-
ro femenino; así, los tamales salían de esa 
placenta de barro, dando alimento y, por lo 
tanto, existencia.

¿Quién imaginaría que un simple receta-
rio de cocina resguardado en una biblioteca, 
o que un alimento tan cotidiano implicarían 
tanta historia? Ahora, cuando escuchemos 
“¡Ricos y deliciosos tamales oaxaqueños!” 
sabremos un poquito más de ellos. 

P.D. El ejemplar de  El cocinero mexicano 
ó, colección de las mejores recetas para guisar al 
estilo americano, y de las más selectas según el 
método de las cocinas española, italiana, fran-
cesa e inglesa. Con los procedimientos más sen-
cillos para la fabricación de masas, dulces, lico-
res, helados y todo lo necesario para el decente 
servicio de una buena mesa (3tt.1851), que se 
encuentra en la Biblioteca de la Gastrono-
mía Mexicana de la Fundación Herdez, fue 
intervenido en 2014 por el Centro de Con-
servación, Restauración y  Encuadernación 
de Adabi de México.3

2 https://youtu.be/pKm_ocaQP8E 3 https://bit.ly/3qnEAjD

https://youtu.be/pKm_ocaQP8E
https://bit.ly/3qnEAjD
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El cero tiene el aspecto de la letra o, 
pero con diferente significado; sin 
embargo, es posible pasar del aspec-

to y pensar en el “grado cero” de la o, de 
todas las letras, palabras y significados y, 
desde luego, en el “grado cero” de la expe-
riencia. Quizás eso es lo más atractivo de 
la imaginación y del arte: conducir la com-
prensión por otro camino, fuera de esque-
mas y prácticas habituales, para dilucidar 
el sentido de algo.

En el libro La preferencia por lo primiti-
vo,1 E. H. Gombrich estudia por qué a lo 
largo de la historia del arte se aprecian es-
tilos sencillos que involucran construccio-
nes poco complejas de sentido. Hace hin-
capié en que los “rasgos distintivos” de la 
representación no implican ningún tipo 
de evolución ni madurez de habilidades 
cognitivas, sino la cooperación social en  
el contexto en el cual se realiza la mirada y la 
representación. Teniendo en cuenta que  
la mirada es un artefacto histórico, es po-
sible comprender los valores y antivalores 
que otorgamos a los “rasgos distintivos” en 
la configuración de la representación.

Sobre ese supuesto, el artista Miguel 
Castro Leñero construye imágenes de ani-
males con elementos mínimos que espe-
ran los procesos inferenciales y deductivos 
del espectador. Y también sobre esa esti-

mación es posible explorar el papel de la 
cooperación y la empatía en la construc-
ción de arte.

En diciembre de 2021, como parte de 
las actividades para celebrar los 10 años 
del Centro Cultural San Pablo (y tomando 
en cuenta que la contingencia sanitaria no 
permite realizar actividades masivas), insta-
lamos, discretamente, un elefante en el atrio 
—construido a partir de una escultura pe-
queña de Miguel Castro Leñero— e invita-
mos a los niños visitantes a dibujar y pintar 
sobre él cualquier cosa que imaginaran.

La intención del elefante es provocar en 
los niños un ejercicio de imaginación y, 

CENTRO CULTURAL SAN PABLO

El cero de la O
Jorge Contreras

1 E. H. Gombrich. La preferencia por lo primitivo. Episo-
dios de la historia del gusto y el arte de Occidente. Phaidon. 
Hong Kong. 2003.
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al mismo tiempo, obtener un registro de 
las distintas maneras de construir una re-
presentación de forma divertida. Pudimos 
observar que muchos niños dibujaban 
con una atención plena, comprendiendo 
su propia conducta. Esta pieza sirvió para 
explorar la posibilidad de habitar espacios 
públicos con elementos que suman poesía 
a la dinámica cotidiana de los niños en su 
propio vivir. Y quizás esa debería ser la in-
tención al colocar arte en espacios públi-
cos: incentivar la imaginación, el respeto y 
la poesía en el pensamiento colectivo. 

El seis de enero convocamos a familias de 
Oaxaca para asistir al CCSP y obsequiarles a 
sus niños, de parte de la FAHHO, juguetes, 
balones y libros. Antes de la contingencia sa-
nitaria, cada Día de Reyes decenas de niños 
llenaban el atrio y, además de recibir obse-
quios, se divertían en un carrusel o se toma-
ban fotos con un dinosaurio que era real. La 
situación sanitaria ha recordado a muchos 
museos y espacios culturales en todo el 
mundo que siempre es oportuno replan-

tearse el sentido de su trabajo y renovar sus 
propósitos de acuerdo a las circunstancias 
de la comunidad de la que forman parte.

