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A mi Niña de Monte Albán,
Canto para vivir, 
Contigo quiero acabarme 
todos mis años. 

A Alfredo, Sissi, Charbel y Santiago,
mis mejores batazos.

A mi madre, 
mi mejor manager. 

A mis compañeros de equipo.
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Francisco Toledo. Sin título, 1999. 
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El beis bol, una de mis gran des pa sio nes,
me re sul ta un buen pa rá me tro pa ra com pa -
rar la vi da. To dos los días sa li mos al cam po
de pe lo ta y ju ga mos en equi po, pro cu ra mos

ga nar, pe ro en oca sio nes de be mos acep tar la de rro ta.
Los pri me ros años prac ti ca mos y nos en tre na mos con
nues tros pa dres y maes tros co mo ca pa ci ta do res; te ne -
mos que lu char pa ra ga nar el tí tu lo de “no va to del año”
y, pos te rior men te, en ca da tem po ra da com pe tir pa ra ser
el “ju ga dor más va lio so”; apren de mos a ju gar en to das
las po si cio nes; en nues tras li gas de be mos ser dis ci pli -
na dos y con sis ten tes por que ca da día co mien za un
par ti do nue vo; y si lle ga mos a su frir al gu na le sión,
nues tra con di ción fí si ca de be ser ex ce len te y nos da rá
la for ta le za pa ra sa lir al cam po. Así, se re mos pe lo te ros
com ple tos y, en la ma du rez, lle ga re mos a ser ma na -
gers-ju ga do res. 

En la vi da no hay re ti ro a tiem po, de be mos per ma -
ne cer en el cam po de jue go has ta que lle gue el fi nal, es por eso que me gus -
ta vi vir y mo rir ju gan do beis bol. Es te de por te se re la cio na con di ver sas
es tra te gias que se apli can se gún las si tua cio nes que en fren ta mos; ca da ju -
ga da es dis tin ta y pue de re pre sen tar di fe ren tes al ter na ti vas a la ofen si va y a
la de fen si va, y no se de ben co me ter erro res por que pue den re sul tar muy
cos to sos. Siem pre se tra ta rá de ga nar, pe ro en el jue go co mo en la vi da, el
otro equi po tam bién bus ca el triun fo, la com pe ten cia es cons tan te, po de -
mos re cu pe rar nos por que no hay lí mi te de tiem po y el jue go só lo ter mi na
has ta que cae el úl ti mo out. 

Es un mi la gro que exis ta es te par que de pe lo ta. Su ce dió ha ce apro xi ma -
da men te 13,000 mi llo nes de años,1 en el cen tro del dia man te hu bo una gran
ex plo sión, mi llo nes de par tí cu las se dis per sa ron en to das di rec cio nes, for ma -

11

I
EL PAR QUE DE PE LO TA

Alfredo Harp
Helú, 1995.
“El beisbol, una 
de mis grandes
pasiones, me 
resulta un buen
parámetro para
comparar la vida.” 

1 Algunos científicos dicen que esto sucedió hace 8,000 millones y otros hasta 18,000 millones de años.
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ron más de 100,000 mi llo nes de ga la xias que con tie -
nen bi llo nes de es tre llas y pla ne tas, el uni ver so con ti -
nuó os cu ro por que se es ti ma que me nos del 10 por
cien to co rres pon de a cuer pos ma te ria les o ga seo sos. 

Ha ce 5,000 mi llo nes de años se for mó nues tro sis -
te ma so lar, y la Tie rra, uno de los in con ta bles pla ne -
tas del uni ver so, gi ra des de en ton ces en su ór bi ta
al re de dor del Sol, una es tre lla más de las 400,000
mi llo nes que per te ne cen a la Vía Lác tea. 

Nues tro pla ne ta gi ra más des pa cio que una pe lo ta
de beis bol, su mo vi mien to es per fec to, pa cien te y pau -
sa do; fue en ese tran si tar cons tan te que sur gió la vi da,
así, du ran te los “úl ti mos se gun dos de la evo lu ción del
uni ver so”, en la Tierra se han de sa rro lla do gran des ci -
vi li za cio nes co mo las de los ba bi lo nios, egip cios, chi -
nos, fe ni cios, grie gos, ro ma nos, ol me cas, za po te cas,
teo ti hua ca nos, to to na cas, mix te cos, ma yas y az te cas;
se dio pa so a la con quis ta de Mé xi co, a su in de pen den -

cia de la co ro na es pa ño la, sur gie ron cau di llos, re vo lu cio nes, su ce sio nes pre -
si den cia les y... en 1944 na ció el ju ga dor que es cri be es te li bro, un pe lo te ro
afor tu na do por es tar de pa so en es te im pre sio nan te jue go de pe lo ta. No, no
es ca sua li dad, soy un mi cro ser, que vi ve en un  pe que ño pla ne ta que per te -
ne ce a un sis te ma so lar co mo hay mi les de mi llo nes en el uni ver so. 

Ad mi ro a la na tu ra le za y la ar mo nía con que fun cio na has ta el más pe -
que ño de los se res exis ten tes: des de la ho ja de un ár bol, la vi da en el mar,
la ges ta ción de un ser, la flo ra ción de una plan ta, has ta el mo vi mien to de un
áto mo. Mi les de li bros y ar tí cu los se han es cri to so bre el apa sio nan te te ma

del ori gen del uni ver so, su evo lu ción y des de lue go
so bre el in te rés de lo que se pue da co no cer acer ca del
ser hu ma no y su vi da en es te pla ne ta lla ma do Tie rra.
Los cien tí fi cos aún no se po nen de acuer do pa ra com -
pro bar la fe cha del gran es ta lli do, lla ma do Big Bang y
na die sa be qué hu bo an tes de es ta ex plo sión. Yo creo
en un ser su pe rior. Dios ha exis ti do siem pre, Él es el
gran crea dor del uni ver so y per mi te la evo lu ción. 

El cam po en el que me ha to ca do ju gar en es te
mun do es tá en Mé xi co y mi tiem po de jue go es tan
cor to, que ten go y he te ni do siem pre el gus to de vi -
vir lo in ten sa men te, si guien do las en se ñan zas de Je sús:
“ama a Dios y a tu pró ji mo”. El cro nó me tro mar ca los
mi nu tos y los se gun dos, a me nu do re vi so el cua dro

V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L

12

1995.
Un manager-
jugador. Con 
mi hijo Alfredo 
en un partido
amistoso contra
un equipo de
Oaxaca en esa
ciudad. 

Estampillas 
emitidas 
en 1944.
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de “tiem po y es pa cio”, y ten go cla ro que es toy si tua do en mi úl ti mo 25 por
cien to de vi da pro ba ble y no quie ro des per di ciar lo. Por el con tra rio, de seo
ad mi nis trar mi tiem po y mis bie nes pa ra cum plir así un com pro mi so con -
mi go mis mo: quie ro es tar pre pa ra do pa ra mi úl ti mo jue go, im po si ble ol vi -
dar que soy mor tal y que es lo mis mo vi vir vein te, cin cuen ta, ochen ta o
cien años, pues en rea li dad son tan po cos en re la ción con el tiem po del
uni ver so, que es im por tan te ac tuar con res pon sa bi li dad.

La vi da es com ple ja, a ve ces los hu ma nos la ha ce mos com pli ca da, pe ro
el re to es lo grar con ce bir la de ma ne ra sen ci lla. En es te li bro na rro mis ex -
pe rien cias y apren di za jes, re cuer dos de años y años, re se ñas de jue gos ga -
na dos y jue gos  per di dos, es el recuento de mi pa so por es te mun do, que
ha for ja do al hom bre que soy aho ra, a pun to de cum plir se sen ta años, es
también un abrir y ce rrar de ojos; y un in ten to de vi vir con to da la pa sión.

E L  P A R Q U E  D E  P E L O T A

13

Francisco Toledo. Sin título, 1996.
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¿HACE CUÁNTO?
Tiempo y espacio Años

Big Bang (pro me dio) 13,000,000,000

Ori gen de nues tro sis te ma so lar 5,000,000,000

Ori gen de la hu ma ni dad. Mun do mo der no ci vi li za do 20,000

Bi blos, en Lí ba no, ciudad cons tan te men te ha bi ta da 8,000

Ini cio del cul ti vo del maíz en Mé xi co       8,000

Cre ci mien to de las pri me ras ciu da des su me rias
en Me so po ta mia 5,500

Pri me ros tex tos en je ro glí fi cos egip cios 5,100

In ven to de la ce rá mi ca en Mé xi co 4,000

Ini cio de la his to ria chi na, ini cio de la di nas tía Xia 4,000

Cul tu ra mi cé ni ca (grie ga tem pra na) 3,600

Ol me cas 3,000

Je sús-Cris to 2,003

Épo ca de es plen dor im pe rial ro ma no 1,900

Mon te Al bán, es plen dor de los ma yas y Teo ti hua cán 1,500

8 Ve na do de Ti lan ton go, Mix te ca, Oa xa ca 900

Fun da ción de Te noch ti tlán 675

Des cu bri mien to de Amé ri ca 511

Cons truc ción de la Ca sa de la Ca ci ca en Te pos co lu la 450

Es pe ran za de vi da es ti ma da en 2003                              78

1944 (año en que na cí) 59

V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L
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Mé xi co-Oa xa ca 488

