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n este número del Boletín FAHHO tenemos la alegría de festejar 
los quince años del Programa Seguimos Leyendo y el 25 aniver-
sario de la Librería Grañén Porrúa. También nos congratula la 

mención honorífica del Premio Antonio García Cubas, 2024, al mérito 
editorial, otorgada al libro La dulce tinta de Al-Jawater / Las ideas, prime- 
ra edición bajo el sello de la Librería Grañén Porrúa. Por otro lado, de-
dicamos unas líneas al quinto aniversario luctuoso de Francisco Toledo, 
importante artista plástico y entrañable amigo de la Fundación.

Asimismo, continuamos con el festejo de aniversario de la Biblioteca 
Francisco de Burgoa, señalando la importancia de este recinto y de los 
libros que resguarda. Además, leeremos acerca del papel que Adabi de 
México ha desempeñado en la custodia de la documentación histórica 
del país, así como del compromiso que la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova tiene con el acceso a la información.

Por otra parte, podemos reflexionar acerca de las relaciones del gra-
bado con la historia más remota de la humanidad; considerar la cultura 
como un telar en donde se entretejen diferentes saberes y tradiciones 
textiles, como las de Perú y México; pensar cómo nuestros gustos gas-
tronómicos son también un legado; reflexionar sobre la interpretación 
desde las interacciones entre las culturas sorda y oyente. Respecto a la 
naturaleza, se insiste en la belleza de las aves y su lugar en las culturas 
a partir de su canto; el manejo integral del suelo y el agua como una 
emergencia actual; la mezcla de la tierra y el agua para dar lugar a la 
tradición alfarera de Santa María Atzompa. En el ámbito deportivo, dos 
notas nos hablan de cómo los Diablos Rojos tienen uno de sus mejores 
años, mientras que los Guerreros de Oaxaca lideran los cuadrangulares 
en la LMB 2024.

En esta emisión queremos reconocer y felicitar la importante labor 
y las hazañas que día con día se llevan a cabo en cada una de nuestras 
instituciones, siempre en beneficio de México.

BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 42 • SEPTIEMBRE DE 2024
3

EDITORIAL

E



BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 42 • SEPTIEMBRE DE 2024
4

LIBRERÍA GRAÑÉN PORRÚA

Nota de felicitación:
25 años de la librería

Jessica Santiago

urante veinticinco años, la casa 
con el número 104 ubicada sobre 
la calle Macedonio Alcalá en el 

centro de la ciudad de Oaxaca, ha alber-
gado hermosos muebles de cedro, azule- 
jos multicolores y libros, cientos de li-
bros. En el curso de veinticinco años han 
desfilado por este espacio gerentes, li- 
breros, contadores, administradores, pro- 
motores de lectura, poetas, artistas visua-
les... Y cada una de estas personas, abo-
nando con su esfuerzo y dedicación, han 
hecho posible un sueño: que el hábito y el 
amor por la lectura se propaguen entre las 
y los oaxaqueños. 

A lo largo de veinticinco años este in-
mueble ha sido hogar de fervientes lecto-
ras y de animosos lectores, como reza su 
lema, de bibliófilos oaxaqueños, pero tam-
bién ha servido como trampolín para nue-
vos lectores que aquí encontraron su lec-
tura favorita; infancias que descubrieron 

D tesoros bien acomodados en el tambor, o 
para enamorados que entraron de prisa 
buscando el mejor regalo.

La casa de Macedonio Alcalá 104 ha 
sido cobijo, descubrimiento, trabajo, pa-
ciencia, aprendizajes, pero, sobre todo, 
una enseñanza de cómo compartir: com-
partir el tiempo de vida, las lecturas, la co-
mida, las fiestas, los reconocimientos, las 
felicitaciones. Agradezco mucho que es- 
te aniversario nos agarre aquí, a cada una 
de las personas involucradas con hacer 
que esta librería avance y se sostenga: fe-
licidades y gracias a los compañeros de la 
tienda. También un agradecimiento a los 
cómplices de talleres, conciertos, lecturas 
callejeras, presentaciones de libros. Felici-
dades, finalmente, a la Dra. María Isabel 
Grañén Porrúa y a don Alfredo Harp Helú 
por tenerle fe a este proyecto: este 23 de 
octubre cumple 25 años la librería que so-
ñaron hace mucho tiempo, ¡enhorabuena!

Fotografía: Acervo Librería Grañén Porrúa
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LIBRERÍA GRAÑÉN PORRÚA

Premio Antonio García Cubas 
al mejor libro y labor editorial, 2024

María Fernanda Bante

l mérito de un libro está en manos 
de los lectores, ellos son los bene-
ficiarios. Sin embargo, alguien dijo 

en algún momento “si te centras en encon-
trar al público adecuado para escribir tu li-
bro, nunca terminarás”. Y así, el autor hace 
primero un recorrido en solitario, dejan-
do constancia por escrito de todo aquello 
que leyó, imaginó, reescribió…, para obte-
ner un manuscrito que apenas iniciará su 
camino. El lector, al otro lado, espera, pa-
ciente, el resultado.

A inicios de este año estaba terminan-
do de editarse el primer libro que se pu-
blicaría bajo el sello editorial de la Librería 
Grañén Porrúa: La dulce tinta de Al-Jawa-
ter / Las ideas. Familia Helú Atta, libaneses 
de México, de la doctora María Isabel Gra-
ñén Porrúa, resultado de un gran trabajo 
de investigación, así como de una impor-
tante labor editorial coordinada por la pro-
pia autora. En compañía de un equipo que 
supo hacer despegar esta obra, el pasado 
8 de agosto obtuvo mención honorífica 
en la categoría “obra de divulgación”, en 
el vigésimo sexto premio Antonio García 
Cubas, al mejor libro y labor editorial en 
el ámbito de la Antropología y la Historia, 
otorgado por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, cuya ceremonia se 
realizó en el marco de la trigésimo quinta 

E Feria Internacional del Libro de Antropo-
logía e Historia.

Desde 1998, la Secretaría de Cultura y  
el INAH reconocen la excelencia editorial 
en las disciplinas de las ciencias antropo-
lógicas, históricas y humanas en México. 
Las categorías por premiar son: obra cien-
tífica, obra de divulgación, libro de texto 
escolar, obra infantil, obra juvenil, libro de 
arte, novela histórica, libro electrónico 
científico, libro electrónico de divulgación, 
edición facsimilar y catálogo. 

“A quienes estamos aquí nos define 
un denominador común: ¡Amamos los 
libros!”, fueron las palabras de Beatriz 
Quintanar, coordinadora nacional de Difu-
sión del INAH, integrante del presídium, 
las cuales, sin duda, llegaron al corazón de 
cada uno de los presentes, listos para reci- 
bir un reconocimiento que visibiliza ese 
trabajo que, aunque resumido por medio 
de la mención en la página legal de toda 
obra, conlleva horas de una ardua labor 
cuyo sentido descansa en ese amor incon-
dicional a las letras. 

Muchas felicidades a la doctora María 
Isabel Grañén y al equipo editorial que es-
tuvo detrás de la manufactura de tan bello 
libro, y felicidades a la Librería Grañén Po-
rrúa que recibe este regalo en su veinticin-
co aniversario. ¡Enhorabuena!
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Premio Antonio García Cubas y libro La Dulce Tinta de Al-Jawater / Las Ideas

Haciendo frente al destino, José 
S. Helú y Wadiha Atta Moutrán 
recorrieron el camino de la vida 

y su alma quedó dividida: una parte en su 
adorada montaña, Líbano, al que amaron 
y defendieron a pesar de los problemas, 
mientras que la otra parte floreció en Mé-
xico, en esta nación generosa que les abrió 
los brazos, brindó cariño y oportunidades 
que tanto necesitaban. Aquí nacieron sus 
hijos y, a su vez, estos anidaron y formaron 

sus propios hogares. Hasta el 18 de noviembre de 2023, los descen-
dientes de esta pareja sumaban 363 miembros. En ellos, la memoria 
de sus antepasados es una luz en su camino, llevan una raíz de cedro 
marcada en la savia de su sangre mexicana.

Don José S. Helú fundó Al-Jawater/Las Ideas de 1909 a 1935 (con 
varias interrupciones), convirtiéndose en uno de los periódicos más 
importantes de la diáspora libanesa en América, que fortaleció la 
comunicación entre Líbano y México. De esta manera, la añoranza 
por su tierra y el amor por su hogar y familia quedan plasmados en 
cada uno de los ejemplares que publicó y que se rescatan por prime-
ra vez para ser mostrados en las páginas de este libro.
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GUERREROS DE OAXACA

Guerreros: Líder de cuadrangulares
en la LMB 2024

Gerardo Salazar

uerreros de Oaxaca se caracteri-
zó desde el primer día de la tem-
porada regular por ser un equipo 

que tenía T.N.T., lo que dio como resultado 
el liderato máximo en la categoría de cua-
drangulares en colectivo durante la campa-
ña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol. El 
equipo bélico disparó un total de 142 cua-
drangulares colectivamente en todo el año.

Este es el tercer mejor año en cuadran-
gulares alcanzados en equipo durante la 
historia del club, años entre los cuales des-
tacan los resultados obtenidos en 2019, 
cuando el equipo conectó un total de 176 
jonrones, siendo el norteamericano Alon-
zo Harris quien conectó 39 cuadrangula-
res y obtuvo el galardón del “Jugador más 
valioso” por tan grande campaña.

El segundo año con más cuadrangulares 
del equipo fue en el 2000, cuando el Almi-
rante Nelson Barrera se destacó por ser el 
jugador con más “bambinazos” en todo  
el año: 23, para ser exactos. Sin embargo, 
ese año Guerreros no fue el líder de cua-
drangulares en la LMB.

Este 2024, la tropa zapoteca empató su 
tercer año con más cuadrangulares en la 
historia con 142, la misma cantidad que 
había conectado en 2013. Ese año el Bárba-
ro de la Habana Cañizares fue el bélico que 
disparó más jonrones; un total de veinti-
nueve bombazos.

Ahora, el equipo que comandó Luis 
Carlos Rivera este año se proclamó, por 

G

primera vez en la historia del equipo oaxa-
queño, como el líder absoluto en cuadran-
gulares conectados en toda la liga. Dentro 
del club, el norteamericano Kyle Martin se 
colocó a la cabeza con un total de veintiún 
cuadrangulares, enseguida el dominicano 
Jerar Encarnación con diecinueve, mien-
tras Alexi Amarista, Roberto Ramos y José 
Carlos Ureña aportaron cada uno quin- 
ce estacazos. Estos fueron los peloteros que 
más jonrones anotaron. Sin embargo, Jerar 
Encarnación no terminó la temporada con 
los Guerreros de Oaxaca, ya que obtuvo la 
firma con los Gigantes de San Francisco 
en el mes de mayo.

Con esto, la tribu bélica demuestra el 
gran poder ofensivo con el que cuenta cada 
temporada, puesto que se ha posicionado 
como uno de los clubes con más jonrones 
y carreras producidas cada año.