Este año, la actividad resultó muy or-
denada, como si las familias se hubieran 
puesto de acuerdo para llegar a lo largo del 
día, sin aglomeraciones, respetuosamen-
te, guardando la distancia entre ellos y si-
guiendo los protocolos sanitarios que ya 
son cotidianos. Los niños más pequeños se 
limpiaban las manos con gel después de di-
bujar en el elefante; todos los asistentes, ya 
habituados al cubrebocas, nos recordaban 
que San Pablo es un espacio donde lo coti-
diano es el aprecio por formar parte de una 
comunidad. Presentar un elefante que es 
al mismo tiempo una hoja en blanco para 
dibujar y una escultura, manifiesta que el 
arte ocurre en la convivencia, en lo que ha-
cemos junto con otras personas, en domi-
nios conductuales que son conversaciones; 
tal como ocurre la conservación de nuestro 
operar biológico y tal como ocurre el vivir.2

Frente al bullicio del desorden, la confu-
sión y la violencia en muchos ámbitos del 
conocimiento y de la convivencia, San Pa-
blo es un lugar donde las personas de Oaxa-
ca han podido encontrar, a lo largo de diez 
años, actividades construidas con respeto, 
generosidad y afecto. También es un sitio 
que propone sumar esas actitudes a la vida 
cotidiana, además de ejercicios constantes 
que impliquen reconfigurar, con imagina-
ción, y desde el “grado cero”, la compren-
sión, la representación y el conocimiento. 

A propósito de afecto y representación, 
el Museo Infantil de Oaxaca y el Centro 
Cultural San Pablo están invitando a un 
concurso de dibujo para niños de 4 a 12 
años. La convocatoria estará abierta hasta 
marzo y puede hallarse en: 
www.mio.org.mx

2 Humberto Maturana: “Los niños se transforman en 
la convivencia, y esa transformación depende de cómo 
se conducen los mayores con ellos, no solamente en el 
espacio material, sino en el espacio psíquico”.

http://www.mio.org.mx
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Caminando por las calles de Oaxaca, 
creando memorias y explorando 
esta mágica ciudad, te encuentras 

entre las fachadas una casa azul añil, que 
se confunde con el azul del cielo. Esta casa 
guarda y arropa al arte popular mexicano, 
y desde su terraza es custodiado por muje-
res que miran al infinito y que cargan en 
su cuerpo, su ropa y sus manos, las tradi-
ciones de un pueblo, la magia de las ma-
nos de su creadora y de su familia.

En Ocotlán de Morelos encontramos a 
una familia de alfareras que muestran su 
arte con el barro policromado, en persona-
jes, campanas y escenas de diferentes tra-
diciones de los pueblos que se materializan 
día a día. Son comandados por la maestra 

Josefina Aguilar Alcántara, quien es pione-
ra de este arte en la comunidad, y lo trans-
mitió a sus hijos y nietos, concibiendo una 
familia de artistas y creadores.

En estas piezas Josefina plasma sus re-
cuerdos y memorias y, pese a que un pro-
blema de salud hizo que en un momento 
de su vida perdiera la visión, no menguó la 
habilidad de crear con sus manos y mode-
lar el barro. Puede resultar difícil y comple-
jo, pero la maestra lo sigue haciendo: con 
sus manos continúa creando rostros, cuer-
pos, animales y figuras de su pueblo que 
recuerda y que quiere mantener vivas no 
solo en su memoria.

Leticia Aguilar, hija de Josefina y tam-
bién artesana, nos cuenta que fue testigo de 

ANDARES DEL ARTE POPULAR

Mujeres que miran al cielo
Diego Morales
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todo el proceso de creación de estas muje-
res, desde su concepción (en una visita que 
la Dra. María Isabel Grañén hizo al taller, y 
en la que le pidió a su mamá que le hiciera 
algunas mujeres “grandes” a partir de unas 
fotos que tenía, dejándole a la maestra la 
opción para que llevaran los decorados y 
temas que propusiera). Así fue como na-
cieron las mujeres que ahora resguardan la 
entrada de Andares del Arte Popular.