Mé xi co-Mon te rrey 989     

Mé xi co-Nue va York 4,500

Diá me tro de la Tie rra 12,756

Tie rra-Lu na 384,000

Tie rra-Sol 150,000,000

Plu tón-Sol 5,900,000,000

Sol-Cen tro Vía Lác tea 30,000 285,000,000,000,000,000

Diá me tro Vía Lác tea 100,000 950,000,000,000,000,000

Vía Lác tea-Gran nu be de 

Ma ga lla nes  

(Ga la xia más cer ca na) 170,000 1,615,000,000,000,000,000 

Vía Lác tea-An dró me da 2,200,000

Vía Lác tea-Vir go        62,000,000

Es ti ma cio nes

de dis tan cias

in ter ga lác ti cas Más de 2,000,000,000       

DIS TAN CIAS

Años luz Kilómetros

E L  P A R Q U E  D E  P E L O T A
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No quiero convertir 

a kilómetros

Se me dificulta leer 

más de 20 cifras
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Demián Flores, Novena, 2002.
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OAXACA PARA VIVIR: EL MEJOR CAMPO DE PELOTA

Mi abuelo paterno, Bejos Harb,* nació en Kferzainha, la cabecera
de Dimán, en Líbano.Era administrador de la Iglesia Maronita Ca-
tólica en el norte de su país. Decidió emigrar a América, pensaba
llegar a Estados Unidos, porque tenía un hermano llamado Ri-

chard que vivía en New Hampshire, cerca de Massachusetts. Por azares del
destino llegó a México en 1923 acompañado de mi padre Alfredo que tenía
entonces catorce años.

En ese mismo año, Bejos y mi padre llegaron a Oaxaca. Mi Yyiddo, el abue-
lo, eligió vivir en ese lugar, porque le recordaba su tierra, disfrutaba el clima,
las montañas, la comida y el trato de su gente. En 1929, mi Yyiddo regresó a
Líbano para traer al resto de su familia: Catur Abud, su
esposa, y sus hijos: Fortunato, Josefina, Mane, Antonio,
Tere y Juan. Mientras tanto, mi padre se quedó en la
ciudad de México.

En la ciudad de Oaxaca, la familia Harp se dedicó al
comercio de ropa. Más tarde se volvió fabricante, con-
feccionaba principalmente prendas de mezclilla y gabar-
dina. Bejos y sus hijos tenían una tienda llamada La
Esperanza en la calle de Valdivieso, frente al Sagrario de
la catedral de Oaxaca; también vendían la mercancía por todo el estado, en
ocasiones viajaban a caballo por la sierra o por la costa de Oaxaca. Tardaban
varias semanas en regresar a la ciudad, incluso hasta dos meses. Mi padre
y mis tíos conocieron, mejor que nadie, la belleza del territorio oaxaqueño, y
encontraron que ahí se situaba el mejor campo de pelota.

Mis abuelos cocinaban muy bien; compraban carnero en el mercado 20
de Noviembre y preparaban comida libanesa. Siempre tenían verduras y
frutas frescas que sembraban en un pequeño huerto en el jardín de su ca-
sa. Me imagino que pensaban regresar a Líbano, pues jamás adquirieron las

II
ENTRENAMIENTO

17

Mis abuelos
paternos Catur
y Bejos Harp.

*La letra p no existe en idioma árabe; el apellido fue adaptado a su llegada a México.
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V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L

1940. Vacaciones
de Suhad Helú 
en Oaxaca. La 
acompañan
Alfredo, Josefina,
Fortunato, Mane,
Antonio, Tere y
Juan Harp Abud.
Visitas al Tule,
Mitla, Monte
Albán y ciudad 
de Oaxaca.
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maravillosas casas del centro histórico donde vivieron o donde estaba la
tienda, a pesar de que eran predios muy baratos, ya que en 1931 ocurrió
un terrible terremoto, mucha gente salió de Oaxaca y vendió sus propieda-
des a un precio reducido. Además, mi Sette, la abuela Catur, nunca apren-
dió a hablar bien el español y murió con la ilusión de volver a su patria.

El abuelo Bejos viajaba a la capital mexicana y frecuentaba al señor José
Meouchi, hermano del patriarca maronita de Líbano. A su vez, cultivaba la
amistad de don José S. Helu, escritor y periodista. Dos de las hijas de am-
bos, Josefina Harp y Suhad Helú se hicieron amigas, por lo que la familia
Harp invitó a Suhad a pasar unas vacaciones en Oaxaca, donde conocería
a mi futuro padre Alfredo. En este viaje de 1940, quienes serían mis padres
hicieron un recorrido por los lugares que tanto me gustan ahora: Monte Al-
bán, Mitla, el cerro del Fortín con la estatua de mi “tío” Benito Juárez, dis-
frutaron la vista panorámica de la ciudad de Oaxaca y visitaron el árbol del
Tule, ese ser vivo de la naturaleza, el ahuehuete que tanto me impresiona
por su volumen y antigüedad.

EL BEISBOL: DEPORTE DE INTELECTUALES

Mi abuelo José S. Helu nació en Baabda, Líbano. Su nombre era José Saleh He-
lu, pero siempre firmaba como José S. Helu, pues en Líbano se agrega el nom-
bre del padre. Él nunca acentuó la U del apellido Helú, fue su hijo Antonio
quien lo modificó y de esta manera se ha seguido usando entre los familiares.

José S. Helu era hijo único de un juez, una persona de prestigio, muy
conocido en Líbano. Según la versión de mi madre, “mandaron a pasear a
mi padre y éste llegó a Zahle, conoció a mi mamá y la sacó del colegio pa-
ra casarse con ella”. Mi abuela, Wadiha Atta, mejor conocida como Set Wa-
diha, se casó muy joven, a los dieciséis años. Al parecer, mi bisabuelo era
rico y, probablemente, le dio dinero a su hijo, por lo que vinieron a Méxi-
co en viaje de luna de miel, pero nunca regresaron a su tierra natal, no vol-
vieron a ver a sus padres, hermanos ni amigos. No sabemos qué otras
razones impulsaron al abuelo José a venir a América, no tenía ningún pa-
riente cercano en el continente; mi madre cree que fue el deseo por la aven-
tura. Mis abuelos llegaron en el año de 1898, el trayecto del barco duró
más de un mes, arribaron a Veracruz y de ahí se trasladaron a San Luis Po-
tosí, donde nació su primer hijo Antonio. Después se establecieron en Chi-
huahua; en Parral nacieron Angelita y Linda. También vivieron en Pachuca
y en Torreón. En Guanajuato nació otra niña, Carmelita, pero murió. Ya en
el D.F. nacieron Suhad, mi madre, y tía Mary. Mis abuelos se dedicaron a
tener hijos, un año para amamantar y otro para embarazarse, así nacieron
sus seis hijos, uno cada dos años; pronto se adaptaron a la vida en el Nue-

E N T R E N A M I E N T O
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decir, el primer martes de cada mes, cuando invitaba a varias señoras a su
casa. Preparaba mezza, que son más de veinte platillos distintos con una
gran presentación. También cuenta que hacía un omelette sobre un reci-
piente que llevaba fuego por abajo, el cual apantallaba a todas las señoras.
A los menores no se les permitía estar en esas reuniones, pero mi madre y
tía Mary espiaban desde las escaleras y tanto les impresionaban las mesas
que después de ochenta años todavía las recuerdan. En ese entonces no
había refractarios, pero Sed Wadiha los había conseguido en una tienda
que se llamaba La Sirena y a las niñas les llamaba mucho la atención que
su mamá sacara platones de vidrio del horno y los llevara a la mesa. Tenía
unas conchas para preparar jaiba que metía al horno y también sus ami-
gas quedaban admiradas. El helado lo hacía en forma artesanal en una cu-
beta con hielos a la que le daba vueltas y vueltas durante horas para que
quedara muy sabroso.

Mi abuelo José era un hombre muy culto, un estudioso del humanismo,
gran orador, poeta y escritor en lengua árabe y española. Era muy respetado
y frecuentado por mucha gente. Mi madre cuenta que cuando llegaba a al-
guna reunión solían darle el mejor sitio, a pesar de que él era muy sencillo.

En la ciudad de México, José S. Helu fundó el periódico Al Jawater, “Las
ideas”, y mandó traer tipografía árabe de Líbano puesto que se editaba

E N T R E N A M I E N T O
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tanto en árabe como en español;  abordaba
temas de interés para la colonia libanesa y así
cooperaba con su pueblo en su lucha litera-
ria; enviaba el periódico para que lo leyera el
mundo árabe, “apoyando con su voz, las vo-
ces críticas de sus compatriotas, cumpliendo
con su parte de la lucha; y por si la muerte lo
llegara a sorprender durante esa lucha, pudie-
ra marcharse con las manos llenas del fruto
de su trabajo [...]” De esta manera, “sirvió a
su patria y a sus compatriotas desinteresada-
mente, siendo el indicado para hablar de su
tierra; digno representante de ella y de ellos.
Llevó a los hijos del Nuevo Mundo el ejemplo
de un libanés auténtico, como intelectual, va-
liente, fiel y honesto, enalteciendo el nombre
de Líbano”.3

El hijo de Saleh, José S. Helu, murió en el
año de 1935 a causa de una pulmonía. En ese
entonces no había penicilina y no lo pudieron
salvar. Escribió un verso en su lecho de muerte.
(Véase facsímil en la página anterior).