Fotografía: Acervo de Guerreros de Oaxaca
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DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

Los mejores Diablos Rojos
de la historia

Agustín Castillo

unque el título de la nota pudiera 
parecer exagerado, la temporada 
regular de los Diablos Rojos de 

2024 ha resultado un éxito rotundo, al gra-
do de que se quedaron cerca de ganar el 80 
por ciento de sus juegos, con un registro 
de 71 triunfos y 19 derrotas, estableciendo 
un porcentaje de victoria de .789, algo nun-
ca visto en un calendario programado de al 
menos noventa encuentros.

Los Rojos fueron capaces de mantener 
un paso avasallador durante la campaña, 
después de un espectacular inicio de año al 
vencer, en un par de juegos de exhibición, 
a los Yanquis de Nueva York. Esto logró 
sumar siete victorias consecutivas desde el 
duelo inaugural, imponiendo una marca 
para el club en sus 84 años de existencia.

Con el aporte indiscutible de Robinson 
Canó, campeón de bateo, y Trevor Bauer, 
monarca de juegos ganados y de ponches, 
el gran éxito del equipo escarlata radicó en 
un auténtico juego de conjunto, en donde 
cada pelotero supo entender su función y la 
ejerció cumpliendo con los estándares es-
perados. En un roster plagado de estrellas, 
los Diablos no dependieron de nadie para 
conseguir sus victorias y cada día hubo un 
héroe distinto.

De manera colectiva, los Rojos del Mé-
xico ocuparon el primer lugar de bateo y 
el segundo de picheo, balance que no se 
veía desde el 2015, cuando el equipo fue 
el líder a la ofensiva y el tercero mejor des-

A de la loma de la serpentina. Es imperati-
vo subrayar que en lo que a los lanzado-
res se refiere, el staff de brazos comandado 
por Roberto Espinoza peleó hasta el últi-
mo juego de la temporada por la prime-
ra posición, algo que no han obtenido los 
multicampeones desde la década de 1970, 
cuando la estadística comenzó a realizarse 
oficialmente. La diferencia con los Toros 
de Tijuana, líderes en 2024, fue de apenas  
dos centésimas.

Se sabe que la postemporada es una his-
toria aparte, para la que no contamos con 
una bola de cristal que nos permita prede- 
cir el futuro; lo cierto es que la afición de 
la Pandilla Escarlata vivió una tempora- 
da extraordinaria, de esas que suceden 
cada treinta o sesenta años y que cobran 
mayor valor conforme el tiempo corre y los 
recuerdos no se borran de ese cofre dorado 
que llamamos memoria.

Grandes números en campaña regular 
no son garantía de campeonato, sin em-
bargo, a unas semanas de que se cumplan 
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diez años del título más reciente, no se 
puede pasar por alto el equipo que se ar- 
mó y los múltiples blasones obtenidos a 
sangre y fuego. Con los playoffs a punto de 
terminar, nos hemos llenado de suspenso, 
drama y mucha emoción. La afición está  

ilusionada y el equipo se encuentra dando 
una importante batalla.

Como un profeta, Lorenzo Bundy prome-
tió que ni él ni su equipo se cansarían de ga-
nar, y el mánager de los mejores Diablos Ro-
jos de todos los tiempos ha tenido la razón.

Fotografías: Acervo de los Diablos Rojos del México
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PUBLICACIONES FAHHO

Cinco años sin el Maestro Toledo
María Fernanda Bante

rancisco Benjamín López Toledo, 
Francisco Toledo, cuánta falta nos 
haces. Tu ausencia resuena en las 

paredes de los museos, las galerías, las sa-
las del IAGO, en las calles del centro de Oa-
xaca, tu terruño. El 5 de septiembre se cum-
ple un lustro de tu partida, pero en Oaxaca 
te recordamos con cariño.

Tu labor por las lenguas oaxaqueñas, la 
preservación del patrimonio cultural y do-
cumental, tu arte y mano inmortalizados en 
algunos rincones de diversos espacios cul-
turales –como el Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporá-
neo de Oaxaca, el Centro Fotográfico Ma-
nuel Álvarez Bravo, el Centro de las Artes 
de San Agustín, el Taller Arte Papel Oaxaca, 
Cinema El Pochote, el Jardín Etnobotánico, 
el imponente exconvento de Santo Domin-
go, la Biblioteca Francisco de Burgoa, en-
tre muchos otros– son la huella que dejaste 
en este mundo, por el que mostraste una 
profunda preocupación en tu lucha por el 
cuidado del medio ambiente. En los espa-
cios de la Fundación, los colaboradores y 
el público que asiste a estos lugares disfru-
tan y agradecen “el toque Toledo” que po-
demos encontrar en algunos de ellos: Las 
rejas de la entrada al Centro Cultural San 
Pablo, de la Casa Independencia, las que 
se encuentran en el patio del Museo Infan-
til de Oaxaca, las del Estadio Alfredo Harp 

Helú en la Ciudad de México y la fuen-
te de los sapos de la BS Biblioteca Infantil  
y Juvenil de Oaxaca. Tu huella quedó graba-
da incluso en el alma de los artistas, escri-
tores y visitantes que han encontrado en tu 
obra –que vivirá por siempre– una inspira-
ción, una respuesta a alguna pregunta, un 
color o trazo que ellos mismos habrían que-
rido manifestar. Así eras, Toledo: ubicán-
dote en el detalle menos imaginado y más 
cotidiano, haciéndonos apreciar la belleza 
de lo simple.

Cinco años han pasado desde tu partida, 
Toledo, pero sin duda en este plano seguire-
mos honrando tu memoria con una profun-
da admiración por todo lo que nos legaste.

Binebia’ya la, beedxe que. Yanna ma canazá Chi-

co Toledo ra nabeza irá ca binniguláza stínu, lu-

guiá ti bi, ne neza pe nuu ca bido’ xhiiñi’ Záa.

Lo conocí, aquel tan brillante. Ahora Chico Tole-

do vive con nuestros seres divinos; vuela sobre 

el viento con dioses de la gran Nube.

Manuel Matus Manzo

F

Fotografía: Acervo de Comunicación FAHHO
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Las rejas en el MIO, en el CCSP, Casa Independencia y Estadio Alfredo Harp Helú, obras de Francisco Toledo. 
Fotografías: Acervo de Comunicación FAHHO
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CENTRO CULTURAL SAN PABLO

Dibujar es pensar
Jorge Contreras

e hecho, dibujar es observar el 
momento en que un pensamien-
to se traduce a sí mismo como 

imagen. En las dos exposiciones sobre grá-
fica que ha presentado este verano el Cen-
tro Cultural San Pablo, el punto de partida 
es el dibujo. Delimitar con una línea o una 
marca tiene un significado muy antiguo: 
hace decenas de miles de años, cuando los 
seres humanos empezaban a construir la 
mente de la que depende su experiencia, 
cuando todavía eran ciervos, lobos, osos, 
aves…; representar apareció como una for-
ma de comprender, de aceptar ser afectado 
por lo que se observa.

Mirar, entonces, constituye un proceso 
biológico, pero también un artefacto his-
tórico y contingente. Por ello, la acción de 
dibujar conserva un aspecto ritual de con-
junción entre los seres humanos y el mun-
do. Quizá por eso la vieja fascinación por 
el dibujo y la pintura que representan con 
mayor verosimilitud lo que se observa.1

Una línea, una mancha sobre la hoja en 
blanco, un rayón, una marca, como una 
palabra, o un pensamiento, son también 
metáforas de delimitar lo continuo, lo que 
no tiene principio ni fin. Y, en ese sentido, 
dibujar alude al único evento sagrado; qui-
zá por ello la fascinación por la distorsión 
que ocurre en la manera natural de dibujar; 

D

como quien produce una variación en una 
sinfonía o en un rezo antiguo, como el brote 
de una pequeña rama en un árbol joven, o 
los cientos de veces en que es necesario vol-
ver a empezar un ritual para hacerlo bien.

Por otra parte, dibujar es también cons-
truir algo que sea visible y, por ello, es una 
actividad que corresponde al ámbito del 
simulacro, de la puesta en escena, de la  
enacción; pues la mirada es el más enga-
ñoso de los sentidos.2

Es por ello que las dos exposiciones de 
gráfica en San Pablo son tan importantes: 
en ambas es posible apreciar obras de au-
tores conscientes del aspecto ritual y meta-
físico de dibujar. Sergio Hernández realizó 
una imagen de Cristo resistiendo la tene-
brosa y densa presencia de monstruos, ex-
traños demonios y otros seres de pesadilla 
que habitan el espacio, aunque no puedan 

1. Ernst H. Gombrich. La preferencia por lo primitivo. 
Episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente. 
Phaidon. Barcelona. 2011

2. “No se salva quien se arrepiente, se salva quien co-
noce, quien sabe ver”. Roberto Calasso. El cazador ce-
leste. Anagrama. Barcelona. 2020

Fotografía: Maestro Toledo realizando un grabado en 
una placa que contiene su retrato.
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Rodolfo Nieto. Cabra azul. Serigrafía. 105 x 75 cm. 1973

Fotografía: Maestro Toledo realizando un grabado en el taller de Fernando Sandoval.

verse normalmente. Mundos abigarrados 
de íncubos, endriagos, vestiglos y demás 
seres invisibles remiten a los grabados de 
Julio Ruelas; pero en esta obra de Sergio 

Hernández los seres que acompañan a 
Cristo, de alguna manera, parecen estar 
relacionados con el sueño y la memoria.

La placa metálica, la piedra para litogra-
fía, el papel en blanco o el lienzo, aparen-
temente, están vacíos al iniciar una obra; 
sin embargo, ese vacío, como el mundo 
en general, tiene como esencia la super- 
abundancia; está poblado de seres incor-
póreos. De hecho, la imagen de esos seres 
no pertenece desde el principio a la vida de 
los humanos, esa imagen debe ser lograda 
por alguien para que pueda encontrarse en 
condiciones de representar, de constituir, 
mediante el ritual del dibujo, un simula-
cro observable.

Según Walter Benjamin,3 el dibujo pue-
de funcionar como boceto de un estado 
previo o puede ser una obra completa, pero 
siempre implica movimiento y espontanei-
dad. En las exposiciones en San Pablo esa 
condición se encuentra también en la obra 

3. Walter Benjamin. La pintura y el arte del grabado. 
Harvard University Press, Cambridge. 1996
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gráfica gracias al talento de los impresores 
y a su relación con los artistas, pues am-
bos talleres supieron propiciar un ambien-
te adecuado para que los artistas sintie- 
ran la confianza de explorar nuevas formas 
en su propio trabajo.

De esta manera, las exposiciones del Ta-
ller de Fernando Sandoval y del Archivo 
Kyron son una revisión sobre la mejor tra-
dición gráfica en México; incluyen obras 

de Raúl Anguiano, Rufino Tamayo, Leono-
ra Carrington, Francisco Corzas, José Luis 
Cuevas, Rodolfo Nieto, Francisco Toledo, 
Rodolfo Morales, Sergio Hernández, Dr. 
Lakra, y otros importantes artistas. Ambas 
exposiciones contribuyen a pensar sobre 
el futuro de la gráfica en nuestro país, así 
como a renovar la representación en tanto 
búsqueda de sentido al mismo tiempo ri-
tual y colectivo.