Leticia nos cuenta también que la fal-
ta de visión de Josefina hace que todos los 
hermanos ayuden y se sumen a mantener 
vivo el trabajo de su madre: ella siempre 

está comandando las piezas, dando las ins-
trucciones para no perder detalles. “Aun-
que sigue trabajando, no es lo mismo: ella 
no hace los ojos, hace las figuras y formas 
y me dice, ‘tú ayúdame con los ojos porque 
me gusta cómo los haces’”, mostrando  
que el conocimiento se transmite de esa 
forma, siendo parte de las creaciones de la 
familia.

Te invitamos a conocer a las mujeres de Jo-
sefina Aguilar en Andares del Arte Popular, 
a seguir compartiendo y apoyando las crea-
ciones de artesanas y artesanos mexicanos.
https://es-la.facebook.com/AndaresDelArtePopular/

https://es-la.facebook.com/AndaresDelArtePopular/
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En el actual contexto de pandemia 
por el coronavirus SARS-COV2, las 
comunidades con población ha-

blante de lenguas originarias se han visto 
mayormente vulneradas debido a que no 
cuentan con la información necesaria para 
prevenir los contagios, ni para conocer los 
protocolos de atención una vez infectados, 
ni contar con materiales imprescindibles 
para prevenir más contagios. El limitado 
acceso a medios de comunicación y que, 
generalmente, la información solo esté 
en español, dificulta que dicha población 
cuente con datos adecuados y de manera 
oportuna.

Por este motivo, la Fundación Alfredo 
Harp Helú Oaxaca, a través de la Biblioteca 
de Investigación Juan de Córdova, apoyó la 
campaña “Vacúnate Mexico” con la traduc-
ción de dos carteles en diez lenguas origi-
narias de los estados de Oaxaca y Guerrero, 
así como de su distribución dentro de las 
comunidades para concientizar a la pobla-
ción sobre la importancia de aplicarse las 
vacunas en contra del Covid-19 y promover 
el ejercicio de los derechos lingüísticos.

Con la ayuda de las autoridades munici-
pales, personal del sector salud, los traduc-
tores y sus familiares, los carteles fueron 
colocados en diferentes áreas de las comu-
nidades durante los meses de octubre y no-
viembre del año pasado. Los espacios en 
donde se puede encontrar este material son 
escuelas, calles principales, salas de espe-
ra de hospitales y clínicas rurales, palacios 

municipales y sus agencias; también se 
compartieron de manera digital por medio 
de redes sociales y mensajería instantánea. 
En total se entregaron 2 000 carteles (100 de 
cada ejemplar) en las 10 lenguas. 

Agradecemos a los traductores expertos 
que participaron en el proyecto: el Dr. Ger-
vasio Montero Gutenburg (ombeayiüts de 
San Mateo del Mar, Oax.), Roxana García 
Martínez (mixe de Santa María Tlahuitol-
tepec, Oax.), Mtra. Alejandra Mentado Ba-
silio (mè’phàà de Tlapa de Guerrero, Gro.), 
Gabriela García García (mazateco de San 
José Vista Hermosa, Oax.), Roni Ruiz Ca-
llejas (zapoteco de Juchitán de Zaragoza, 
Oax.), Juan Vásquez Ramírez (triqui de San 
Andrés Chicahuaxtla, Oax.), Mtra. Elodia 
Ramírez Pérez (mixteco de Santa María 
Peñoles, Oax.), Dra. Juana Mendoza Ruiz 
(mixteco de Alcozauca de Guerrero, Gro.), 
Reynaldo López de la Paz (mixteco de San-
tiago Jamiltepec, Oax.) y Eric Cruz Salvador 
(tacuate de Santa María Zacatepec, Oax.).

BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA  

Carteles “Vacúnate México” en lenguas 
originarias de Oaxaca y Guerrero

Elodia Ramírez
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Al menos mil templos fueron cons-
truidos en Oaxaca durante la épo-
ca colonial, menciona Muller en 

su obra Arquitectura y escultura de Oaxaca. 
Este dato parte de un conteo de parroquias 
establecidas en los siglos XVI, XVII y XVIII; 
la parroquia, una división territorial de-
marcada por la iglesia, se constituía por un 
promedio de cinco dependencias, cada una 
con su templo. Así, Oaxaca contaba con no 
menos de 270 edificios eclesiásticos.