Mi abuelo siempre añoró su tierra, vivió sin
temor a la muerte, logró los objetivos de su vi-
da, tuvo grandes amigos, en México nacieron
sus hijos y nietos y por eso nunca regresó a Lí-
bano, a pesar de haber querido morir allá. Pare-
ce increíble, pero después de treinta y siete años
de haber salido de El Bled, su tierra, cuando
murió se organizó un homenaje en su pueblo natal, Baabda. Su periódico Al
Jawater fue un enlace permanente entre México y Líbano, su país de origen;
su poesía desbordaba todo lo que contenía su corazón de cariño y nostalgia.

Suhad Helú, mi madre, se quedó con mi abuela Sed Wadiha; vivían en
una de las casas del Buen Tono, en la colonia de los Doctores, construidas
por la fábrica de cigarros. Nació en México el 19 de marzo de 1912, estu-
dió en el Colegio Inglés, donde aprendió inglés y también taquigrafía.
Desde los catorce años trabajó en el despacho de su cuñado Julián Slim
que era propietario de bienes inmuebles, ubicados principalmente en el
centro histórico de la ciudad de México. Suhad, mi madre, sufrió mucho
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3 Palabras de Henry Ruhana El Asnar en el homenaje póstumo a don José S. Helu celebrado en Baab-
da. Publicado en edición especial de El Ruiseñor, op.cit.

¡Oh alma de José alégrate! ya que en
nuestras almas penetraron tus partí-
culas, las amamos y las pulimos. Lle-
garon a nuestras diferencias, las
abrazaron y las conciliaron. Consoli-
daron los rasgos de la hermandad. Así
pues, tu día de tristeza y llanto se con-
virtió en día de alegría y fiesta.

Nasri Melat
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Registro de
migración 
de mi padre
Alfredo Harp
Abud. Original
en el Archivo 
General de la
Nación.

1942. La boda 
de mis padres
reseñada en 
Al Kustas.

1942. Mi padre 
Alfredo Harp Abud.

10772 LIBRO VIVIR Y MORIR  10/28/03  9:11 AM  Page 24



los tres primeros años, pero después fue tan eficiente que mi tío Julián se
iba de viaje y la dejaba como la persona de su confianza. A los quince años
de trabajar con tío Julián, su novio Alfredo le dijo: “O te casas o sigues tra-
bajando” y ella contestó: “pues me caso”. El compromiso se hizo en pre-
sencia de su madre. Mi padre preguntó “¿Set Wadiha puedo ponerle este
anillo a la Chata?” Al poco tiempo, en 1941, mi abuela materna murió del
corazón a los cincuenta y ocho años de edad, y el 12 de febrero de 1942
mis padres se casaron en la ciudad de México.

PRETEMPORADA

Aunque recuerdo muy poco a mi padre, pues murió en 1947 cuando yo
había cumplido apenas tres años, las fotos, los documentos y las anécdotas
que me han contado me permiten recrear su recuerdo en mi infancia. Se-
gún la tarjeta de migración núm. 83695, mi padre, Alfredo Harp Abud na-
ció en Kferzainha, Líbano el 6 de junio de 1909, entró a México por
Veracruz el 3 de julio de 1923 y vivía en Oaxaca en la 2ª calle de Tinoco y
Palacios núm. 5. Era bien parecido, medía 1.76 m, tenía pelo castaño os-
curo, ojos azul claro, mentón saliente, cejas pobladas y nariz recta.
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1942. Mis padres
se casaron en 
la iglesia 
de la Coronación
en la ciudad 
de México.
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Mi padre trabajó varios años en el comercio del abuelo Bejos, La Espe-
ranza, después se independizó y estableció su propia tienda de ropa que
llamó La Nueva Esperanza, ubicada en la calle de Flores Magón, casi fren-
te al mercado 20 de Noviembre, en la ciudad de Oaxaca. 

Cuando se casó en 1942, se sacó la lotería, no sólo por haber conocido
a mi madre, sino porque también compraba billetes. Conservando en Oa-
xaca la tienda, inició una fábrica de zapatos en el D.F. marca Harp, ubica-
da en la calle de Rodríguez Puebla en La Lagunilla. Recuerdo que un tío
abuelo, Michel Atta, decía que los zapatos eran muy buenos y la prueba es
que los usó hasta el año de 1959 en que murió.

Mis padres vivían en la ciudad de Oaxaca en una casa en la calle de Re-
forma. Mi madre siempre me dijo: “Cómprala, Alfredo, cómprala, sólo para
recordar”, pero la casa nunca estuvo en venta. Un día, en 1999, abrieron ahí

una cafetería y llevamos a mi mamá, fue in-
creíble cómo volvió a vivir aquellos años con
mi padre, exclamaba: “Aquí estaba mi sala de
mimbre, acá la cocina, ésta era mi recámara,
aquí me sentaba a ver las luciérnagas [...]” Se
quedó callada, estaba entusiasmada, los re-
cuerdos estaban vivos, entonces tomó un sor-
bo de café y me dijo: “Alfredo, ya no compres
la casa, ya la vi”. Éste ha sido el negocio más
barato de mi vida, una casa por el precio de
un café.
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1999. Con mi
madre y mis 
hermanas Suhad
y Linda en la
casa donde
vivieron mis
padres de 
recién casados 
en Oaxaca.

1946. Paseo en
Xochimilco con
tía Jose, mis
padres y Suhad
mi hermana.
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Mi madre dice que vivió muy feliz
en Oaxaca, que salía con mi padre al
zócalo en su coche y ella sentía que
todo el mundo la veía como dicien-
do, ¿quién es la que va con Alfredo? 

Con sus embarazos, mi mamá via-
jó a la ciudad de México a tener a sus
hijos y después regresó a Oaxaca, de

modo que fuimos concebidos en Oaxaca y nacimos en la ciudad de Méxi-
co. Desgraciadamente, al poco tiempo la muerte sorprendió a mi padre, en
1947 en Salina Cruz le dio un infarto, tenía entonces treinta y ocho años;
padecía del corazón a causa de una parálisis infantil y los médicos le reco-
mendaban pasar temporadas al nivel del mar. La fábrica de zapatos y La
Nueva Esperanza terminaron con la muerte de mi padre, mis tíos avisaron
a mi madre que sus negocios estaban en quiebra. 

Entonces yo tenía tres años, mi hermana Suhad cuatro y mi madre esta-
ba embarazada de mi hermana Linda. Nos fuimos a vivir a la ciudad de Mé-
xico, a una casa ubicada en la calle de Casas Grandes núm. 43 en la colonia
Narvarte, pero ahí vivimos poco tiempo. Conservo recuerdos muy vagos de
aquella época. Teníamos un perro llamado Fifí que salía solo a dar la vuelta
todos los días y cuando mi papá murió, nunca regresó.

Mi madre pasó momentos duros al quedar viuda con tres hijos peque-
ños. Sin embargo, con su carácter optimista y su determinación para afron-
tar situaciones difíciles, nos enseñó a aceptar la vida de la mejor manera.
Vivimos tiempos angustiosos, varias veces perdimos partidos. Mi madre se
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1945. Suhad 
y Alfredo Harp

Helú.  

1948. Alfredo,
Linda y Suhad
Harp Helú en
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Grandes.

1947.Con mi
madre y Suhad.
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tronaba los dedos cuando atravesábamos por una mala situación económi-
ca, pero ella se las arreglaba; salía al campo de entrenamiento a fortalecer su
espíritu, vendía hilos, muñecas o ropa para sacarnos adelante. Consagró
su tiempo y energía en sus tres hijos, siempre de manera cariñosa y cálida,
sin dejarnos notar su preocupación por las difíciles circunstancias. Mis her-
manas y yo crecimos en un ambiente alegre y disciplinado. Sin duda, mi
madre ha sido mi mejor manager.

MIS PRIMEROS JUEGOS Y COMPAÑEROS 
DE EQUIPO

En 1948, nos cambiamos a una casa que era propie-
dad de mis tíos Tufic y Mary Sayeg, la hermana de mi
mamá, en la calle de Medellín núm. 242, en la colo-
nia Roma. Uno de los recuerdos que conservo de aque-
lla casa es que cuando tenía como diez años, en la
azotea puse una granja con cerca de treinta gallinas
que ponían huevos y los vendía a los vecinos o a quien
se dejara. Odiaba limpiar el mugrero y las plumas, por
lo que les pagaba a mis hermanas para que ellas ba-
rrieran y dejaran todo limpio. 