Sergio Hernández. Cristo. Aguatinta y aguafuerte. 105 x 75 cm. 2015
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SEGUIMOS LEYENDO

15 años de leer junto a otros

Leer junto a otros es leer para uno 
mismo y también para quienes nos acom-
pañan. Hoy en día, generalmente la lec-
tura es un acto privado y silencioso, pero 
cuando dedicamos un tiempo para leer en 
voz alta con niños y jóvenes estamos com-
partiendo con ellos no solo creaciones li-
terarias, sino también ideas y emociones”. 
Estas son las palabras del maestro Sergio 
Andricaín al describir la labor de los lec-
tores voluntarios del programa Seguimos 
Leyendo de la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca, que este mes de septiembre 
cumple quince años de llevar la lectura y 
el diálogo a las infancias, las juventudes  
y los adultos mayores.

Gracias al financiamiento que otorga la 
FAHHO y al altruismo de las 120 almas 
que regalan a los usuarios del programa 
una hora de su vida, nuestra comunidad se 
ha extendido a diversos espacios que son 
beneficiados por este proyecto (véase lista-
do en www.seguimosleyendo.org).

Cuando alguien se integra como lec-
tor lo hace con la intención de dar algo al 
mundo que contribuya a hacerlo más ha-
bitable. Bajo esta premisa, logramos con-
centrar algunos testimonios de nuestros 
lectores voluntarios: 

[Seguimos Leyendo] marca un antes y 
un después en mi historia. Encontré en 

http://www.seguimosleyendo.org
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la promoción de la literatura infantil y 
juvenil el punto de arranque hacia una 
nueva vida.

Karla Undiano

Seguimos leyendo es una hermosa red 
de promotores que comparte voces, 
aventuras e historias con nuestros escu-
chas; pero también encontramos ami-
gos sinceros con los que transformamos 
esta pasión llamada literatura. 

Talia Vargas
 
Tras jubilarme, me encontraba en una 
disyuntiva sobre mi futuro. Una amiga bi-
bliotecaria me comentó que necesitaban 
lectores voluntarios en una escuela. Pasa-
ron siete años desde entonces, y cada mar-
tes es como si fuera mi primer día.

Víctor Echeverría Oliveros

Ser lectora voluntaria, para mí, va más 
allá de pararte frente a un grupo de  

personas y darle voz a los personajes de 
un libro: es llevar parte de tu esencia, 
dejar un pedacito de ti a tus escuchas.

 Berenice Huerta Escamilla

Lo más significativo es ver los rostros de 
emoción de las infancias, cuando llego 
preparada con las nuevas historias, se-
mana tras semana. Estoy muy conten-
ta de que gracias a este voluntariado he 
vuelto a ser niña: he jugado, reído, crea-
do, explorado, cantado y transmitido lo 
mágico de la lectura.

Liliana Ruíz Ventura

Durante once años he acompañado a 
Seguimos Leyendo, he compartido lec-
turas en muchos espacios y para lograr-
lo me he capacitado, y así conocí a im-
portantes escritores. He llegado a tener 
grandes amigos lectores y una gran ale-
gría para compartir.  

José Eleazar López Castillejos

Actividades de lectura en el Centro Cultural San Pablo. Fotografías: Acervo Seguimos Leyendo
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SEGUIMOS LEYENDO

15 años de lecturas y aprendizajes

asan muchas cosas cuando uno de-
cide emprender la aventura litera-
ria. No solo es leer para otros, sino 

aprender cómo hacerlo y, a lo largo de es-
tos quince años, Seguimos Leyendo ha im-
plementado, con el aval de la Universidad 
La Salle Oaxaca, programas de formación 
mediante diversos diplomados como Pro-
moción de la Literatura Infantil y Juvenil, 
Cultura Escrita y Adolescencia, Primera 
Infancia y, el más reciente, Cultura de Paz.

Los diplomados dotan al lector de ante-
cedentes, conceptos, tendencias y acciones 
estratégicas que les permiten incidir como 
mediadores en diversas poblaciones, esto 
propicia un crecimiento humano y profe-
sional. La FAHHO ha otorgado becas del 
100 % a más de 900 personas que han par-
ticipado en los diplomados, los cuales han 
reunido a estudiantes y docentes de siete 
países del planeta.

Los testimonios de algunos docentes 
de los diplomados nos permiten conocer  
la experiencia:

He sido parte cariñosa del proyecto y 
participo en los diplomados. Estos pro-
yectos que durante años han organizado 
desde la FAHHO tienen como caracte-
rísticas principales la empatía, la inclu-
sión, la lectura, las tertulias, los diálogos 
horizontales. ¿Qué más se puede pedir? 
Los quiero y me encanta ser parte activa 
de estos proyectos. 

Aline de la Macorra

P Como profesor de los diplomados de la 
FAHHO, llegué con la certeza de que me 
enfrentaría a unos alumnos ansiosos 
por hacer de su país un lugar mejor; a 
través de las pantallas he visto esa ilu-
sión sincera, y cada gesto, cada sonri-
sa, cada pregunta me llenan de fuerza, 
por eso suelo entregarles ese mundo de 
la lectura que ellos y yo amamos. Sí, Oa-
xaca fue el escenario de un encuentro 
maravilloso con los latinoamericanos 
que mejor te acarician con su palabra. 
Quiero volver allí, volveré, pero entre 
tanto los sigo viendo por las pantallas 
con sus intervenciones francas y trans-
formadoras. Amo este diplomado, mi 
agenda siempre ha estado para atender-
lo con el cariño colombiano que es afín 
al de esos alumnos de ensueño. 

Luis Bernardo Yepes Osorio

A continuación, enunciamos algunas de 
las líneas de trabajo del programa, buscan-
do sinergias institucionales con el Museo 
Infantil de Oaxaca, el Museo de la Filatelia 
de Oaxaca, el Centro Cultural San Pablo, la 
Fonoteca Juan León Mariscal, entre otras 
instituciones:

Escritura
Es un eje siempre presente. Dentro de 
los diplomados se propician momen-
tos para ello, al punto en que se han rea-
lizado dos antologías con los textos de 
sus participantes: Élitros, el canto del  
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silencio absoluto y Élitros, para hablar se 
hizo la voz. Cabe destacar que un gru-
po de lectores voluntarios encontró en el 
programa Seguimos Leyendo el impul-
so para hacerse cargo de su propio desa-
rrollo como escritores, teniendo como re- 
sultado la creación de Malicia literaria, una 
antología de cuentos. 

Radio
En coordinación con CORTV Radio em-
prendimos el proyecto Cazacuentos, don-
de se grabaron más de setenta historias y 
se adaptaron dos novelas: La hija de Oaxa-
ca y Fahrenheit 451, proyectos que fueron 
narrados por los lectores voluntarios.

Festival para la primera infancia
A partir de 2019 los lectores voluntarios  
tuvieron la posibilidad de participar en esta 
convocatoria, cuyo objetivo fue formar es-
pecialistas en la impartición de talleres di-
rigidos a las infancias de 0 a 6 años, con la 
guía de la maestra Eva Janovitz. 

Lecturas callejeras
Ha logrado consolidarse como un foro 
abierto –todos los jueves a las 17 h– para 

quienes pasean por el andador turístico y 
gusten compartir lecturas en voz alta, así 
como para los que buscan dar a conocer 
sus creaciones literarias. 

Cucharadas de poesía
Es uno de los pocos espacios en la ciudad 
dedicado especialmente a leer y conversar 
sobre poesía; un lugar de libre expresión 
para los apasionados de este género litera-
rio. Esta actividad se realiza los martes a 
las 11:30 h.

Booktuber, ópera para jóvenes, comparsa y 
muerteada literaria, posada literaria.
Todas estas acciones son posibles gracias 
a la decidida participación de los volunta-
rios y de sus familias, que se han ido su-
mando a las tradiciones. Hemos innovado 
por medio del programa de booktubers, así 
como con el de ópera, el cual emprendi-
mos en colaboración con la Fonoteca Juan 
León Mariscal.

Un pilar para el desarrollo y consoli-
dación del voluntariado son los líderes 
operativos, Miguel Sifuentes y Gabriela 
Rubielas, para quienes formar parte de Segui- 
mos Leyendo significa:

https://seguimosleyendo.org/radio/fahrenheit-451
https://seguimosleyendo.org/radio/fahrenheit-451
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Me atrevo a confirmar que el trabajo con 
los lectores voluntarios tiene una pers-
pectiva horizontal y sumadora de expe-
riencias, de intercambio entre quien  
escucha y quien comparte. Las virtudes 
han venido evolucionando en esta labor 
que involucra pasión y amor, lo que mo-
tiva a la innovación y creatividad, mez-
clas perfectas para los procesos ineludi-
bles de una enseñanza-aprendizaje de 
calidad y calidez humana. Ser dirigente 
de este contingente es un reto que nos 
invita a diseñar estrategias y actividades 
de interés y vanguardia. 

Miguel Sifuentes

Ser coordinadora significa ser una pro-
vocadora de encuentros entre las per-
sonas y los libros, es tejer con cariño y 

calidez una red de lectores que como 
juglares comparten con gusto el amor 
hacia la lectura. Se requiere compromi-
so, esfuerzo, creatividad y amor hacia el 
trabajo que realizamos a favor de las in-
fancias, las juventudes, los adultos ma-
yores y los lectores. En cada uno de los 
espacios de lectura se identifican nece-
sidades y retos que nos sugieren seguir 
formándonos para mejorar y transfor-
marlas prácticas lectoras. 

Gabriela Rubielas

https://seguimosleyendo.org/compo-
nent/k2/item/656-elitros-presentacion
https://seguimosleyendo.org/radio/los-
cazacuentosa

Fotografías: Acervo Seguimos Leyendo

https://seguimosleyendo.org/component/k2/item/656-elitros-presentacion
https://seguimosleyendo.org/component/k2/item/656-elitros-presentacion
https://seguimosleyendo.org/radio/los-cazacuentosa
https://seguimosleyendo.org/radio/los-cazacuentosa
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LIBRERÍA GRAÑÉN PORRÚA

Un último libro
Manuel Matus

na novela síntesis, testamenta-
ria, a disparos de vaquero: Espía 
de la primera persona. La escribe 

el actor, dramaturgo, guionista, novelista 
y personaje mítico norteamericano Sam 
Shepard, y es su última obra escrita meses 
antes de fallecer, en 2017; fue publicada a 
fines de 2023. Llegó pronto a las librerías 
de Oaxaca, la adquirí en la Grañén Porrúa 
el jueves 4 de julio. La leí la misma noche 
luego de una siesta por la tarde, que es el 
mejor método de lectura. Hace mucho que 
no lograba una lectura de cien páginas de 
una sola sentada. Tiene que ver con la obra 
y el personaje. Se me hacía familiar, un 
héroe, un personaje del Oeste norteameri-
cano. En la medida de sus últimos días la 
obra fue tomando vida.