La construcción y manufactura del nue-
vo adoctrinamiento religioso estuvo, en 

gran medida, en manos de los nativos, 
quienes poseían una gran habilidad técni-
ca e ingenio artístico, notable hoy en día 
en el labrado, tallado y decorado de inmue-
bles y bienes con que contamos. Durante 
los siglos XVIII y XIX, diferentes cuestio-
namientos en torno a la adecuada conser-
vación de estos dieron paso a la separación 
de la doctrina artística, o productora, para 
llevar a cabo una intervención adecuada y 
con criterios de preservación de las cua-
lidades históricas, estéticas y técnicas de 
cada obra; el interés en torno a nuestro 

TALLER DE RESTAURACIÓN FAHHO

La Fundación trabaja en la Mixteca, 
Valles Centrales y Sierra Norte

Ana Rodríguez / Mireya Olvera 
Eric González / Teresita Loera Cabeza de Vaca

SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA
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patrimonio, así como su intervención es-
pecializada para preservarlo forma parte 
de las agendas de instituciones y personas 
cada vez con mayor insistencia. En 2021, 
la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, 
en colaboración con municipios solicitan-
tes y con Fomento Social Citibanamex, 
gestionó la intervención de 22 bienes en 
diferentes localidades del estado, hoy que-
remos destacar tres de estos proyectos.

Se trabajó con bienes muebles bajo la 
dirección de Mireya Olvera Sánchez, Eric 
González Castellanos y Teresita Loera Ca-
beza de Vaca en la Mixteca, Valles Centra-
les y la Sierra Norte, respectivamente.

En San Cristóbal Suchixtlahuaca, en la 
Mixteca, se intervinieron dos esculturas de 
arcángeles tallados en madera policroma-
da; cada una de las piezas mide aproxima-
damente 1.30 m de altura, su manufactura 
es en madera tallada con telas encoladas y 
encajes entorchados, una de ellas cuenta 
con una chaqueta de tela de seda, en la es-
palda muestran un par de orificios y herra-
je, es muy probable que de ellos se valieran 
las alas para anclarse a la pieza. En el pro-
ceso de intervención se realizaron limpie-
zas fisicoquímicas para eliminar suciedad 
generalizada, principalmente los repintes 
que cubrían las encarnaciones y decora-
ción de la indumentaria. Este proceso dio 
paso a la fijación de escamas, integración 
de bases de preparación, policromías y do-
rados faltantes; se realizaron consolidacio-
nes de fisuras y grietas, además de la resti-
tución de faltantes en manos; se realizaron 
integraciones importantes y cuidadosas 

en zonas de telas encoladas para preservar 
la estructura orgánica y pliegues que con-
forman el faldellín, las mangas y el ropa-
je. Una de las particularidades de las pie-
zas es un encaje entorchado que bordea el 
faldellín, esta parte consiste en un hilo de 
seda que es cubierto por un hilo de plata 
retorcido que le da consistencia y forma a 
toda la estructura del encaje.

El templo de Santa María de la Asun-
ción, en Tlacolula de Matamoros, reser-
va en el intradós de la cúpula del transep-
to una profusa decoración compuesta por 
motivos geométricos y orgánicos. En esta 
área se realizó el montaje de una magna 
estructura para poder arribar hasta el in-
tradós y poder atender los deterioros pro-
vocados por sales, halos blanquecinos, dis-
gregación y desprendimiento de estratos y 
aplanados mediante limpiezas, integración 
de enlucidos, fijado de capas en estado de 
desprendimiento e integraciones de los 
motivos decorativos y de dorados perdidos. 
La decoración del intradós data de finales 
del siglo XIX y principios del XX, y es posi-
ble atribuir la autoría de esta composición a 
F. Bezares, de acuerdo con la firma y siglas 
ubicadas en la cúpula del coro; además de 
concordar con la técnica, materiales y di-
seño empleados, al centro de conserva un 
rosetón de madera tallada con motivos or-
gánicos que también fue intervenido me-
diante la restitución de faltantes de madera.

Finalmente, en el municipio de Santiago 
Comaltepec, mucho más alejado de los tres 
mencionados, se intervino el retablo princi-
pal de Santiago Apóstol, con este trabajo se 

TLACOLULA DE MATAMOROS
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realizó una importante restitución de esta-
bilidad estructural de la obra, principalmen-
te en la parte posterior, donde es sujetado al 
templo mediante nueve rollizos de madera 
y cuerdas, además del remate que, al perder 
su portabilidad estructural, descansaba so-
bre el cuerpo central. El retablo presentaba 
tallas sueltas y desprendidas, se repusieron 
elementos estructurales y decorativos fal-
tantes, aunado a acciones de conservación 
mediante limpieza completa y fumigación.

La intervención de estas tres obras de-
mandó distintos procesos técnicos, es-
tudios y conocimientos que ratifican la 
importancia de la colaboración interdis-
ciplinaria, reiterando que, hoy en día, la 
mejor forma de preservar nuestro legado 
histórico es mediante la colaboración de 
especialistas. Te invitamos a conocer el 
resto de los proyectos beneficiados, en los 
próximos números del Boletín Digital de la 
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.