Suhad y Linda han seguido de cerca mis pasos de
beisbolista. A pesar de las dificultades que la vida nos
ha deparado, hemos aprendido de mi madre a sobre-
llevarlas y hemos logrado fortalecer los vínculos afecti-
vos que nos mantienen siempre unidos. Recuerdo que
desde muy jóvenes, mis hermanas también comenza-
ron a trabajar, daban clases de baile, eran maestras de
kinder y ayudaban a mi mamá en las tareas del hogar.
Suhad organizaba festivales de baile con sus alumnas

1948. Suhad,
Linda y Alfredo
Harp Helú.

1948. Alfredo
y Suhad Harp
Helú.

1956. Linda y
Alfredo Harp
Helú.
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cada año, incluso algunas de ellas llegaron a incursionar como profesiona-
les en el ballet clásico y folclórico. Linda era muy amiguera. En una oca-
sión, se negó a salir con uno de sus pretendientes con el pretexto de que
se iba a dormir temprano, pero salimos a una fiesta y cuando regresamos,
él le había llevado serenata y Linda tuvo que permanecer en el coche con
los nervios y la risa de haberse negado. Mi mamá era quien más disfrutaba
las serenatas que les llevaban a mis hermanas y hubo de todo, desde ma-
riachis, tríos, amigos afinados o desafinados, hasta un camión de redilas
con piano y violín. ¡Qué tiempos aquellos cuando podíamos salir sin el te-
mor a la violencia desenfrenada!
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1944.Paseo familiar en el bosque 
de Chapultepec. Arriba: José Helú,
mi madre Suhad Helú de Harp
cargando a Alfredo Harp Helú,
Nour y Alma Slim, Mimi y Carlos
Helú. Sentados: Mi padre Alfredo
Harp Abud con mi hermana
Suhad Harp, Julián y Pepe Slim
Helú, tío Julián Slim con Linda
Slim Helú, Carlos Slim Helú y
Pepe y Jorge Sayeg Helú.

Diciembre de 1994.
Convivio de tres
generaciones de
descendientes de
José S. Helu. 
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De niños, organizábamos días de campo en el bosque de Chapultepec,
paseos a Xochimilco, al Molino del Rey o al parque Hipódromo, íbamos
acompañados de mi mamá, tía Mary, primos hermanos y algunos amigos
que eran comunes como Toni, Dady, Rosemary y Vicky Rafful. Acostum-
brábamos reunirnos con los tíos Tufic y Clemencia Harp y con los primos
Jorge, Tere y Clemen en su casa de la calle Dr. Barragán, en la colonia Nar-
varte. Nos gustaba transportarnos en camión por la línea Narvarte-Valle
con indicación de SCOP4 y Avenida Morena. Con Jorge, jugaba futbol ame-
ricano, en la modalidad de “tochito”, lanzándonos pases con el balón. Tam-
bién solíamos ir a casa de los primos Jorge Coco, Guillermo Vivis y Beto
Escaip, donde jugábamos futbol soccer. En vacaciones, íbamos a Oaxaca.
Recuerdo desde muy pequeño las idas al zócalo, cuando nos sentábamos
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4 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

1949. Alfredo
Harp Helú en
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Helú de Harp
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En 1948.

1954. El Tule,
vacaciones en
Oaxaca con mis
abuelos Bejos 
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y mis primos
Marucha y Pepe
Fernández Harp.

1950. Con mi madre, mis 
hermanas Suhad y Linda 
y tía Mane.
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con mi tía Jose en los portales a tomar una nieve. Todavía hoy gozamos con
mi mamá regresar al mismo lugar, escuchar la banda, comprar lotería, to-
mar café y ver pasar a la gente que anima la plaza de enormes laureles. 

El entrenamiento para competir en juegos diarios a nueve entradas o más
continuó gracias a que mi mamá solicitó que se me otorgara una beca en el
Colegio Cristóbal Colón, dirigido por los hermanos lasallistas. Mi amigo Al-
fredo Zegaib nos recomendó con el señor Pierre Lionel, director general del
colegio que tenía una recia personalidad y, aunque imponía con su presen-
cia, sabía darnos la confianza de un ser excepcional. 

Fui becado desde primaria hasta preparatoria y para pagar de alguna
manera la beca, entrenaba horas extra: trabajé en la escuela a partir de sex-
to año de primaria en la fábrica de paletas heladas, atendí en la tienda de
la secundaria a la hora del recreo y durante tres
años fui de los vigilantes de los niños medio
internos de primaria, es decir, los ayudaba a cru-
zar la calle, les ponía música clásica en el come-
dor y comía con ellos. Del menú recuerdo que
lo más sabroso era llenarse de arroz con frijo-
les y pan. 

Conservo recuerdos agradables de todos los
maestros y hermanos que fueron mis directores
y profesores. Siento un cariño especial por el gran
manager Gilberto Martínez Soto, el Chaparro, mi
maestro de sexto de primaria. Con él aprendí a
enfrentarme a los problemas que se presentan
diariamente, establecimos una amistad que se for-
taleció con el tiempo, trabajamos juntos en la
escuela hasta que salí de preparatoria, después
nos frecuentamos cuando él era director de la
Escuela Fundación Mier y Pesado y en la secun-
daria del Colegio Simón Bolívar y también lo se-
guí en su paso por las escuelas lasallistas de León,
Guanajuato. Gracias a don Gilberto, hemos apo-
yado al Internado Infantil Guadalupano que se
revitalizó a partir de 1990,5 ahí habitan niños de
la calle, cursan la primaria y se les enseña algún
oficio: carpintería, joyería y panadería, entre otras
formas de ganarse la vida dignamente. En ese in-
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5 Sobre este proyecto, véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sen-
tidos, La Salle.
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1987. Alfredo
Harp Helú 
acompañado 
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Charbel Harp
y don Gilberto
Martínez Soto.

1953. Página 
de mi cuaderno 
escolar.
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ternado, los niños no solamente reciben una formación académi-
ca, sino que son aceptados y queridos y, aunque las puertas per-
manecen abiertas, ninguno se escapa, prefieren llevar una vida
cordial. 

Con la ayuda de don Gilberto, también formamos un fondo
social de apoyo a la educación en zonas marginadas de Méxi-
co, principalmente en la Sierra Tarahumara, Oaxaca, Puebla y Guerrero.6

Juntos estamos en la tarea de construir una de las mejores escuelas de la Re-
pública mexicana en la ciudad de Oaxaca. En el periodo de 2002-2003, ope-
ra ya la sección preescolar y la primaria y en los próximos años comenzará
la secundaria y el bachillerato. El Chaparro Martínez ha sido fundamental

en mi desarrollo humano y fue clave para lograr la negociación final so-
bre el rescate que se tuvo que pagar en el campeonato que perdí cuan-
do bateé para tripleplay en 1994, en el episodio de mi secuestro que
ya comentaré más adelante.

Tres directores lasallistas fueron también vitales en mi formación:
don Rafael Rafa Martínez, cuya memoria privilegiada le permite recono-

cer a los que fuimos sus alumnos. Con él formamos Promoción Universi-
taria La Salle, A.C.,7 cuyo principal objetivo es otorgar becas a estudiantes
con buen promedio académico y que tengan una situación económica des-
favorable. De don Salvador Pérez, director de secundaria, aprendí a orar
platicando con Dios y saber interpretar sus mensajes. Manuel Álvarez, el
Perro, director de preparatoria, nos daba la última pulida antes de pasar a
los estudios superiores.

Hasta la fecha recuerdo con mucho cariño esa época de estudiante. Mi pa-
so por el Cristóbal Colón sirvió de base para mi formación personal, ahí
aprendí a establecer comunicación diaria con Dios, mantener la discipli-
na, el orden y la puntualidad en los hábitos cotidianos. Los hermanos
me enseñaron a procurar a las personas más necesitadas, así como me
incitaron a la práctica del deporte; aunque yo prefería el beisbol, solía-
mos jugar futbol, basquetbol y otros. El compromiso moral que asu-
mí fue el de pagar en el futuro mi beca y por ello he promovido mecanismos
en varias escuelas y universidades de México que otorgan becas a alumnos
que se comprometan en el futuro a ofrecer estudios a otra u otras personas.

Durante mi niñez, mi mamá, mis hermanas y yo frecuentábamos a me-
nudo a mis tíos Tufic y Mary Sayeg, cuñado y hermana de mi mamá. Ellos
dieron pruebas de su generosidad, no sólo con mi familia, sino que, cuan-
do quedaron huérfanos mis primos José, Carlos y Mimí, hijos de otra her-

6 Véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sentidos, La Salle. 
7 Véase en el capítulo XII. Temporadas Filantrópicas, en Mis Proyectos Con-Sentidos, La Salle.
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mana de mi mamá, Ángela Helú, los adoptaron
sin distinción ni favoritismos con sus propios
hijos. Esa misma actitud bondadosa y equitativa
era similar para nosotros. En navidad, por ejem-
plo, mis tíos nos daban a mis hermanas y a mí re-
galos tan generosos como los que les daban a sus
hijos: Jorge, Pepe y Ruca.