Una librería es un servicio para abrir los 
ojos y ponerse alerta en los días y las ma-
ñanas, o en las tardes de lluvia para cami-
nar y procurar que las páginas sean par- 
te de uno, sin dejar que se mojen. Son días 
de huracanes y derrumbes carreteros, de 
inundaciones. Son días de lectura, como 
de poner semillas a la tierra. Las novedades 
están allí.

Por segunda vez había visto la pelícu-
la Camino al infierno, donde Shepard es el 
sheriff en el Purgatorio, un personaje cen-
tral. Tal vez por eso leí Espía de la prime- 
ra persona como un disparo. Esta, su últi- 
ma obra, había nacido en 1942. Cada pági- 
na es relampagueante, cada fragmento, 

U cada línea son disparos. Es un poema de 
honor y despedida, de un clamor distingui-
do. La fugacidad de la existencia recontada: 
un hombre mira a otro desde el extremo 
contrario, sentado al lado opuesto de la ca-
lle en una mecedora. Es una última mirada 
al mundo, si es así, la vida es un poema.

Al pagar en la caja solicito una bolsa 
para mis libros, me dicen que en octubre 
la Librería Grañén Porrúa cumplirá vein-
ticinco años de haber abierto sus puertas 
en Oaxaca y que entonces emitirán bol- 
sas especiales, como en años anteriores. 
Por el nombre recuerdo que en el centro de 
la Ciudad de México, en la calle Donceles, 
está Porrúa Hermanos; otra se encuentra 
frente a Bellas Artes, en Av. Juárez, y una 
más sobre 5 de Mayo. Es decir, el nombre 
está ligado a la historia del libro moder- 
no en el país, ligado a la lectura y los lecto-
res; en todas he andado más de una vez.

Así como ahora, durante todos estos 
años he acudido a la Grañén Porrúa, en 
Oaxaca, sea por algo de Borges, José Emi-
lio Pacheco, Rulfo, libros infantiles; de todo 
he visto; tantas novedades entonces como 
ahora. En 2006 adquirí, tal vez, unos diez 
ejemplares de aniversario del Quijote para 
obsequiarles a maestros de la Escuela de 
Bellas Artes de la UABJO, mientras era di-
rector; me parece que cada ejemplar valía 
90 pesos y era el 15 de mayo.

Libros, libros… Obras universales, litera-
tura latinoamericana y mexicana, así como 
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oaxaqueña he encontrado en la Grañén, y 
ahora que cumple sus veinticinco años, es 
de celebrarse esta ocasión. Leer, caminar, 
platicar, comer, se conjuntan. Dice She-
pard: “Por las mañanas desayuno en un 
garito mexicano. Enchiladas. Queso y hue-
vos. Chile verde”.

Espía de la primera persona fue, pues, 
el último libro de un artista en el mejor  

sentido de la vida. Cuánto me gustaría ha-
berlo encontrado en la Grañén Porrúa una 
tarde de lluvia, aunque sí encontré su obra. 
Y por ello celebro estos recientes veinticin-
co años de lecturas. En Oaxaca hubo un 
dios del sueño, un dios de la palabra, que 
aún sale a caminar por el Andador en tar-
des de lluvia, y solo busca comprobar que 
el libro siga siendo vida.



a Biblioteca Francisco de Burgoa es 
un tesoro de conocimiento al servi-
cio de la comunidad. Con gran or-

gullo y alegría nos unimos a la celebración 
del 30 aniversario de este recinto, un pilar 
fundamental de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca y un referente cul-
tural de la región.

A lo largo de tres décadas, la Biblioteca 
Burgoa ha sido un faro de conocimiento 
y aprendizaje para miles de estudiantes, 
docentes, investigadores y miembros de 
la comunidad. Sus vastos acervos biblio-
gráficos, hemerográficos y documenta- 
les han nutrido mentes, impulsado la in-
vestigación y preservado la memoria his-
tórica de Oaxaca.

Más que un espacio físico, la Biblioteca 
Fray Francisco de Burgoa se ha converti-
do en un punto de encuentro y diálogo. 
En sus salas se han gestado innumerables 
proyectos, se han forjado ideas y estrecha-
do lazos entre personas de diversos oríge-
nes y disciplinas.

En este año tan especial, reconocemos la 
invaluable labor del personal de la Bibliote-
ca, quienes con su dedicación y profesiona-
lismo han hecho posible que este espacio 
sea un verdadero oasis de conocimiento. 
Agradecemos su compromiso con la pre-
servación del patrimonio cultural y con la 
formación de las nuevas generaciones.

En el marco de su 30 aniversario, este 
espacio se renueva y se proyecta hacia el 
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BIBLIOTECA FRANCISCO DE BURGOA

30 aniversario de la Biblioteca Burgoa
Cristian Carreño (rector de la UABJO)

L

futuro con nuevos bríos. Con la implemen-
tación de tecnologías innovadoras y la am-
pliación de sus servicios, la Burgoa busca 
seguir siendo un referente en el ámbito 
académico y cultural de Oaxaca.

¡Felicidades a la Biblioteca Francisco de 
Burgoa por sus treinta años de fructífera 
labor! Que continúe siendo un lugar de 
encuentro y un motor de desarrollo para 
nuestra comunidad.

Fotografía: Acervo de la Biblioteca Francisco de Burgoa
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BIBLIOTECA FRANCISCO DE BURGOA

Las substancias del texto y 
los testigos de los libros

Dianna Frid

n 2014, cuando por primera vez la 
Dra. María Isabel Grañén me invitó 
a explorar la colección de la Biblio-

teca Francisco de Burgoa, me di cuenta de 
que muchos de los libros de la colección 
estaban repletos de agujeros de gusano. 
Los libros llegaron así a la sede que actual-
mente los alberga. Estos hoyos fueron los 
nidos de insectos que se incubaron y se 
alimentaron dentro de ellos. Desde enton-
ces he regresado con frecuencia a Oaxaca 
para visitar estos materiales tan extraor-
dinarios. Como artista plástica miro estos 
libros con asombro. Si bien ya han sido 
desempolvados, no se pueden restaurar 
para que sean leídos convencionalmen-
te, pero sí se pueden leer con otro tipo  
de sensibilidad.

En lugar de considerarlos como libros 
dañados, sus hermosas páginas se han 

E convertido en una invitación para confir-
mar que la transformación de la materia 
es inevitable. Una pregunta que estos li-
bros nos incitan a plantearnos es cómo po-
demos reimaginar la lectura de libros con 
túneles de larvas. Mi curiosidad surge de la 
bibliofilia, del amor por los libros. Es por 
medio del afecto que reconozco una nece-
sidad semejante a la de los insectos: que 
estos libros funcionen como espacios habi-
tables. Para nosotros esto es una metáfora 
literaria, para los bichos es literal.

Mucha gente piensa, erróneamente, 
que los libros antiguos no son relevantes 
en la era de las pantallas y del Internet. 
Yo creo que los insectos son los bibliófilos 
que otorgan nueva relevancia a este ma-
terial, pues son los creadores originales 
de hipervínculos entre una página y otra 
más lejana. Esto puede hacer que lo que es 
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aparentemente arcaico se vuelva futurista. 
Hemos de recordar que el fenómeno que 
también llamamos “agujero de gusano”, 
en el sentido cósmico, le debe su nombre 
a los llamados agujeros de gusano “arcai-
cos” de los libros viejos. Los científicos 
se adueñaron de esta excelente metáfora 
por su precisión imaginativa. Los aguje-
ros de gusano cósmicos son, después de 
todo, especulaciones científicas sobre la  

posibilidad de viajar a través del tiempo y 
del espacio, por lo que están relacionados 
con las excavaciones que las larvas hicieron 
para remediar el obstáculo de la página y 
así atravesar el universo de un libro. Invi-
to a quienes aún no conocen estos libros 
agujerados a verlos como espacios que se 
comparten con otras especies. Cuando los 
miramos con curiosidad y no como aberra-
ciones, podemos imaginar vínculos entre 
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el ser humano y otras especies. Esto tiene 
relevancia hoy en día, ya que los huma- 
nos, con nuestra ambición insaciable, he-
mos hecho que la supervivencia de otras 
especies se vuelva precaria. Los libros 
con agujeros de gusano son, en cambio, 
evidencia del cosmos que alberga a todo 
tipo de organismos. Al igual que los gu-
sanos, somos organismos que nos gesta-
mos y florecemos –aunque, en nuestro 
caso, de forma poética– por medio de los 
libros. Nuestras afinidades con estos se-
res son afirmaciones de fuerzas vitales  
e irrefutables.

Cabe decir que los libros de la Burgoa 
han sido limpiados y cuidados: ya no les 
queda ningún insecto, ya no hay riesgo 
de propagación. Y así, al ser nuevamente 
conservados en su estado agujerado, pue-
den seguir brindándonos la maravillosa 
evidencia de cómo la materia se transfor-
ma. Como artista, considero que los gusa-
nos produjeron, aunque sin proponérselo, 
algo visualmente deslumbrante y comple-
jo. Nunca fue su intención destruir tex- 
tos maliciosamente.

En el 2025 presentaré en las bibliote-
cas Burgoa y Henestrosa dos exposiciones 
paralelas con obra influenciada por una 
reflexión sobre los libros con hoyos de in-
sectos. Por medio de estas muestras, deseo 
que un público diverso descubra que estos 
libros encarnan asombros más allá de su 
apariencia estética y de su contenido textual. 
Desde mi posicionamiento profesional, me 
enfoco en las substancias del texto y en los 
testigos de los libros. La transformación de 
la palabra escrita se relaciona también con 
su opuesto: con su “des-escritura”. En sí 
misma, la palabra “texto” se relaciona con la 
materia del tejer: ambas provienen del latín 
texere. Esta etimología nos ayuda a ver que el 
sentido del texto surge, como los gusanitos, 
a través de la vitalidad que la materia nos 
brinda. El artista del movimiento Fluxus, 
Robert Filliou, dijo que “el arte es lo que hace 
que la vida sea más interesante que el arte”. 
Y de esta forma, los libros se transforman 
desde algo en estado de “descomposición” 
hacia algo que se vuelve nuevamente cau- 
tivador, y que, además, no tiene nada de  
descompuesto.

Fotografías: Acervo de la Biblioteca Francisco de Burgoa
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BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA

X Foro itinerante RUIO:
Conocimiento, preservación y difusión

Alejandra Méndez

n junio de 2014, teniendo como se- 
de la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova de la Fundación Al- 

fredo Harp Helú Oaxaca, se llevó a cabo 
la primera reunión de las y los biblioteca-
rios de Oaxaca, con la finalidad de cono-
cer a las personas que trabajaban en las 
Unidades de Información del estado. Así-
mismo se celebró el Día Nacional del Bi-
bliotecario (20 de julio), sin imaginar que 
ese sería el inicio de lo que ahora es la Red 
de Unidades de Información de Oaxaca 
(RUIO), y que empezaríamos a escribir un 
nuevo capítulo en la historia de las unida-
des de información y del asociacionismo 
bibliotecario en Oaxaca. Los objetivos de 
esta red tienen su fundamento en la coo-
peración interinstitucional para lograr que 
el acceso a los servicios de información sea 
posible para todas las personas. 