SANTIAGO COMALTEPEC

1. Reloj del imafronte del templo de San 
Pedro Mártir, San Pedro Yucunama.
2. Curato del templo de San Mateo Apóstol, 
San Mateo Yucucuy.
3. Templo de Santa Catarina Virgen y Mártir, 
Santa Catarina Tayata.
4. Exconvento de Nuestra Señora de la 
Asunción, Heroica Ciudad de Tlaxiaco.
5. Exconvento de Santiago Apóstol, Villa 
Tejupam de la Unión.
6. Templo de Santiago Apóstol, Santiago 
Dominguillo, San Juan Bautista Cuicatlán.
7. Templo de San Juan Bautista, San Juan 
Coatzospam.
8. Exconvento franciscano, Teotitlán de 
Flores Magón.
9. Templo de San Juan Bautista, San Juan 
Sosola, San Jerónimo Sosola.
10. Templo de Santa Catarina, Santa Catarina 
Cuixtla.

11. Quiosco municipal, Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León.
12. Casa de visitas, San Miguel Tixá.
13. Intradós del templo de Santa María de la 
Asunción, Tlacolula de Matamoros.
14. Capilla tiempera, Santiago Yagallo, San 
Juan Yaeé.
15. Capilla, Santo Domingo Cacalotepec, 
Ixtlán de Juárez.
16. Retablo principal del templo de Santiago 
Apóstol, Santiago Comaltepec.
17. Templo de los Santos Reyes, San Baltazar 
Yatzachi el Alto.
18. Templo de Nuestra Señora de la Natividad, 
Santa María Colotepec.
19. Esculturas de arcángeles de madera, San 
Cristóbal Suchixtlahuaca.
20. Casa de visitas, San Miguel Adéquez.
21. Casa de la Cultura, Juchitán de Zaragoza.
22. Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, 
Oaxaca de Juárez.

PROYECTOS BENEFICIADOS
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El gusto por conocer los hechos pa-
sados por medio de los documentos 
antiguos puede parecer solo un pasa-

tiempo en la vocación por conocer la historia. 
Sin embargo, este conocimiento va más allá 
de la curiosidad, son muchas las disciplinas 
que trabajan para recuperar los recuerdos 
históricos, hurgando en esos lugares donde 
pueden descubrirse historias. Es probable 
que te parezcan extraños y quizá sean des-
conocidos para ti, se llaman “archivos”.

¿Sabes que Oaxaca tiene una gran can-
tidad de archivos? En ellos se guardan do-
cumentos que algunas personas llaman 
“viejos”, aunque lo correcto sería decirles 
históricos, porque justamente eso represen-
tan: la historia de cada lugar, sobre todo si 
la población tiene muchos años de exis-
tencia, pues hay algunas que se conforma-
ron hace más de quinientos años, desde el 
México prehispánico, dejándonos legados 
como construcciones antiguas, por ejem-
plo, iglesias, conventos y palacios, incluso 
las zonas arqueológicas.

Pero, como buen tesoro, el archivo no 
puede verse a simple vista, en muchas oca-
siones está escondido, y para descubrirlo 
es necesario buscar en todos los rincones 
del lugar; a veces lo guardan en la presi-
dencia municipal, otras en el cuarto de tre-
bejos o en la iglesia, y al encontrarlo es ne-
cesario limpiarlo, organizarlo y cuidar lo 
que contiene, porque en él se encuentran 
datos importantes de la población.

Aunque los papeles que conservan ten-
gan muchos años de antigüedad, y por ello 
roturas o manchas, guardan la memoria 
escrita; además de datos históricos, aconte-
cimientos importantes y de personajes del 
pasado, también está plasmada la vida co-
tidiana, la organización de la sociedad tan-
to política, económica, e incluso religiosa. 
Como ejemplo podemos pensar en la parti-
cipación en movimientos armados como la 
Independencia o la Revolución mexicana, 
que son sucesos que conocemos de nues-
tros libros de la escuela, fechas que todos 
los mexicanos celebramos. Estos espacios 
son importantes y todos podemos ayudar 
a cuidarlos de un enemigo cruel: el olvido.

ADABI OAXACA

Los papeles históricos en los archivos
María Oropeza
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Los sonidos del entorno repercuten en 
el estado psíquico de personas de to-
das las edades, provocan determina-

dos estados emocionales y cognitivos. Una 
obra musical es el resultado de la interac-
ción entre el ritmo, melodía, armonía, di-
námica, agógica, articulación, timbre, en-
tre otros elementos y, en la vida humana, la 
música cumple una función comunicativa.