Mi prima Mimí organizaba actividades a los
primos pequeños: Suhad, Ruca, Linda y yo, ju-
gábamos ping-pong, escondidillas y nos encan-
taba disfrazarnos para actuar en obras de teatro.
Pepe Helú, el mayor de mis primos hermanos,
influyó en mi elección de carrera, él era contador
público y me recomendó para mi primer trabajo
profesional en el despacho de Price Waterhouse.
Mi primo Carlos Helú era una persona muy hábil para las ventas, tenía un
lote de coches a escasos 50 metros del Estadio del Seguro Social y solíamos
ir juntos a los partidos, con él conocí a algunos peloteros de los Diablos Ro-
jos del México, ya que frecuentaban los mismos cafés que nosotros. Carlos,
además de su amistad, me brindó ayuda para conseguir mis primeros co-
ches, me invitó a varios viajes y gozaba de sus buenas conversaciones. De-
safortunadamente, murió a los cincuenta y siete años ¡me hubiera gustado
compartir con él más alegrías en el beisbol! 
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Mi primo Jorge Sayeg me contagió
su amor por la música, me invitaba a
disfrutar magníficas zarzuelas con Pláci-
do Domingo y su mamá Pepita Embil y
la que más me gustaba era Luisa Fernan-
da. Él también me aficionó a la música
clásica; mi preferida es en este orden:
Beethoven, Bach, Mozart, Brahms y Wag-
ner, eso no quiere decir que no me gus-
ten otros compositores como Chopin o
Vivaldi. Ahora me encanta la ópera.

Jorge Sayeg es doctor en Derecho, un gran abogado constitucionalista y él
fue quien me motivó para estudiar extra escuela la historia de México. 

Mi primo Pepe Sayeg afianzó mi gusto por la filatelia, me regalaba sus
timbres repetidos y me dejaba ver su colección sin la menor desconfianza.
Años después, Pepe donó generosamente sus estampillas postales al Museo
de Filatelia de Oaxaca.8 Pepe también pasaba por mí los domingos y lo
acompañaba a jugar beisbol, era un buen pitcher y lanzaba muchas curvas
que le permitían ponchar a muchos rivales. Con él y Carlos Helú asistimos
al parque de beisbol a ver jugar a los Diablos Rojos, mi equipo de siempre.
Desde pequeño, escuchaba los juegos por la radio, jamás imaginé siquiera
que algún día me convertiría en uno de los propietarios del equipo.

Tía Mary organizaba las mejores comidas en su casa, no le importaba
cuántos invitados y colados hubiera. Haciendo honor a su origen libanés
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gozaba ser la anfitriona; tocaba el piano de oído, acompañaba a quien qui-
siera cantar o nos deleitaba con su música.

Mi tío Tufic Sayeg tenía una personalidad imponente y, al mismo tiempo,
emanaba amabilidad y generosidad. Jamás olvidaré las recomendaciones que
me hacía: ser un hombre espléndido, no permitir que una mujer pagara una
cuenta, y cultivar amistades que perduraran toda la vida. Él predicaba con el
ejemplo, tenía muy buenos amigos y las reuniones en su casa eran de una hos-
pitalidad sin igual. En ellas conocí a José Vasconcelos mentor de su “palomi-
lla”, integrada por Juan Bustillo Oro, Federico el Güero Hewer, Humberto el
Bate Gómez Landero, Luis White, Antonio el Chipots González Mora, Mauri-
cio Magdaleno, Gabriel y Armando Villagrán y otros amigos con quienes pa-
saba veladas poéticas, bohemias e intelectuales. Más joven que este grupo de
amigos, también asistía Adolfo López Mateos, quien llegó a ser presidente de
la República y, desde luego, Antonio Helú, mi tío Antún. Varios de sus amigos
llegaron a comentarme que desde que eran estudiantes, Tufic, el carismático,
ya trabajaba y era quien los invitaba a tomar café y siempre pagaba la cuenta.

Mi tío Antún, el único hermano varón de mi mamá, también selló una
gran amistad con sus sobrinos. Era un intelectual que seducía a sus oyentes
con sus gratas conversaciones; heredó el talento literario de su padre con
quien colaboró en el periódico Al Jawater y además, escribió novelas, ensa-
yos, cuentos policiacos y crítica literaria.9 Era, asimismo, productor y direc-
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tor de cine. Conocido como el Chato, Antonio Helú fue el jefe de propagan-
da en la campaña para la presidencia de la República de José Vasconcelos. Los
domingos comía en casa de mis tíos Sayeg; llevaba su cámara fotográfica y el
periódico La Afición; platicaba de box y de beisbol; fumaba cigarros Elegan-
tes y nos regañaba cuando jugábamos de compañeros suyos en el dominó. 

Desafortunadamente, mis tíos queridos, Tufic y Antún, murieron con días
de diferencia, en noviembre de 1972, cuando ya había consolidado mi vida
profesional y fundado Acciones y Valores de México. El primero visitaba con
frecuencia la Casa de Bolsa; afortunadamente, pude compartir el principio
de mis éxitos profesionales con él. Se sentía orgulloso de su sobrino.

En mi niñez, conviví con mis primos Slim Helú, hijos de tía Linda, her-
mana de mi mamá, quien destacaba por su disciplina a la hora de la comi-
da. Preparaba personalmente los menús manuscritos con una bella caligrafía
que reflejaba su personalidad tan cuidadosa de los detalles; con ella apren-
dimos a comer siempre sentados a la mesa y, desde luego, no podíamos to-
mar refrescos durante los alimentos. Cuando íbamos a un restaurante, el
mesero no podía hablar sobre su platillo, porque ella no se lo comía y lo ser-
moneaba tanto que seguramente no lo volvería a hacer en su vida. 

Como todos mis primos, los Slim han sido siempre a todo dar conmi-
go. Julián me regaló su bicicleta, un modelo especial que todos mis amigos
apreciaban y fue la única que tuve en mi vida. Julián se ha caracterizado

por su simpatía, hasta la fecha suele alegrar las reu-
niones con sus cantos de boleros rancheros y tiene la
agilidad mental para expresar dichos y refranes en los
momentos oportunos. Nour fue la primera de las pri-
mas en casarse con un hombre que ahora es mi gran
amigo: Edmond Kuri, trabajador, simpático y magní-
fico anfitrión que alegra todas las fiestas. Linda Slim
gozaba “subirse al camión de línea con su tía Chati-
ta”, jamás olvida el chocomilk que preparaba mi ma-

má y se casó con Michel Kuri, un hombre carismático con una habilidad
única para preparar los más deliciosos platillos libaneses. Ahora que vivo
en Oaxaca, Linda no pierde la oportunidad para visitarnos y disfrutar los
discos de la música que me gusta. Cuando íbamos a comer los sábados a
casa de mi tía Linda, Pepe Slim y yo jugábamos en la calle y cachábamos
bolas de beisbol de una banqueta a la otra, él era zurdo y a los dos nos gus-
taba el “rey de los deportes”. Algunas vacaciones trabajé en el despacho de
mi tío Julián Slim (ya había fallecido, pero así le decían) con mi prima Al-
ma, mi madrina de primera comunión y, junto con mi primo Carlos, visi-
tábamos las propiedades de su familia y supervisábamos que les dieran
buen mantenimiento. Carlos y yo éramos los primos hermanos menores de
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los Helú. Desde pequeños, nos gustaba ir al cine a las matinés, jugábamos
boliche e íbamos a remar a Chapultepec. Carlos nos llevaba las estadísticas
a varios primos sobre pruebas de atletismo: vuelta a la manzana, salto de
longitud, lanzamiento de bala y otras actividades que organizábamos en su
casa o en el parque del Reloj.

De mi juventud, guardo recuerdos gratos de mis amigos de la colonia Ro-
ma, en especial de los tres mosqueteros: Toni Rafful, Emilio Trabulse y un
servidor. Hicimos nuestro el dicho: “un amigo es un hermano que nos da la
sociedad”. Íbamos a remar a Chapultepec cada fin de semana y no faltaba el
día en que caíamos en el lago; andábamos en bicicleta por toda la ciudad de

México, desde la colonia Roma hasta la Villa de Gua-
dalupe, Satélite o las Lomas de Chapultepec; jugába-
mos futbol en el parque Hipódromo; nos encantaba
boxear; íbamos muy seguido al cine Gloria o al Esta-
dio, principalmente a ver películas en funciones do-
bles o triples por el costo de $1.50 y nos iniciamos en
la experiencia de tener las primeras amigas y novias.
Por varios años, nos reunimos todos los días casi siem-
pre en casa de los Trabulse, donde conviví con sus her-
manas Laila y Vilma, con quienes también establecí
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una amistad afectuosa. Toni Trabulse, hermano mayor de Emilio, era un
buen actor de arte dramático, de los mejores en ese entonces y, aunque era
joven, competía con sus maestros Guillermo Zetina y Carlos Ancira. Nos en-
cantaba acompañarlo a sus actuaciones en México y en el interior de la Re-
pública. Con el tiempo, cada uno de los tres mosqueteros jugamos una
posición diferente y continuamos frecuentándonos en el home, chocamos las
manos en cada carrera que anotamos y ahora nos reunimos por lo menos
dos veces al mes. Los tres mosqueteros, Toni Trabulse y mi primo Pepe Slim
formamos en 1987 el Instituto Cultural Mexicano Libanés, A.C.10

Otro buen amigo fue Rafic Abuali; nos gustaba ir a Televicentro y nos
colábamos a algunos programas como “Hitazo Royal” o al “Programa de Pe-
dro Vargas”. Con Laila, su hermana y las mías, Suhad y Linda, nos reunía-
mos a ver la lucha libre todos los sábados por la noche en los orígenes de
la televisión, mis ídolos eran El Santo, Tarzán López y Enrique Llanes,
quien después fue narrador de beisbol.