El primer foro itinerante se realizó del 
16 al 18 de julio de ese año, en las insta-
laciones de la Biblioteca de Investigación 

E

Juntarse es un comienzo; 
mantenerse juntos es un progreso;

trabajar juntos en el éxito.
Henry Ford

Juan de Córdova, la Biblioteca José Loren-
zo Cossío y Cosío del MUFI y del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca, cuyo título fue 
“Informándonos”. Buscábamos conocer- 
nos, saber qué hacíamos, cómo lo hacía-
mos y, a partir de ello, crear redes de cola-
boración con la finalidad de fortalecer las 
unidades de información... ¡y funcionó! 
Terminamos el primer foro y comenzamos 
a trazar un camino para la red.

Hasta ahora (2024), el equipo ha rea-
lizado, entre otras cosas, diagnósticos a 
unidades de información, asesorías, cur- 
sos, talleres, boletines informativos, for-
malización del convenio de préstamo in-
terbibliotecario entre miembros de la red, 
recaudación y donación de libros a biblio-
tecas comunitarias y escolares, presenta-
ciones de libros, noche de bibliotecas para 
celebrar el Día del Bibliotecario Oaxaque-
ño (28 de octubre), múltiples visitas a bi-
bliotecas comunitarias en la Sierra Nor-
te y en la ciudad, así como una carta de 
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integración que nos guía en el hacer del  
día a día.

Este año, como parte de la celebración 
del décimo aniversario, del 17 al 19 de ju-
lio se realizó el décimo foro itinerante “10 
años RUIO: conocimiento, preservación 
y difusión”, cuyas sedes fueron la Biblio-
teca Fray Francisco de Burgoa, UABJO; el 
Auditorio Alfonso Caso del Museo de las 
Culturas de Oaxaca, INAH; la Biblioteca de 
Investigación Juan de Córdova y el Centro 
Cultural San Pablo.

Bajo la coordinación de Mónica de 
Ocampo del Museo de la Filatelia de Oa-
xaca y de Lorena García del INAH, el even-
to cumplió su objetivo. Se recibieron po-
nentes y asistentes de instituciones como 
la UNAM, AGEO, INAH, INBAL, ITVO,  

Universidad Anáhuac, URSE, UABJO, 
FAHHO, UASLP, COLMEX, así como de las 
que conforman la red. Hubo ponencias y 
conferencias magistrales (presenciales y en 
línea) y un taller; además, se contó con el 
acompañamiento de amigas y amigos que 
han seguido el trayecto de la red, con o sin 
biblioteca que les represente, quienes se 
unieron a los festejos compartiendo cada 
momento del evento.

Pero los festejos aún no terminan, aún 
faltan más actividades para seguir cele-
brando, pronto habrá noticias de una nue-
va noche de bibliotecas, así como más cur-
sos y actividades que nos permitirán seguir 
escribiendo la historia de la RUIO. Gracias 
a quienes han sido parte y bienvenidos a 
aquellos que quieran serlo.

Fotografías: Acervo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova
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BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA

El Instituto Dominicano de Investigaciones
Históricas se suma al proyecto Satnu

Hugo Daniel López (IDIH) / Michel Oudijk (IIFL-UNAM)
Michael Swanton (BIJC-FAHHO / IIFL-UNAM)

l 20 de mayo de 2024, el Instituto 
Dominicano de Investigaciones 
Históricas se sumó al proyecto 

“Satnu: Repositorio filológico mesoame-
ricano”, coordinado por la Biblioteca de 
Investigación Juan de Córdova de la Fun-
dación Alfredo Harp Helú Oaxaca y el Ins-
tituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. El objetivo del proyecto Satnu es 
poner al alcance de todos los interesados 
un catálogo con las imágenes digitales co-
rrespondientes de documentos escritos en 
lenguas mesoamericanas durante la épo-
ca novohispana para estimular su estudio, 
pero también para proteger estos extraor-
dinarios textos.

El IDIH se fundó en 1989 con la finali- 
dad de resguardar los documentos histó-
ricos de la Provincia de Santiago de la Or-
den de Predicadores en México, que fueron 
trasladados al Archivo Histórico de la Pro-
vincia del Convento de Santo Domingo de 
Querétaro. El acervo contiene documenta-
ción que data de la llegada de los domini-
cos a la Nueva España en el siglo XVI y el 
posterior desarrollo de las antiguas provin-
cias que tuvieron los dominicos por todo 
el territorio novohispano. Actualmente, el 
archivo se conforma por dos colecciones 
y tres fondos: Colección Vida Consagra-
da Femenina, Colección Órdenes Laicales, 
Fondo Santiago de México, Fondo San Hi-
pólito Mártir de Oaxaca y Fondo Santo Do-
mingo de Querétaro.

E El Fondo San Hipólito Mártir de Oaxa-
ca es uno de los acervos más consultados 
por los investigadores. Contiene informa-
ción sobre la antigua provincia dominica 
de San Hipólito Mártir, fundada en la dé-
cada de 1590. Algunos de sus documen-
tos ofrecen información sobre la funda-
ción de esta provincia, actas capitulares, 
correspondencia entre frailes, licencias 
para sacerdotes, donaciones, cartas de 
venta de terrenos, pleitos de propiedad 
en pueblos oaxaqueños y peticiones de 
frailes, por mencionar algunos. Su tem-
poralidad abarca desde finales del siglo 
XVI hasta 1980. Actualmente, el Archivo 
Histórico de la Orden de Predicadores en 
México, en tanto archivo privado, ofrece 
el servicio de consulta a investigadores, 
estudiantes y público en general.

Entre los materiales del Fondo San Hi-
pólito Mártir de Oaxaca se encuentran seis 
textos manuscritos en zapoteco agrupados 
en tres documentos:

 
Documento I
1. Testamento de Bartolomé López, del 19 
de abril de 1624.

Documento II
2. Escrito de don Francisco de Mendoza, 
del 14 de noviembre de 1666.
3. Carta de pago del mismo don Francisco 
de Mendoza de San Pedro Yaguig, del 7 de 
marzo de 1669.
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Documento III
4. Carta de venta, del 21 de septiembre 
de 1701, de Nicolás Bautista y su esposa  
María Sánchez, de Santa Ana Quijero [San-
ta Ana Tlapacoya].
5. Copia del testamento de José Bautista, 
del 28 de febrero de 1686.
6. Reconocimiento y entrega a los compra-
dores, del 26 de septiembre de 1701.

Todos los textos están escritos en zapo-
teco del valle, con excepción de los dos 
que aparecen en Documento II, unos de 
los pocos conocidos que están escritos en  
zapoteco serrano. Los fondos del IDIH 
también incluyen la primera edición de 
1733 del Catecismo de lengua zapoteca es-
crito por fray Leonardo Levanto. Gracias a 
la participación del Instituto Dominicano, 

Fotografía: Acervo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova
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los seis manuscritos zapotecos están dis-
ponibles para consulta en Satnu y pronto 
se agregará el Catecismo.

Al facilitar el acceso a estos materiales, 
por medio de Satnu, el IDIH, la Fundación 

Alfredo Harp Helú Oaxaca y la Universi-
dad Nacional Autónoma de México bus-
can promover su existencia e importancia 
lingüística e histórica entre académicos 
y las comunidades indígenas.
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BS BIBLIOTECA INFANTIL DE OAXACA

Reflexión sobre identidad y
cultura en la comunidad sorda

Yoliztlaman Cárcoba

s intrigante observar cómo se perci-
be mi identidad como persona sor-
da a través de las lentes del modelo 

social con perspectiva médica. Los oyentes 
a menudo cuestionan mi identidad sorda 
debido al uso de dispositivos auxiliares y a 
la comunicación verbal que empleo, mien-
tras que algunos miembros de la comuni-
dad sorda se sorprenden al verme interac-
tuar con oyentes. Esta constante tensión 
entre identidades refleja que mi realidad 
va más allá de una simple definición de 
hipoacusia: mi vínculo con la comunidad 
sorda es profundo y heredado a partir de 
tres generaciones de antecedentes familia-
res sordos. Es así como me encuentro en 
la intersección de ambas culturas, apren-
diendo y compartiendo continuamente.  
En el contexto del modelo social con enfo-
que en derechos humanos, mi identidad 
se define claramente como la de una per-
sona sorda bilingüe.

A partir de esta premisa, me propongo 
abordar un tema crucial que afecta tanto 
a los integrantes de la comunidad sorda 
como a los que están fuera de ella: la cultu-
ra en la interpretación. Aunque es más co- 
mún ver intérpretes de lengua de señas 
en los medios de comunicación, aún per-
siste una brecha significativa en la forma-
ción y actualización profesional de estos. 
La verdadera profesionalidad requiere mu-
cho más que la simple traducción de pa-
labras: exige una comprensión profunda 

E de los contextos culturales y éticos en los 
que se enmarca la interpretación.

Por ejemplo, ¿cómo debe actuar un in-
térprete cuando, a pesar de conocer los tex-
tos sobre Lengua de Señas Mexicana, un 
miembro sordo usa referencias cultura- 
les específicas que pueden no ser eviden-
tes para un oyente? Consideremos los ca-
sos de “Mayté” y “Abraham”: estos nom-
bres no solo aluden a personas, sino a la 
Asociación de Sordos del Estado de Oaxa-
ca y a la iglesia de San Bartolo Coyotepec, 
respectivamente. Entender estos contextos 
culturales es esencial para una interpreta-
ción precisa y efectiva.

Asimismo, un gesto o seña en el con-
texto sordo puede ser mucho más que 
una simple palabra en español y requiere 
de una narrativa completa. Por ejemplo, 
una seña que representa “avión” puede 
transmitir una historia completa a partir 
de su ubicación, movimiento y contexto 
visual. Este fenómeno subraya la necesi-
dad de una comprensión y respeto pro-
fundos por las particularidades culturales 
y comportamentales de cada comunidad. 
La interpretación efectiva no solo requie-
re dominio del idioma, sino también in-
mersión en la cultura.

Es crucial que los intérpretes conti-
núen desarrollando sus habilidades y co-
nocimientos por medio de la participación 
en encuentros y capacitaciones regula-
res. Eventos nacionales en México como  
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MEBISOR, IPPLIAP y DEAF LITERACY A. C., 
organizados por y para la comunidad sorda, 
ofrecen valiosas oportunidades para enri-
quecer la experiencia interpretativa median-
te la interacción con diversas perspectivas.

Consideremos una situación hipotética 
en la que un intérprete debe traducir a voz 
a una persona sorda que empieza a relatar 
una historia fascinante. Sin embargo, si el 
oyente carece de las competencias lingüísti-
cas necesarias, puede percibir la expresión 
del relato como deficiente, atribuyéndolo 
erróneamente a la persona sorda en lugar 

de reconocer las limitaciones en la inter-
pretación. Si alguna vez has estado en una 
situación así, sabes lo crucial que es garan-
tizar que la riqueza de la experiencia comu-
nicativa no se pierda en la interpretación.