Las primeras menciones de la influen-
cia positiva de la música en el desarrollo 
y la salud del ser humano se encuentran 
en el diálogo filosófico La República de Pla-
tón (según él, el ritmo y la armonía se ad-
hieren con mayor fuerza al alma, trayendo 
una apariencia hermosa) y en la Poética de 
Aristóteles (quien escribe sobre su poder 
depurativo). Ya en el siglo XVII, el pedago-
go Juan Amos Comenio escribió que escu-
char y aprender canciones ayuda a moldear 
el carácter de los niños.

Las investigaciones muestran que, a par-
tir del sexto mes de gestación, el feto huma-
no es capaz de procesar el sonido, lo que 
estimula el oído interno, responsable de la 
tensión muscular, tan importante para el 
correcto desarrollo motor del niño. El so-
nido básico que llega al feto es el ritmo de 
los latidos del corazón y el flujo sanguíneo 
de la madre. Esta cadencia es la base de 
nuestra necesidad de ritmo en la música y 
del desarrollo del lenguaje. El bebé experi-
menta las primeras impresiones rítmicas 
en el útero, y cuando los padres arrullan 

a sus pequeños o les palmean la espalda, 
desarrollan la capacidad de sentir y usar el 
ritmo.

La música da forma a la memoria activa, 
permite la divisibilidad de la atención, la 
imaginación creativa y competencias cog-
nitivas como la percepción, la clasificación 
y la evaluación estética; se desarrolla el 
pensamiento independiente, la necesidad 
de expresión y las habilidades comunicati-
vas. La música influye en el desarrollo de 
los niños, sobre todo desde el nacimiento 
hasta los 5-6 años. 

Los investigadores han señalado que los 
niños de 4 a 6 años que participaron en cla-
ses de música, por lo menos durante medio 

FONOTECA JUAN LEÓN MARISCAL

El papel clave de la música 
en la primera infancia

Ricardo Rodys
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año, lograron mejores resultados de apren-
dizaje y en pruebas de memoria. Además, 
se ha demostrado que la mejora de las ha-
bilidades y destrezas se mantuvo después 
de la finalización de la formación musical. 
En otro estudio, realizado a un grupo de 
niños en edad preescolar que habían esta-
do aprendiendo a tocar el teclado durante 
ocho meses, se mostró que los participan-
tes obtuvieron puntuaciones más altas en 
las pruebas cognitivas y de memoria.

El otorrinolaringólogo y psicólogo fran-
cés Alfred Tomatis (1920-2001) investigó 
la influencia de la música en la percepción 
auditiva. Al tratar con niños con trastor-
nos del habla y comunicación buscó una 
forma de estimularlos auditivamente. La 
investigación de Tomatis demuestra que 
estimular la corteza cerebral a través de 
sonidos de alta frecuencia mejora la con-
centración y la capacidad de recordar, ade-
más de que estimula la creatividad, motiva 

a estar activo, mejora la organización en la 
vida cotidiana y normaliza la tensión mus-
cular, lo que tiene un efecto positivo en el 
cuerpo. Tomatis también ha demostrado 
que el oído ayuda a mantener el equilibrio, 
una posición corporal erguida, controla la 
orientación espacial, monitoreo del habla, 
el lenguaje y la voz.

A partir del ritmo, el volumen y la melo-
día, van a existir dos tipos de música: cal-
mante-relajante y activadora, con efectos 
específicos en el cuerpo del niño.

La música calmante-relajante tiene be-
neficios sobre el sistema respiratorio, ya 
que ralentiza y profundiza la respiración, 
baja el ritmo cardíaco y disminuye la pre-
sión arterial. También reduce la tensión 
muscular, lentifica el metabolismo y au-
menta la excreción de jugo gástrico. Asi-
mismo, evoca tranquilidad, reduce el nivel 
de ansiedad, mejora la comunicación in-
terpersonal y crea una atmósfera adecuada 
para el descanso, la relajación y el sueño.

La música activadora (basada en la fre-
cuencia cardíaca de 120/140 latidos por 
minuto) evoca alegría, estimula la acción, 
fortalece la sensación de fuerza y aumen-
ta la autoestima; hace que la respiración se 
vuelva regular y rítmica, y que la tensión 
muscular se normalice o aumente. El cora-
zón late más rápido, aumenta la presión ar-
terial, acelera el metabolismo; estimula la 
actividad física y fortalece la coordinación.