LAS LIGAS PEQUEÑAS

Desde pequeño comencé a trabajar. A partir de los once años de edad ven-
día suscripciones del periódico Excélsior en dos campañas semestrales, ga-
naba el 5 por ciento de comisión y vendía alrededor de cien suscripciones.
Esto correspondía a 450 o 500 pesos por campaña, lo que equivaldría al
salario mínimo de un año en aquella época. En diciembre, además, vendía

tarjetas de navidad y cajas de hilos para coser marca
Pirámides. Gracias a esto, conocí toda la ciudad de
México, me transportaba en tranvía y usaba la mayo-
ría de las rutas de los camiones: Santa María-Roma y
anexas, Colonia del Valle-Coyoacán, Coyoacán-20 de
Noviembre, Mariscal Sucre, Juárez-Loreto, Insurgen-
tes-Bellas Artes, Reforma-Lomas, Insurgentes-Linda-
vista, Ejército Nacional-Circuito Panteones, así como
Circuito Hospitales, Insurgentes-Bellas Artes y Villa
A. Obregón-CU.

En ese entonces nació mi afición por coleccionar estampillas de correos;
en mis rutas por la ciudad visitaba las embajadas para solicitar información
de sus países y pedía las estampillas que recibían en sus cartas o paquetes.
Algunas embajadas me atendían estupendamente como las de Alemania,
Portugal y China. Varios años me dediqué a intercambiar y formar una co-
lección que fue la base para iniciar el Museo de Filatelia de Oaxaca, inau-
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gurado en julio de 1998. También coleccioné monedas de México y estam-
pas de peloteros de beisbol. En la actualidad no soy coleccionista, prefiero
que las obras de arte y otros objetos se encuentren en museos o espacios
públicos y que sean admirados por todos, así me siento más ligero. 

En 1960, cuando terminé la preparatoria, empecé a trabajar todos los días
en la Fábrica de Hilos Pirámides de mi tío Tufic, que en esos años era mane-
jada por mis primos Jorge y Pepe Sayeg. Estaba situada en la calle de Soledad
núm. 31, esquina con Jesús María y tenía un depósito con venta al público en
la calle de Academia núm. 33 en el Centro Histórico de la ciudad de México.
Mi entrenamiento fue arduo para capacitarme en todas las posiciones del beis-
bol,  aprendí sobre el control de materias primas, producción, almacena-
je, venta al mayoreo y menudeo, reparto de pedidos, aspectos contables,
entre otros. También me gustó el ambiente del estadio, me aficioné a la
música que escuchaban mis compañeros de trabajo en programas como
“La hora de Pedro Infante”, “La hora de Jorge Negrete”, “La hora de Ja-
vier Solís”, también me gustaban las canciones que interpretaban Julio
Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Sonia López y la Sonora Santanera y todas las
que pasaban en la estación “La charrita del cuadrante”. También con algunos
de los obreros jugaba beisbol los domingos en unos terrenos que ahora están
totalmente construidos en el oriente de la ciudad de México.

LIMPIA DE ERROR

Al terminar la preparatoria, ingresé a la Universidad Nacional Autónoma
de México con firmes conocimientos para pasar a otra etapa de mi vida, te-
nía dieciséis años, ya había cumplido con mi servicio militar adelantado.
En enero de 1961, trabajaba de lunes a sábado y un día fui a Ciudad Uni-
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versitaria a escoger mi horario y maes-
tros para cursar el primer año en la
Escuela de Comercio y Administra-
ción, ahora Facultad. Por un error de
los que no me gusta cometer, llegué
un día tarde. De veinte grupos, mis
opciones para hacer mi selección se
habían reducido y mis compañeros
del Colegio Cristóbal Colón ya esta-
ban inscritos en grupos en los que ya
no había cupo para mí. Elegí el hora-
rio y resultó un cambio importante en
mi vida, me asignaron a uno de los me-
jores maestros de la carrera, Alfredo
Casanueva, quien con fama de exigen-
te, era excelente en la docencia, daba
clases de contabilidad de tal manera
que logró que esta materia se me hi-

ciera lógica, práctica y sencilla de razonar, lo que sirvió de base para el res-
to de mi licenciatura. Aquel error se limpió cuando la vida me dio la
oportunidad de conocer nuevos amigos con quienes establecí un afecto tal
que hasta la fecha nos frecuentamos: Francisco Henaro, el Pinche Pancho,
me daba aventón en su poderoso V W sedán y hemos compartido juntos

éxitos, aventuras y fracasos; Luis Domínguez Mota, a la fecha director
de la Fundación Gonzalo Río Arronte,11 de la que soy tesorero, ha si-
do un buen compañero de viajes; Carlos Osuna; Fernando y Toño
Pardo; Carlos Gutiérrez Arriola de Tepic, Nayarit, con quien jugába-
mos dominó y nos reuníamos en su casa para hacer las tareas;
Eduardo Pérez Solorio, el Pichí, que con su guitarra nos acompaña-
ba a llevar serenata a novias y los 10 de mayo a las mamás, y Ger-

mán de Regil, el Chiquilín que mide 1.95 metros, llegaba a CU en un
Fiat Topolino y es quien se encarga de reunirnos una vez al año.

Por 200 pesos al año (ahora 20 centavos), tuve la oportunidad de cursar mi
carrera de contador público teniendo de maestros a los mejores profesores.
Soy un orgulloso egresado de la UNAM, estoy comprometido con esa institu-
ción y participo activamente como ex alumno en la Fundación UNAM, A.C.12

Desde pequeño me gustaba practicar deportes, en el Colegio Cristóbal
Colón era una de las disciplinas más atractivas. Cuando cursaba el segundo
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DE LA AMISTAD

Vuestro amigo es la respuesta
a vuestras necesidades
Él es vuestra mesa y vuestro hogar.
Acudís a él con vuestra hambre
y en busca de paz.
En la amistad, todos los pensamientos,
todos los deseos, todas las esperanzas nacen
y se comparten con regocijo y sin alardes.
No permitáis interés alguno en la amistad,
salvo la compenetración del espíritu.
Reservad lo mejor de vosotros para el amigo.
No busqueis al amigo para matar las horas con él;
buscadlo siempre para vivir las horas.
Sus horas son para colmar vuestras necesidades, mas no
vuestra felicidad.
Y que en la dulzura de la amistad
haya sonrisas y comunión de placeres.

Gibrán Jalil

11 Sobre la Fundación Gonzalo Río, véase el capítulo XII.
12 Sobre la Fundación UNAM, véase el capítulo XII.
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año de mi carrera de Contador Público en la UNAM,
se inauguró el Club Libanés, donde jugaba frontenis
antes de llegar a mis clases vespertinas en Ciudad
Universitaria. Años después, acudía al club los fines
de semana, practicaba gimnasia, jugaba basquetbol y
desayunaba unos sabrosos huevos en cazuela en
compañía de mi cuñado Eduardo Rufeil, mis sobri-
nos Lalo y Carlos, mi hijo Alfredo y Pancho Henaro.
Los domingos solíamos ir al Estadio Azteca a ver par-
tidos de futbol. Ésta era una actividad agradable, pe-
ro, sin duda, me convencí de mis preferencias por el
beisbol. Eso de salir del estadio con un partido em-
patado a cero goles y que los aficionados salgan con-
tentos, ¡no puedo comprenderlo! 

Hasta la fecha disfruto levantarme temprano, co-
mo a las 6:00 a.m. a jugar tenis, un deporte que se
puede ejercer hasta una edad avanzada. Me encanta
pegarle con todas mis fuerzas a la bola, prefiero los
singles porque así el esfuerzo es mayor y de esta ma-
nera me mantengo activo y con buena salud. En la
ciudad de México he practicado tenis durante más de
treinta años, principalmente con Lucio Baltasar, Car-

los Levy, Luis Narchi y mis hijos Alfredo y Charbel, y ahora en Oaxaca con
la familia Spíndola, Enrique Trigueros y mi Jabibito Santiago. Mis nietos co-
mienzan ya a dar raquetazos. 

Con mi 
flamante
Pontiac, 
modelo 1952. 

1959.Con mis
primos Luis
Alberto,
Antonio, Arturo
y Lila en el
parque El Llano
en la ciudad de
Oaxaca.