Los invito a explorar estos temas y a par-
ticipar activamente en los cursos de Len-
gua de Señas Mexicana que ofrezco en la 
Biblioteca Infantil BS, así como en los en-
cuentros y reuniones previamente mencio- 
nados. Para aprender verdaderamente, es 
fundamental interactuar y convivir con la 
comunidad sorda.

Fotografía: Acervo de la BS de la Biblioteca Infantil de Oaxaca
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MUSEO TEXTIL DE OAXACA

La alforja chotana
Haydeé Quiroz / Salvador Maldonado

n Perú, la alforja forma parte de la 
indumentaria de las personas que 
habitan en los departamentos del 

norte del país; sirve para transportar al-
guna carga en el hombro, como objetos, 
semillas, hilos, alimentos, por mencionar 
algunos. Su uso se ha extendido al trans-
porte de carga en el lomo de los caballos o 
incluso en las motocicletas. Esta pieza no 
ha permanecido estática, al contrario, des-
de que llegó al Perú con los conquistado-
res, las tejedoras la han transformado, re-
inventado y adaptado a los contextos de sus 
vidas, agregando nuevos diseños, colores, 
frases poéticas y filosóficas, e incluso dedi-
catorias para la persona querida o amada.

Para conocer más acerca de esta pie-
za, en el Museo Textil de Oaxaca presen-
tamos la exposición “Artistas de la alforja 
chotana – Cajamarca, Perú”, como resul-
tado del Concurso de Proyectos de Circu-
lación Internacional para las Artes. En la 
muestra se presentan los trabajos elabo- 
rados por tejedoras provenientes de la pro-
vincia de Chota, ubicada en el departamen-
to de Cajamarca, en el norte de Perú. La 
exposición refleja el talento, la creatividad 
y el espíritu de innovación de las tejedoras 
usando el ancestral telar qallwa. 

En la inauguración las artistas Zenaida 
Cóndor, Orfelinda Saldaña y Luz Sánchez, 
originarias de Cuyumalca y Cabracancha, 
Perú, se sintieron muy felices y emocio-
nadas de estar en otro país compartiendo 

E su legado, y el significado que tiene la al-
forja para ellas y sus comunidades. Su es-
tancia en el Museo representó un logro, 
pues sus trabajos fueron seleccionados 
en concurso, el cual fue celebrado meses 
antes de la inauguración para presentarse  
en la muestra.

Las artistas no solo disfrutaron la inau-
guración, sino que en los siguientes días 
emprendieron viajes a distintos pueblos 
de Oaxaca. En Teotitlán del Valle conocie-
ron la labor del tejido en telar de pedales, 
los procesos creativos, las fibras utilizadas, 
la magia de los tintes naturales y la cien-
cia para obtenerlos. Camino a tierras al-
tas, entre montañas y laderas, llegaron a 
San Pedro Cajonos, donde los responsa-
bles del Santuario del Gusano de Seda las 
recibieron con mucho entusiasmo. Por 
medio de una visita y demostraciones de 
hilado, tejido y teñido de la seda, las ar-
tistas tuvieron un primer acercamiento 
a una fibra que, hasta ese momento, era 
desconocida para ellas. Fue un momen- 
to de mucho aprendizaje. 

Como parte de la labor del Museo y el 
acercamiento que realiza con artistas tex-
tiles, se les hizo una invitación para que 
conocieran de cerca algunas piezas mexi-
canas que comparten similitudes con las 
técnicas de elaboración, diseños y usos 
peruanos. “La experiencia fue enrique-
cedora, pues hay muchos paralelos en-
tre ambos pueblos, no cabe duda de que  
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somos parte de un mismo telar”, comentó 
una de las artistas al finalizar su visita. 

Las tejedoras también tuvieron oportu-
nidad de conocer el programa de la hilo-
teca en el MTO, donde se ofrecen hilatu-
ras artesanales e industriales de calidad a 
quienes se dedican a la creación de texti-
les. Como recuerdo de su visita a Oaxaca, 
y en agradecimiento por el préstamo de 
sus valiosas alforjas para presentarse en la 
exposición en curso, el MTO les obsequió 
madejas de algodón teñido con añil pro-
ducido en Santiago Niltepec, en la región 
del Istmo. Al recibir las madejas, las tres 
artistas mencionaron que en ese instante 
ya habían comenzado a imaginar cuáles 
serían sus próximas creaciones.

“Esta muestra busca valorar y es un me-
canismo que impulsa la continuidad de 
estas prácticas de tejido”, son las palabras 
que la antropóloga Haydée Quiroz Malca, 
originaria de San Miguel de Pallaques,  

Cajamarca, Perú, mencionó al emprender 
el viaje de regreso junto con las artistas a 
Perú. Comentó que espera que la muestra 
llegue a más espacios y que las institucio-
nes públicas y privadas se comprometan 
a realizar acciones de manera permanente 
con miras a difundir, enseñar y dar conti-
nuidad de generación en generación a este 
arte textil.

Las artistas emprendieron su camino 
de regreso, pero dejaron en la exposición 
las alforjas que tienen una gran importan-
cia. Hacer alforjas es un trabajo específica-
mente de las mujeres, requiere de tejedo-
ras que han sido identificadas en el pueblo 
como las maestras en este arte. La destreza 
manual de cada tejedora impone un sello 
definitivo a la alforja. Esperamos que al re-
greso de estas obras al Perú, no solo vayan 
cargadas de objetos, sino de muchos re-
cuerdos, experiencias y buenos deseos  
para continuar con este maravilloso arte.

Tejedoras provenientes de Perú en el MTO. Fotografía: Acervo del Museo Textil de Oaxaca
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MUSEO DE LA FILATELIA DE OAXACA

Apólogo emplumado:
mitos y leyendas de aves

María Fernández

esde la más remota antigüedad, 
los seres humanos han buscado 
dar una explicación a todo lo que 

les rodea como una manera de acceder 
a lo que no entienden. En consecuencia, 
han creado distintos mecanismos de in-
terpretación del mundo como el mito, el 
rito y la magia. El objetivo ha sido inten-
tar comprender lo que desconocen y dar 
sentido a lo que en un principio se consi-
deró sobrenatural, ya fuera el sol, la luna, 
la lluvia, el rayo, los animales o las aves, 
que son el tema de la presente nota. Es 
así como las leyendas y los mitos se en-
trelazan buscando dar un sentido a la vi- 
da misma, por medio de la imaginación y 
la fantasía, agregando un valor cultural  
a la comunidad que las elabora, pero, a tra-
vés de la historia, los vemos presentes en 
muchas culturas antiguas representando, 
en forma de símbolos, a los espíritus del 
aire y la vida.

Con motivo de la exposición que se inau- 
guró en el Museo de la Filatelia el 9 de mar-
zo del presente año, “El ingenio alado: Un 
viaje filatélico por el mundo de los pája-
ros”, busqué leyendas que diversas cultu-
ras elaboraron acerca de las aves y que las 
hacen ver, hasta cierto punto, sobrenatu-
rales. Esas narraciones se han transmitido 
como una forma de enseñanza y de pre-
servación de tradiciones y costumbres, las 
cuales enriquecen el bagaje cultural de la 
sociedad. Estas leyendas están incluidas y 

D disponibles en la exposición por medio de 
códigos QR.

En la antigüedad, muchos pueblos creían 
que las aves representaban el espíritu del 
espíritu, se les rendía culto y por ello bus-
caron que formaran parte de su vida co-
tidiana introduciéndolas en sus hogares. 
La posesión de un ave era un privilegio, 
puesto que eran vistas como seres supe-
riores, mensajeras del cielo y de quienes 
se adelantaron, pero también eran vistas 
con cierto temor por considerarlas emisa-
rias de la muerte.

Incluso en la historia de México se 
mencionan los presagios que anunciaban 
la conquista con sucesos extraordinarios, 
que los antiguos mexicanos llamaban tet-
zahuitl, ‘agüero’, destacando el relaciona-
do con una grulla, el cual aparece tanto en 
el Códice Durán como en el libro XII de la 
Historia general de las cosas de la Nueva Es-
paña de Fray Bernardino de Sahagún: 
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Otro día los pescadores capturaron en la 
laguna una grulla con un espejo en la ca- 
beza y fueron a mostrarlos a Motecuh-
zoma. El rey atónito observó en el espe-
jo, primero el cielo y las estrellas, y es-
pecialmente los Mastelejos que andan 
cerca de las Cabrillas, y poco después 
una muchedumbre de gente junta que 
venían todos armados encima de vena- 
dos. Cuando el rey quiso enseñar el  
prodigio a sus agureros y adivinos, la 
grulla desapareció.

De acuerdo con un estudio realizado por 
Inmaculada Abril Colón1 –investigadora 
española del Departamento de Ecología 
Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales y experta en ornitología–, para 
nosotros el trino de las aves –o su canto, 
como comúnmente lo llamamos, aunque 
los ornitólogos lo han denominado vocali-
zación– es música, pero para ellos es su len-
guaje. Si nos fijamos bien, lo hacen al ama-
necer y al anochecer: es lo que llamamos 

coros de alba y del ocaso, y, según los exper-
tos, lo hacen a esas horas porque es cuan-
do hay menos ruido ambiental, de modo 
que se pueden comunicar mejor.

Su canto es de territorialidad o para aler-
tar sobre los peligros, las crías trinan para 
pedir alimento, los machos para cortejar 
a las hembras; al escucharlas, incluso he 
pensado que es su forma de planear sus 
actividades diarias. Los especialistas han 
estudiado todos los tipos de sonido en sus 
trinos o cantos: algunos son más largos y 
complejos, como los asociados al cortejo, 
por el contrario, sus reclamos son más bre-
ves y tienen el objetivo de alertar o mante-
ner unida a la bandada.

Los científicos han estudiado estos soni-
dos por medio de espectrogramas, que son 
representaciones gráficas de los mismos, 
donde al bajar la velocidad pueden escu-
char cada una de las notas. Las aves tie-
nen un órgano que ningún otro animal 
tiene, la siringe, la cual funciona gracias 
a un complejo sistema de músculos y car-
tílagos que, junto con el cuello y el pico, 
generan la inmensa cantidad de sonidos 
que escuchamos. La siringe está localiza-
da en la unión de los bronquios que se ele-
van al final de la tráquea, rodeada por el 
saco aéreo clavicular y compuesta por ani-
llos cartilaginosos con membranas en sus 
paredes que vibran con el paso del aire.2 

Gracias a ella los pájaros pueden silbar, tri-
nar, gorjear, piar. La siringe cuenta con dos 
compartimientos que funcionan por sepa-
rado, los cuales permiten que algunas aves, 
como el zorzal maculado, puedan cantar 
dos notas diferentes al mismo tiempo.