Estos fenómenos muestran cuán im-
portante es la influencia de la música en el 
desarrollo de un niño.
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En 2011, Adabi de México y la Funda-
ción Alfredo Harp Helú Oaxaca pu-
blicaron el libro El Colegio de Nuestra 

Señora de la Asunción y Patriarca San José 
para los infantes del coro de la Catedral Me-
tropolitana, resultado de la investigación 
realizada por Dalia Vallejo Cortés en el ar-
chivo catedralicio de la Ciudad de México.

El Colegio de Infantes se fundó en el 
año de 1725 y fue sin duda una de las ins-
tituciones musicales más importantes de 
la Nueva España. El motivo por el que se 
concibe como casa de recogimiento es re-
sultado del desperdicio de esfuerzos inver-
tidos en la educación de los que asistían 
a la iglesia solo para estudiar, y que al fi-
nal desertaban y dejaban incompletos sus 
estudios, abandonando la capilla musical 
que tanto los necesitaba; o bien, no apro-
vechaban sus clases, pues dada la extrema 
pobreza de algunos quizá pasarían el día 
sin alimento. Además de lograr una juven-
tud sana y educada, el colegio tenía el claro 
propósito de la formación de capellanes de 
coro y ministros de capilla, sujetos idóneos 
y suficientes para el servicio de la Iglesia.

Este libro nos permite validar cómo, por 
medio de los documentos contenidos en un 
archivo, se desempolva la historia de una 
institución, dándonos la posibilidad de via-
jar en el tiempo y conocer la educación de 
los niños en esa época, los rigurosos hora-
rios de sus actividades, cómo se veían con 
su uniforme, cómo vivían, las enfermeda-

des que padecían con frecuencia; incluso, 
con más imaginación podemos escuchar 
sus voces entonando las piezas para el Ofi-
cio Divino; son bien conocidas las histo-
rias que señalan como una de las mejores 
razones para asistir a la celebración euca-
rística, el agasajo que era escuchar la músi-
ca que emanaba de las voces e instrumen-
tos, vibrando en un edificio que envolvía a 
la concurrencia para llevarla a un viaje de 
emociones y lugares, del cielo al infierno, 
pasando por la redención, haciendo encar-
nar en el espectador la gratia plena. 

ADABI DE MÉXICO

Los infantes del coro de la Catedral 
Metropolitana

Cristina Pérez
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Sá’an Tu’ùn Savi ñuù Càsàndó’ò: lengua 
mixteca de Jamiltepec es la primera 
gramática pedagógica del tu’ùn savi 

o mixteco de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. 
Dar a conocer mi lengua, la misma con la 
que me han hablado mis padres, siempre 
ha sido un placer para mí, y hoy me satis-
face ver el libro impreso, bilingüe, con di-
bujos originales y a color. Sin embargo, su 
elaboración fue una aventura intelectual, 
emocional y también material y logística, 
tras años de inquietud y meses sin dormir.

Siempre me ha entusiasmado hablar 
tu’ùn savi y enseñarlo a aquellos que no lo 
hablan. Sin embargo, fue durante los Talle-
res de gramáticas pedagógicas, realizados 
en la Biblioteca de Investigación Juan de 
Córdova del 2015 al 2018, cuando tuve la 
oportunidad de reflexionar sobre los méto-
dos para enseñarlo de una manera efecti-
va. Estos cuatro veranos en Oaxaca no solo 
me ayudaron a redactar materiales de en-
señanza, sino también me permitieron co-
nocer a otros estudiosos de la lengua, cul-
tura e historia de nuestro pueblo.

Fue hasta el 2017 cuando, tras integrar-
me como auxiliar de servicios generales en 
el Hospital Rural #35 de Santiago Jamil-
tepec, enseñar mi lengua se convirtió en 
una misión social, pues la mayoría de los 
pacientes se sienten más cómodos expre-
sándose en tu’ùn savi; y hasta los médicos 
han tenido un afán por aprenderlo y aplicar 
su conocimiento dentro y fuera del hospi-

tal. Iniciando como diálogos con médicos 
y enfermeros en mi tiempo libre, este es-
pacio tomó la forma de un curso gracias al 
generoso apoyo del hospital con un aula 
y una pizarra. También fue posible emitir 
constancias del curso con ayuda de la Uni-
versidad La Salle Oaxaca, lo que atrajo a 
más alumnos que querían aprender.

BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA  

Gramática pedagógica en tu’ùn savi
de Jamiltepec

Reynaldo López
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Este trabajo se materializó cuando, fi-
nalmente, fue auspiciado por el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, en oc-
tubre del 2021. Con tres meses para revi-
sar el contenido, pulir el texto, colocar las 
imágenes y colorearlas, corregir el forma-
to, imprimir el libro y presentarlo, conté 
con el apoyo de diferentes personas. El an-
tropólogo José Manuel Bañuelos Ledesma 
ofreció los dibujos nacidos de su vivencia 
y perspicaz observación sobre la gente y la 
vida en Jamiltepec. El ingeniero Aníbal Ji-
ménez Guandulain apoyó con el coloreado 
de las imágenes. La lingüista Elena Gaitán 
Hidalgo siempre se preocupó por el avan-
ce de nuestra gramática y también ayudó 

con la redacción del texto en español. El 
lingüista Shun Nakamoto leyó y releyó en 
voz alta el texto en tu’ùn savi para asegu-
rarse de que los tonos fueran los correctos. 
Mis hermanos colaboraron conmigo para 
que las explicaciones gramaticales en tu’ùn 
savi fueran entendibles para aquellos que 
no tengan nociones lingüísticas. Escribir 
este libro habría sido imposible sin el amor 
y la paciencia que me brindaron mi espo-
sa e hijos. Por último, les debo este legado 
lingüístico a mis padres: a mi madre Gua-
dalupe de la Paz Bautista, quien aparece 
bordando en la portada, y a mi padre José 
Luis López Hernández (†), a cuya memo-
ria dedico este libro.
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El primer recuerdo 
que tengo de una 
biblioteca es el de 

la BS Biblioteca Infan-
til de Oaxaca, 
en el barrio 
de Xochimil-
co. Tenía siete 
años cuando 
mi madre me 
llevó a cono-
cerla. Es un 
espacio que 
cuenta con 

una ludoteca, un programa de actividades 
para niños y un vasto acervo que ha acerca-
do la lectura a muchas generaciones, inclu-
yéndome. Evoco este recuerdo para traer a 
la memoria colectiva otro suceso: el origen 
de la primera biblioteca infantil en el esta-
do de Oaxaca creada en 1953. 

A inicios de la década de los 50, la bi-
blioteca del Instituto Autónomo de Cien-
cias y Artes comenzó a concebirse como 
un centro cultural que contara con una bi-
blioteca infantil.  Esta se trasladó a La Casa 
Magro, ubicada en la calle 5 de mayo, y en 
1953 se inauguró la biblioteca infantil: fue 
la primera en su tipo de Oaxaca y de Méxi-
co. El licenciado Eduardo Vasconcelos, go-
bernador del estado en ese año, encausó el 
proyecto de la biblioteca infantil con el fin 
de preparar a su público para el futuro, es 
decir, formar a los lectores de la bibliote-
ca desde temprana edad, sembrando la in-
quietud en los niños con el simple hojear 
de los libros, para después comprenderlos 
y que, posteriormente, se convirtieran en 
usuarios asiduos de la biblioteca.1 El nue-
vo espacio también contaba con una serie 
de actividades para los infantes, como, por 
ejemplo, la hora del cuento y una mesa re-
donda infantil. La historiadora Carmen Vás-
quez Mantecón2 menciona que la bibliote-
ca contaba con 828 ejemplares, y que era 
una de las más concurridas en la capital del 
estado. En algunas cartas entre Jorge Fer-
nando Iturribarría y Eduardo Vasconcelos 
se hallan testimonios del funcionamiento 

de esta biblioteca. Así, se sabe que contaba 
con un promedio diario de cien lectores, 
que las encargadas eran tres personas de 
educación preescolar: María Teresa Ramí-
rez, Laura Núñez Caceres de Castellanos y 
Victoria Mijangos.  

A la fecha se sabe en qué año abrió la 
biblioteca, pero se desconoce con exactitud 
en qué año dejó de funcionar. Sin embar-
go, la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa 
conserva en su acervo algunos ejemplares 
que conformaron la biblioteca Infantil de 
1953, como testimonio de uno de los pri-
meros proyectos pensados para la infancia 
mexicana.

1 Carta de Eduardo Vasconcelos a Jorge Fernando Iturri-

barría donde hablan de las gestiones para la biblioteca 

infantil, en: BFFB-FJFI, caja 4, carpeta 1, 13 de noviem-

bre de 1951.

2 Carmen Vásquez Mantecón, Historia de las bibliotecas 

en Oaxaca, México, Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, 1989, p. 137.
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