2001. Con mi
hijo Santiago y
mi nieto Alfredo. 

1991. Practico tenis casi todos los días.
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GIRAS POR OTROS CAMPOS

A los diecisiete años compré mi primer auto, un flamante Pontiac 1952 con
ocho cilindros en línea. Me transportaba a CU y a mi primer trabajo formal
en la Fábrica de Hilos Pirámides. También con mi poderoso Pontiac conocí
varias hermosas ciudades de nuestro bello país. Solíamos viajar Toni Rafful,
Emilio Trabulse y yo, “los tres mosqueteros”. Al visitar casi todos los estados
de la República mexicana pude confirmar que no son comparables entre sí,
que cada uno tiene algo que lo distingue, que existe una gran diversidad geo-
gráfica, y una enorme riqueza cultural y gastronómica que los identifica.

Estos paseos y otros que he realizado a lo largo de mi vida me han llevado
a amar a México y de manera particular a Oaxaca que, aunque no me gusta
comparar, para mí es la región más bella del mundo: tiene majestuosas ruinas

prehispánicas, edificios coloniales ad-
mirados por todos, especialmente el ex
convento de Santo Domingo de Oaxa-
ca, los magníficos templos de la Mixte-
ca, los de los Valles Centrales, la sierra,
ejemplos únicos de la arquitectura co-
lonial mexicana. Por si fuera poco, en
Oaxaca habitan dieciséis etnias distin-
tas que conservan sus tradiciones y po-
seen gran riqueza humana, se hablan
más de veinte lenguas. Su paisaje es tan
maravilloso que la naturaleza ha per-
mitido que tenga valles verdes todo el
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año y montañas, donde se juntan las
dos sierras más importantes de Méxi-
co: la sierra Madre Oriental y la Occi-
dental y qué decir del fascinante istmo
de Tehuantepec. Los colores de la tie-
rra en la Mixteca, blanco, rojo, azul y
verde se combinan con el cielo azul in-
tenso que brilla en todo el estado. La
comida, sin lugar a dudas, es deliciosa:
la variedad de moles, los deliciosos ta-
males, los quesos y quesillos, los cha-
pulines, iguanas y armadillos, los caldos de pollo, carne o pescado, los antojitos
como empanadas, molotes, garnachas o memelas y, sin duda, lo que no tiene
comparación, las tlayudas, blanditas y los totopos preparados siempre por ma-
nos de mujeres oaxaqueñas. 

Otra de las maravillas de Oaxaca son los textiles. Me sorprende la cali-
dad y la destreza con que son confeccionados en telar de cintura o de pedal,
algunos bordados a mano; utilizan hilos con una gama infinita de colores
y muchos de ellos son teñidos con tintes naturales. Los diseños son diver-
sos y cada uno identifica a su propia región. Las mujeres de Oaxaca que
visten con orgullo sus huipiles, nos permiten disfrutar de un museo vivien-
te. Me encanta el rojo de las triquis; el blanco de las yalaltecas; el colorido
y los diseños de las regiones istmeñas; los bordados minuciosos de San An-
tonino Castillo Velasco; los finos diseños de San Bartolo Yautepec; los teji-
dos de Usila; los telares y bordados tacuates, inmortalizados por Pedro
Infante y María Félix en la película Tizoc, joya del cine mexicano; el azul
añil de los huaves de San Mateo del Mar; las blusas chatinas de punto de
cruz; los enredos de caracol de la Costa, sus rebozos amarrados cubriendo
el torso y las blusas de chaquira. Enumero así, la variedad de textiles con
que las mujeres oaxaqueñas lucen sus atuendos.

Otra cualidad que admiro de los oaxaqueños es su trabajo comunitario
o tequio. No se puede expresar en valor económico lo que esto representa,
pero, sin duda, es la parte más importante en muchos pueblos cuando se
proponen hacer una obra en beneficio de la comunidad.

Es esta pasión la que me hace vivir feliz en Oaxaca. Hay mucho más que
decir sobre este estado: su historia, música, tradiciones, bailes, cultura, ar-
tistas, paisajes..., tantos son sus atributos que es difícil abarcarlos en unas
cuantas palabras. ¡Vale la pena jugar en este campo y con el equipo que
tanto necesita peloteros dispuestos a ofrecer su tequio para poder obtener
muchos campeonatos!

E N T R E N A M I E N T O

43

1997. Noche
de rábanos en
Oaxaca. 

10772 LIBRO VIVIR Y MORIR  10/25/03  11:26 AM  Page 43



Francisco Toledo, Sin título, 1999.
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MI PASO POR LA ACADEMIA

En 1964, antes de terminar mi carrera de contador público, to-
mé una decisión importante: dejar de trabajar en la Fábrica de
Hilos Pirámides para ingresar en el despacho de auditoría Price
Waterhouse donde, a pesar de recibir una remuneración menor a
la mitad, colaboré por más de dos años y adquirí buena experien-

cia para consolidar mi vida financiera. El despacho fue una verdadera aca-
demia de capacitación antes de comenzar en las ligas profesionales; participé
en más de quince auditorías externas y me di cuenta cuán comprometedor
es firmar un dictamen sobre los estados financieros, porque algunas empre-
sas pasan bolas rápidas para despistar a los auditores y, como el trabajo de
auditoría es realizado por pruebas selectivas, no siempre se llega a la conclu-
sión ideal del dictamen que tan seguido escuchamos: “los estados financie-
ros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa”. Además,
tuve la oportunidad de realizar trabajos en el área de impuestos con lo cual
adquirí gran experiencia en el tema fiscal, lo que me benefició posterior-
mente en el sector bursátil; así pude recomendar a clientes la estrategia ade-
cuada para hacer grandes negocios. 

INCURSIÓN EN EL MUNDO BURSÁTIL 
Y EMPRESARIAL

A pesar de que me ofrecían un gran futuro, renuncié al despacho de Price
Waterhouse y en 1966, un año después de haber terminado la carrera, en-
tré a trabajar con mis primos Carlos y Pepe Slim. Carlos era presidente del
Consejo de Inversora Bursátil y desde un principio me nombró director
general. Entonces tenía veintidós años. Esta decisión cambió mi vida pro-
fesional, porque dentro de lo que aprendí en mi carrera: contabilidad, im-
puestos, auditoría y consultoría en administración, me incliné hacia la rama
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financiera y bursátil, es decir, descu-
brí mis facultades para jugar posicio-
nes difíciles tanto como lanzador como
receptor. De Carlos aprendí a tener la
habilidad de resolver varias situacio-
nes al mismo tiempo. Él es un gran
pitcher, siempre dijo que llegaría a
ser el empresario más importante de
México y sus envíos al home lo lleva-
ron a lanzar varios juegos sin hit ni

carrera y logró ser uno de los empresarios más exitosos del mundo. 
Carlos y Pepe, además de la casa de bolsa, tenían varios negocios y me

invitaban a colaborar con ellos: constructora, pedrera, arenera y una embo-
telladora de refrescos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Este último
negocio era manejado por Pepe y, durante varios años, viajamos los jueves
para regresar los viernes en la noche o los sábados, lo que me permitió enta-
blar una amistad muy estrecha con Pepe y pude conocer su gran calidad hu-
mana, así como su sabiduría para hacer más agradable la vida. Él ha sido una
de las personas que más he admirado por su sencillez y fraternidad, era un
buen manager que sabía recomendar el momento oportuno para cambiar al
lanzador o meter bateador emergente, fue un verdadero amigo dispuesto a
estar conmigo en las buenas y en las malas. Esta relación permitió que, aun
cuando en los siguientes años seguimos caminos distintos profesionalmente,
conserváramos nuestra amistad. Nos reuníamos con frecuencia para comen-
tar todo tipo de temas, desde beisbol, negocios, cultura, amores y cómo

ayudar a resolver las necesidades de
la gente. Con él y otros amigos fui a la
Serie Mundial de Beisbol en 1986,
convivimos diez días entre Nueva York
y Boston, ahí me comentó que dejaría
de ser el soltero feliz. Se casó en 1987
a sus cincuenta años, pero lamentable-
mente falleció al poco tiempo. Recuer-
do a Pepe con mucho cariño, en esos
últimos años hablábamos por teléfono
diariamente. Estoy seguro de que él
hubiera gozado conmigo la adquisi-
ción de los Diablos Rojos del México y
me visitaría con frecuencia en Oaxaca. 

En 1968 coincidieron en mi vida
varios factores: en junio me saqué la
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lotería, el premio gordo dividido con Pepe Slim y
otros primos y amigos, lo que me permitió comprar
una acción de la Bolsa de Valores, que me daba inde-
pendencia económica para los años futuros. También
me asocié adquiriendo el 10 por ciento de la embo-
telladora de refrescos de Cuernavaca ya mencionada
y compré aproximadamente el 5 por ciento de Bienes
Raíces Mexicanos, S.A. Posteriormente, vendí estas
dos dos últimas inversiones. Una semana más tarde,
me recibí de contador público en la UNAM, aun cuan-
do había terminado y entregado mi tesis dos años an-
tes, tenía que esperar mi turno en la universidad para
que los sinodales tomaran sus decisiones para pro-
gramar el examen profesional. En julio realicé mis exámenes para obtener
mi calidad de agente de bolsa y obtuve la aprobación de más de dos terce-
ras partes de los agentes. Esto me permitía operar de viva voz en la Bolsa
de Valores, sistema que empezó en 1894 y terminó en 1999, cuando la
operación pasó de los gritos en el piso de remates a la compraventa de va-
lores a través de medios electrónicos. En agosto me casé con Silvia Calde-
roni Guerrero, nacida en Matamoros, Tamaulipas, a quien conocí en esa
ciudad en una de mis visitas como auditor del despacho de Price Water-
house. Con ella tuve tres hijos: Alfredo, Sissi y Charbel. 