Para controlar la siringe, también nece- 
sitan de los complejos circuitos de su cere-
bro. Científicos de EUA y Argentina estu-
diaron la relación entre ellos y vieron que 
las células neuronales activadas controlan 
los movimientos que producen la vocali-
zación, y que ¡también se encienden de 

1. Inmaculada Abril Colón, K. Bussey, “¿Por qué 
todos los pájaros cantan al anochecer?”, El País, 9 
de septiembre de 2021. https://elpais.com/cien-
cia/2021-09-09/por-que-todos-los-pajaros-cantan-al-
anochecer.html

2. Enrique Angulo, “Fisiología del tracto respiratorio de 
las aves”, BMeditores México, 17 de diciembre de 2020, 
https://bmeditores.mx/avicultura/fisiologia-del-tracto-
respiratorio-de-las-aves/. Siringe.
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manera espontánea cuando escuchan re-
producciones de su propio canto mientras 
duermen!3 En este estudio, Daniel Margo-
liash dice: “Nosotros sostenemos que es-
tas neuronas controlan cada uno de los di-
minutos movimientos que se producen en 
el órgano vocal para finalmente dar lugar a  
la canción”.4

Bien se puede decir que el cerebro de 
las aves está hecho para cantar: tiene cir-
cuitos para controlar la siringe y el sistema 
respiratorio, así como otro circuito espe- 
cífico para aprender sus vocalizaciones. 
No es que “aprendan canciones”, sino que 
aprenden a hablar, igual que nosotros de 
pequeños, el lenguaje específico de su  
especie y de su zona, así, por ejemplo, se 
han identificado cerca de dos mil variacio-
nes en el cuitlacoche rojizo.

Inmaculada Colón explica que también 
hay especies que parecen no vocalizar, pues 
las vemos abrir el pico sin aparentemente 
emitir sonidos, pero en realidad lo hacen 
en frecuencias no audibles para el ser hu-
mano; un ejemplo es la hubara canaria, 
que Colón se ha dedicado a estudiar.

Oír a las aves es alimentar el espíritu, 
para nosotros es música, pero para ellas es 

3. Ana Amador, Yonatan San Perl, Gabriel B. Mindlin 
y Daniel Margoliash, “Elemental gesture dynamics 
are encoded by song premotor cortical neurons”, Na-
ture, 27 de febrero de 2013. doi: 10.1038/nature11967
4. Victoria García, “Las neuronas de los pájaros se en-
cienden con su propio canto”, SiNC. Ciencia contada 
al español, 27 de febrero de 2013. https://www.agen-
ciasinc.es/Noticias/Las-neuronas-de-los-pajaros-se-
encienden-con-su-propio-canto

su lenguaje. Si observamos con atención 
podemos darnos cuenta de ello, incluso 
de lo que Inmaculada Colón llama los re-
clamos: es común ver a un grupo de aves 
persiguiéndose y dándose de picotazos uti-
lizando vocalizaciones fuertes y agresivas, 
mientras otras veces las vemos acercarse y 
acurrucarse con melodías suaves.

Según estimaciones de los científicos, 
de las más de diez mil especies de aves que 
existen en el mundo, hay alrededor de cua-
tro mil especies de aves cantoras. Cada es- 
pecie de ave tiene su propio canto, y así  
es como los seres humanos sabemos cuán-
do oímos a un cenzontle, un bienteveo, un 
cuervo, un gorrión, un loro o un canario; 
aprendemos a distinguir sus diferencias y 
esas bellas melodías que ejecutan provo-
can que mucha gente quiera tenerlos en 
sus hogares, por desgracia, enjaulados y 
privándolos de su libertad.

Si todo lo que van a leer a continuación 
es cierto o fantasía no puedo comprobarlo, 
por mi parte sé que la magia existe, por 
ello mejor los invito a dejar volar la imagi-
nación junto a nuestros amigos empluma-
dos y sus hermosas melodías.

Fotografías: Acervo del Museo de la Filatelia de Oaxaca

https://drive.google.com/file/d/1BZ1kpL7V0EOPQScCsu0Nurt6tdqdnd1A/view?usp=drivesdk
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ADABI

El eslabón de la archivística nacional:
Adabi de México

Clara Rodríguez

dabi de México es una institución 
que ha crecido, con el paso de los 
años, diseñando metodologías de 

trabajo eficientes mediante la vinculación 
con diversas instituciones públicas y priva-
das con el objetivo de proteger, conservar, 
restaurar y recuperar el patrimonio docu-
mental del país. Muchos son los factores 
que convergen para poder llevar a buen 
término los proyectos. Sin duda, uno de 
los elementos de mayor peso es la colabo-
ración con las instituciones.

Los proyectos requieren el diseño estra-
tégico de Adabi que, por medio del perso-
nal especializado de sus coordinaciones, 
aporta experiencia en diagnóstico, ase-
soría, capacitación y metodología. Adabi 
brinda este conocimiento a las institucio-
nes, las cuales aportan otros conocimien-
tos y recursos que en conjunto dan pie a 
un proyecto colaborativo, donde ambos or-
ganismos determinan los pasos a seguir y 
las aportaciones de cada una de las partes.

Cada uno de los proyectos de rescate 
que ha desarrollado Adabi en convergen-
cia con instituciones que custodian docu-
mentación histórica a lo largo y ancho del 
país se resguardan en su archivo, ubicado 
en sus instalaciones en Coyoacán. Este ar-
chivo es, por lo tanto, un eslabón de la his-
toria de la archivística nacional porque el 
aporte que ha brindado es invaluable.

La asociación se ha destacado por haber 
llevado con éxito su método de rescate a 
los lugares más recónditos del país, como 

1. Fondo Fideicomiso Preservación de la Memoria de Mé-
xico, Sección Dirección general, Serie Informes, “Archivo 
General de la Nación un sitio privilegiado del porvenir de 
México”, 2001.

A el Archivo Municipal de San Francisco del 
Oro en Chihuahua, el Archivo Municipal 
de Rayón en San Luis Potosí, el Archivo 
Municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc 
en Veracruz, el Archivo Parroquial de Santa 
Clara de Asís en Santa Clara del Cobre en 
Michoacán, el Archivo Municipal de Cont-
la de Juan Cuamatzi en Tlaxcala, el Archivo 
Municipal de San Carlos en Tamaulipas, el 
Archivo Municipal de San Miguel el Alto en 
Jalisco, el Archivo Municipal El Fuerte  
en Culiacán, el Archivo Municipal de Láza-
ro Cárdenas en Quintana Roo e innumera-
bles archivos en la zona Mixe de Oaxaca y 
Puebla, solo por hacer mención de algunos.

Sin embargo, Adabi ha contribuido de 
una manera mucho más profunda, pues 
logró establecer un precedente internacio-
nal al convertirse en el primer organismo 
de su tipo en el mundo. Adabi de Méxi-
co, como asociación civil, se ha encargado 
de una tarea que en otros países es regu-
lada y financiada por el Estado, con el úni-
co objetivo de preservar su memoria his-
tórica, porque el principal funcionamiento 
de un archivo a lo largo de la historia de 
la humanidad es la de legitimar la presen-
cia de un organismo estatal y, por lo tanto,  
la de su poder. Los archivos, además, “res-
paldan los derechos de los ciudadanos, 
fomentan la educación, la investigación, 
la cultura, el conocimiento”1 y, al mismo 
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tiempo, aseguran que la información de 
interés público pueda ser consultada con  
eficiencia por los ciudadanos contribuyen-
tes, dando paz y claridad en los procesos 
de quienes lideran una nación.

México ha tenido una historia turbulen-
ta. Es de conocimiento general que las cul-
turas mesoamericanas tenían un cierto or-
den en su producción documental, y una 
vez que el virreinato de Nueva España fue 
asentado, también se establecieron los pro-
tocolos de archivo que se mantenían en el 
Archivo de Sevilla, aspecto que permane-
ció hasta el siglo XIX, cuando México obtu-
vo su independencia. Sin embargo, el siglo 
XIX, caracterizado por ser tan conflictivo, 
no dio espacio para establecer lineamientos 
claros respecto a la creación de institucio-
nes y mucho menos para crear políticas de 
gestión documental. Fue hasta el siglo XX, 
después de que se resolvieran los conflictos 
revolucionarios que, poco a poco, se edificó 
el Estado-nación que conocemos hoy día, 
lo que con el tiempo dio paso a la creación 
formal de instituciones y, posteriormente, 
de lineamientos para la creación, organiza-
ción y preservación de su documentación.2 
Sin embargo, aún en pleno siglo XXI estos 
lineamientos se siguen puliendo.

Durante el siglo XX, el Archivo Gene-
ral de la Nación se convirtió en el orga-
nismo rector de consulta en materia ar-
chivística, por poseer la experiencia en 
organización de fondos documentales y 
por su capacidad en respuesta favorable a 
las necesidades, pese a sus limitados recur-
sos. Este organismo ha contribuido en la  
concentración de la documentación des-
de su creación hace dos siglos, ya que en 
él se albergan los acervos de las institucio-
nes públicas, del virreinato, del siglo XIX, 
así como la producción documental de las 
secretarías del Estado mexicano moderno. 
Esta institución tiene la responsabilidad de 
custodiar, ordenar, describir y conservar los 

documentos que conforman su acervo a fin 
de facilitar y promover su consulta pública. 
Además, por medio del Registro Nacional 
de Archivos, ha asumido la coordinación de 
los archivos públicos y privados para garan-
tizar, a lo largo de todo el territorio nacional, 
la protección de los documentos históricos 
que se encuentran bajo su custodia.

No obstante, todos los esfuerzos han si-
do pequeños, porque la memoria documen-
tal de nuestro país es inmensa, razón por la 
que en el año 2000 el Archivo General de  
la Nación, cuando fue dirigido por la docto-
ra Stella María González Cicero, estableció 
el Fideicomiso Preservación de la Memoria 
de México apoyado por don Alfredo Harp 
Helú y un grupo de particulares, empre-
sarios, archivistas e intelectuales preocu-
pados por la historia del país, pero, sobre 
todo, por sus fuentes documentales. El fi-
deicomiso tuvo el objetivo de apoyar al AGN 
con recursos que le permitieran continuar 
y mejorar sus funciones. Además, recibió 
el apoyo económico de distintas institucio-
nes nacionales y extranjeras, como el del 
Gobierno de Japón, la Subdirección de los 
Archivos Estatales de España, la UNESCO-
Memoria del Mundo, la Fundación Histó-
rica Tavera de España, el Tribunal Superior 
de Justicia del Gobierno del Distrito Fede-
ral y la Secretaría de la Defensa Nacional.3

Sin embargo, el Fideicomiso concluyó 
su apoyo en el año 2003, dando pie a la 
asociación civil Apoyo al Desarrollo de Ar-
chivos y Bibliotecas de México, que se pro-
puso dar seguimiento a las tareas con las 
que se apoyaban en el AGN, pero, ahora, de 
manera mucho más activa. Este gran pro-
yecto nació gracias a la visión de la docto-
ra Stella María González Cicero y al amor 
que don Alfredo Harp Helú y la doctora 
María Isabel Grañén Porrúa sienten por 
México. El camino recorrido luego de esa 
iniciativa, es parte de una historia que se 
sigue escribiendo.

2. Taboada, Isaac, “La Archivística en México, ¿aliada de 
la transparencia o rehén de la corrupción” en Biblios Jour-
nal of Librarianship and Information Science, University 
of Pittsburgh, https://biblios.pitt.edu/ojs/biblios/article/
download/1030/429/6927

3.Fondo Fideicomiso Preservación de la Memoria de Mé-
xico, Sección Dirección general, Serie Informes, “Archivo 
General de la Nación un sitio privilegiado del porvenir de 
México”, 2001.

https://biblios.pitt.edu/ojs/biblios/article/download/1030/429/6927
https://biblios.pitt.edu/ojs/biblios/article/download/1030/429/6927
https://biblios.pitt.edu/ojs/biblios/article/download/1030/429/6927
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ANDARES DEL ARTE POPULAR

Tintas cerámicas, 
lienzos oaxaqueños

Bulmaro Reyez

anta María Aztompa, comunidad 
ubicada en los Valles Centrales de 
Oaxaca, es conocida por su rica tra-

dición alfarera, especialmente por el traba-
jo del esmaltado color verde. Esta población 
ha desarrollado una identidad propia en la 
elaboración de productos con diferentes 
técnicas, las cuales se han transmitido de 
generación en generación convirtiéndo- 
se en un símbolo de la herencia cultural  
de la comunidad.

Rolando Justino Regino Porras, oriun-
do de esta localidad, tiene su taller Dolores 
Porras, en donde resguarda las diferen-
tes técnicas que aprendió gracias a sus 
padres, el señor Alfredo Regino y la se-
ñora Dolores Porras, quienes en vida fue-
ron maestros alfareros; además, Rolan- 
do forma parte de la quinta generación de 
esta familia alfarera. Aparte de la preserva-
ción del quehacer tradicional, al ser alfa-
rero y artista, el maestro Rolando Justino 
también ha aprovechado la adquisición de 
nuevos conocimientos, los cuales han sido 
muy importantes para su trabajo, ya que 
gracias a estos su labor ha sido reconoci-
da internacionalmente. Y dada su destre-
za para trabajar con engobes, esmaltes sin 
plomo, colores cerámicos y la innovación 
de nuevos productos, sus obras son expo-
nentes del trabajo alfarero de Oaxaca.

En esta ocasión, Rolando nos muestra 
una nueva técnica, la cual se realiza sobre 
pigmentación de barro sobre barro y es un 

S derivado de la técnica de los engobes sin 
llegar a serlo por completo, ya que la fór-
mula la lleva trabajando por quince años.  
Al descubrir esta técnica, comenzó a plas-
mar textos sobre piezas cóncavas (curva- 
tura de un objeto hacia dentro), en las que uno 
de los retos es que los pigmentos utilizados 
no se escurran al momento del proceso de 
horneado, sobre todo el cobalto y el cobre, ya 
que son fundentes muy intensos que deben 
ser estabilizados para mantenerlos firmes.

Para poder estabilizar estos fundentes se 
utilizan las fórmulas con las que se trabajan 
los pigmentos, motivo por el que Rolando 
tuvo la necesidad de adentrarse en el estu-
dio de la talavera y la mayólica falsa que exis-
tió en Oaxaca, y que imitaba a la cerámica 
vidriada que se introdujo a la Nueva Espa- 
ña durante el siglo XVI. 

Con el uso de las nuevas tecnologías, 
como las impresoras 3D o las impreso- 
ras router, en 2020, Rolando logró estabili-
zar los colores. Se hicieron textos que pri-
mero se mandaron a elaborar en router, lo 
siguiente era tener una placa de cerámi-
ca lijada, posteriormente se realizaba el 
corte del router y se colocaba cerámica  
en la placa, como un stencil; al tener listo el 
router en la pieza, se colocaban las tintas 
cerámicas a modo de estabilizadores que 
impidieran la expansión de la tinta. 

Al ver el éxito de sus pruebas, el maestro 
Rolando comenzó a trabajar con el barro 
de su comunidad. Los bajorrelieves que 
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empezó a realizar en sus piezas plasman 
los diferentes tipos de técnicas textiles de 
Oaxaca mediante diversos motivos como 
flores, hojas, peces y aves, con lo que se 
rinde homenaje al trabajo de los grandes 
maestros que elaboran textiles. Para poder 
hornear estas magníficas piezas es nece-
saria una temperatura de mil cincuenta 
grados, momento para el cual la pieza ya 
debe tener la fusión de pigmentos con co-
lores como el verde, el amarillo, el rojo, el 
naranja, etc. Posteriormente se coloca un 
esmalte sobre la pigmentación.

Antes de llegar a este último punto, lo 
primero que se tiene que hacer es crear 
una pieza, ya sea un barril, un plato o un 
vaso; al tener la pieza ya formada, y aún hú-
meda, se colocan las tintas. Con las piezas 
terminadas se puede notar el tinte corrido, 
ya que ese efecto da la sensación de textura 
de un textil, pues la técnica consiste en un 
esgrafiado de barro relieve. 

Te invitamos a conocer el trabajo del maes-
tro Rolando, en avenida Independencia 
902, Centro, Oaxaca.

Fotografías: Acervo de Andares del Arte Popular
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MUSEO INFANTIL DE OAXACA

Un piedrazo de sabor
Brenda Arango

na misión orienta todo lo que 
hacemos en el Museo Infantil 
de Oaxaca: acercar a la niñez el 

patrimonio cultural y natural de Oaxaca. 
En cada uno de nuestros talleres siempre  
buscamos que las y los niños conozcan 
la riqueza de su entorno, que se apropien 
de ella y transmitan esos conocimientos a 
quienes les rodean. Esa es nuestra razón 
de ser.

La comida es un aspecto crucial de ese 
patrimonio, y no podríamos imaginar 
nuestra cocina sin pensar en los antojitos. 
Comer un piedrazo –remojar un pan duro, 
sentir lo acidito del vinagre y ponerle chile 
al gusto– lleva muchos años siendo una ex-
periencia típicamente oaxaqueña. Es parte 
de nuestra identidad y decidí celebrarlo con 
un taller llamado “¡Un piedrazo de sabor!”. 
Sin embargo, supe desde el principio que 
no sería una tarea fácil.

Quienes comemos piedrazos sabemos 
que estos antojitos están repletos de sabo-
res fuertes. También es verdad que los há-
bitos alimenticios han cambiado y que mu-
chos niños ya no están acostumbrados a 
sensaciones gustativas tan intensas como 
la del vinagre. Los piedrazos son como la 
moronga, el huitlacoche, el café, el chile 
o los insectos: gustos adquiridos, comi-
das con las que debes crecer para apreciar- 
las por completo; sellos de filiación cultural.

Hoy sabemos que el sentido del gus-
to empieza a desarrollarse desde antes de  

U nacer. Las papilas gustativas aparecen des-
de la séptima u octava semana de gestación 
y se activan a partir del tercer trimestre. 
Este proceso es importantísimo porque 
prepara a los bebés para que les encan- 
te la leche materna en cuanto la prueben. 
Es por ello que casi todos los niños tie- 
nen gran gusto por el dulce, pero, en la 
mayoría de los casos, rechazan los sabo-
res amargos y ácidos. Conforme van cre-
ciendo es que su alimentación comienza 
a volverse más compleja.

Fue este hecho el que me hizo plantear-
me ciertas preguntas. ¿Cómo convencer a 
un grupo de niñas y niños, algunos de tan 
solo 3 o 4 años, de atreverse a probar algo 
tan diferente? Si conocieran sus ingredien-
tes, ¿aceptarían comerlos? ¿De qué manera 
podría acercarlos a esta parte de su cultura?

Podemos encontrar acidez en todas las 
cocinas tradicionales de Oaxaca. El limón, 
la salsa y el miltomate son algunos ingre-
dientes esenciales para obtener un balan- 
ce adecuado de sabores en una infinidad 
de platillos. El vinagre es todavía más es-
pecial, pues se utiliza desde hace miles de 
años para conservar por mucho más tiem-
po los alimentos. Es precisamente su gran 
acidez la que impide a las bacterias des-
componer nuestra comida. 

El vinagre se encuentra en antojitos oa-
xaqueños como las conservas de membri-
llos, mangos y ciruelas, así como en los 
chiles en escabeche de todo tipo. Es fácil  
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imaginar que el origen de los piedrazos está 
en las personas que preparan estas delicias. 
Quizás alguna vez, al quedárseles el pan, in-
ventaron una forma peculiar de aprovechar-
lo. Se dice que estos panes duros, también 
llamados “pambazos”, nacieron en Tlaco-
lula y que fue allí mismo, después de una 
fiesta de Todos Santos, donde los primeros 
panaderos los bañaron en vinagre y comen- 
zaron a venderlos afuera de las escuelas. 
Tiempo después se les agregaron las pa- 
pas, zanahorias, cebollas y los chiles. Los 
piedrazos con quesillo son más recientes.

Días antes del taller ensayé mucho con 
los ingredientes: medí cantidades, pre-
paré mi vinagre y me aseguré de que no 
fuera ni tan potente ni tan picante. Bus-
qué que todo estuviera listo para el día 
en que recibiríamos al grupo. Sabía que 
para muchos de los niños más pequeños 
esta sería la primera vez que probarían  
un piedrazo.

Comencé mi taller hablándoles del ori-
gen de este antojito. Platicamos un poco 
acerca de los sabores ácidos que cada uno 
conocía. Aunque todos me dijeron que les 
encantan las cosas dulces, aprendieron 
muy pronto que muchos de sus platillos 
favoritos saben mejor gracias a una fruta 
tan ácida como el limón. Entendimos que 
el ácido no siempre es lo que parece.

Después, jugamos con nuestros senti-
dos: le vendé los ojos a cada niño y le di a 
degustar los ingredientes con los que haría-
mos nuestros piedrazos. La idea era juzgar-
los únicamente por su olor y sabor. Cuan-
do llegó el momento decisivo, la hora de 
probar el vinagre de manzana, algunos des-
confiaron de su olor. No querían probarlo, 
pero los animé a darle un sorbito y, mági-
camente, la mayoría lo disfrutó. ¡Hasta me 
pidieron un poco más!

Fue entonces cuando comenzamos la 
preparación. Queríamos tener la experien-
cia completa de un piedrazo, así que los 
hicimos “en bolsita”. Les pedí que se con-
centraran en cada sabor, que intentaran 
notar el equilibro de esos ingredientes que 
ahora nos eran tan familiares. El sabor y la 
textura del pambazo completaron el cua-
dro. Todos mordimos nuestros piedrazos 
a la vez y, para mi sorpresa, me vi rodeada  
de sonrisas.

Algunos niños se volvieron fanáticos de 
los piedrazos, a otros no les gustaron para 
nada. ¡Es natural! Lo importante es que 
esta experiencia ahora nos une, que algo 
cambió en su relación con la comida. La 
próxima vez que prueben un sabor acidi-
to, quizás alguno recuerde ese día. Tal vez 
pensará en Tlacolula, en las conservas y  
la fruta.

Fotografía: Acervo del Museo Infantil de Oaxaca
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