En los años sesenta y hasta 1975, los socios de la bolsa o agentes de bol-
sa promediaban más de sesenta años de edad y la generación a la que yo
pertenecía promediaba treinta años. Así, los nuevos agentes revolucionamos

el sector bursátil, al promover cambios de leyes e instituciona-
lizar el negocio a través de las casas de bolsa con personalidad
jurídica propia y así fueron desapareciendo las personas físicas. 

En 1970, Roberto Hernández, Roberto Olivieri y yo nos aso-
ciamos en Inbursa con Carlos Slim, éramos una generación de
jóvenes agentes de bolsa empeñados en desarrollar el negocio
bursátil. Olivieri manejaba valores de renta fija, aun cuando en
esa época no habían aparecido ni siquiera los certificados de la
tesorería (Cetes); Roberto Hernández era el mayor generador
de ingresos importantes al promover órdenes de inversionistas
institucionales, principalmente bancos; Carlos ya destacaba co-
mo un empresario diversificado en negocios bursátiles, inmo-
biliarios, industriales y en el ramo de la construcción, y a mí
me tocaba administrar la casa de bolsa.
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Demián Flores, Novena, 2002.
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SOCIOS PARA TODA LA VIDA

Las oportunidades se presentaron y en septiembre de 1971, en
una plática con Roberto Hernández Ramírez sobre la situación
que vivía México y nuestro deseo de iniciar un negocio dedicado
exclusivamente al aspecto financiero-bursátil, decidimos crear

en octubre de ese año Acciones y Valores de México (Accival), casa de bolsa
que en este 2003 cumple treinta y dos años de éxito.
Sin duda, no he conocido a nadie con más habili-
dad para promover y negociar que mi socio Rober-
to. En los comienzos, éramos cinco personas y desde
el primer mes que empezamos a operar, ocupamos
indistintamente el primero o segundo lugar en volu-
men y monto de operaciones celebradas en bolsa.
Parte del éxito se debió a que las decisiones entre
Roberto y yo siempre han sido unánimes y el traba-
jo se ha desempeñado con absoluto respeto. Juga-
mos en equipo todas las posiciones y a veces el lanzador ganó el partido o
el bateador pegó jonrón con casa llena para triunfar, por eso Roberto es mi
socio para toda la vida. 

MANAGER-JUGADOR CON EL MEJOR EQUIPO DE PELOTA

En estos más de treinta y dos años, Roberto y yo actuamos como managers-
jugadores y contamos con una calidad inmejorable de colaboradores y
socios que se integraron al mejor equipo de pelota, entre ellos, destacan pe-
loteros que ingresaron en el siguiente orden:

Luis Duhart Meade atendía clientes del extranjero en inversiones de ren-
ta fija desde 1972. Con sus conocimientos de habla inglesa y francesa y su
carácter tan cordial y ameno, Luis fue fundamental en nuestros comienzos
para ganar varias batallas.
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José, Pepe Marrón Cajiga fue contratado en el equipo en 1973 y desem-
peñó su cargo como utility, es decir, jugador de todas las posiciones. Según
el momento indicado, se ha desempeñado como promotor, analista, opera-
dor en el piso de remates y también fue el primer director general de Afo-
re Banamex hasta principios de 2002, y logró que ésta llegara a ser primer
lugar en tamaño y rendimientos obtenidos.

Alonso de Garay Gutiérrez inició su carrera en nuestro equipo en 1974 y
Jorge Rojas Mota Velasco en 1975. Ambos jugaron posiciones importantes
por cerca de diez años, sin embargo decidieron formar otro equipo y jugar de

managers-jugadores. Han vivido temporadas difíciles pero su entrega
en el campo les ha permitido recobrar rachas ganadoras.

José Pepe Aguilera Medrano, aunque se incorporó al equi-
po en 1976, desde 1971 era ya uno de los entrenadores es-
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tratégicos. Su trabajo ha sido eficiente y discreto, es un
gran lanzador y ratifica que para ganar un juego, el
pitcheo representa el 75 por ciento. En ningún mo-
mento hemos podido terminar un negocio relevante
sin la revisión de Pepe.

En 1976, Ulrich Fienh fue contratado como un bat
poderoso, dispuesto a viajar toda la temporada. Nun-
ca quiso dejar su residencia en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León. Fue responsable de todas nuestras
sucursales y buscador de talentos por todo el país. 

En 1978 adquirimos a Esteban Malpica Fompero-
sa, que aunque jugaba futbol, observamos que tenía facultades para el “rey
de los deportes”. Es un buen analista y el consentido de varios empresarios
que quieren escuchar un consejo sincero. Esteban tiene facultades de pri-
mer bat, habilidad para embasarse y, al menor descuido, se roba las bases
con tremenda velocidad y anota muchas carreras.

Juan Mijares Dávalos, nuestro abogado, ha sido fundamental en todas las
operaciones importantes que ha llevado a cabo nuestro grupo en los últimos
veinte años. Sus consejos profesionales nos han hecho
confiar plenamente en este coach que nos da la seguri-
dad jurídica para continuar en el campo de juego.
Juan es un gran amigo.

En 1987 adquirimos a un novato: Carlos Levy Co-
varrubias, descubrimos sus atributos ideales y se adap-
tó al estilo de juego que he seguido en mi carrera de
manager-jugador. Carlos tiene buena vista para no pon-
charse, siempre llega temprano al campo de pelota,
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juega todas las posiciones y, sin duda, podrá tener muy buenas tempora-
das en el futuro.

Alberto Navarro Rodríguez es otro pelotero con quien conviví jornadas
de bateo en el entrenamiento del despacho de Price Waterhouse. En 1989
fue contratado por nuestro equipo para lanzar juegos y aprovechar sus con-
sejos en materia fiscal.

Otros jugadores importantes que integraron el equipo de Accival y desta-
caron en el triunfo de varios juegos y campeonatos fueron Alejandra Aarún
Cuspinera, Luis Bravo González Rul, Rómulo Cuevas Villalobos, Alejandro
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Echeverría Aguilar, Juan Garrido Macías, María del Carmen Jiménez Codinach,
Jacques Levy Seegal, Javier Orvañanos Lascurain, Eduardo Ovejas Busque-
ta, Pablo Padilla Fabre, María Eugenia Pichardo Solís, Patricio Rodríguez
Chapa, Carlos Sánchez Cárdenas, Carlos Sánchez Navarro y Alan Smithers
Hogg.

Al adquirir Banco Nacional de México (Banamex) en 1991 descubrimos
también el talento en algunos jugadores, en especial destaca un cuarto bat,
Manuel Medina Mora, que representa la tercera generación de su familia en
Banamex. Manuel ha sido un jugador fundamental para nuestro equipo,
con su bateo oportuno en situaciones comprometidas ayudó a ganar parti-
dos muy cerrados.

En más de treinta años, nuestra academia de beisbol formó una gran
cantidad de jugadores que han ocupado diferentes posiciones. Algunos de
ellos continúan en el Grupo Financiero Banamex y otros, formados en
nuestro equipo, han sido adquiridos por diversas organizaciones. Entre
ellos, destacan Andrés Albo Márquez, Juan Álvarez Flores, Raúl Anaya Eli-
zalde, José Arce Taracena, José Luis Ávalos del Moral, Pablo Aveleyra Arro-
yo de Anda, Francisco Baltazar Rodríguez, Ramón Renato Carrillo Rosales,
Javier Cedillo Lammoglia, Alfredo Colín Babio, Federico Cuevas Olvera, Ja-
vier de la Calle Pardo, Pablo de la Peza Berrios, Augusto Escalante Juanes,
José Ernesto Fuentes Elizondo, Juan Carlos García Cuéllar, Alberto Gómez
Alcalá, Enrique Grapa Markuschamer, Álvaro Hernández Celaya, Jorge Hie-
rro Molina, Nadia Kadise Sucar, Juan Antonio Lerdo de Tejada, Alfredo Loe-
ra Fernández, Carlos López Ramos, Marcos Martínez Gavica, Óscar Medina
Mora Escalante, Eduardo Navarro Martínez, Carlos Núñez Urquiza, Juan
Carlos Oñate Villarreal, José Ortiz-Izquierdo Cruz, Luis Peña Kegel, Fernan-
do Peón Escalante, Lorenzo Peón Escalante, Juan Piña Medina, Fernando
Quiroz Robles, Rafael Santos Maldonado, Luis Sayeg Seade, Luis Miguel To-
rre Amione, Ernesto Torres Cantú, Mauricio Torres Septién Torres, Carlos
Vallebueno Garcinava, Juan Zatarain, Enrique Zorrilla Fullaondo y Eugenio
Zubiria Maqueo. 
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GRANDES TEMPORADAS

Existen muchas formas de narrar la historia de una vida profesio-
nal, en lo personal, opté por hacer el recuento de algunas opera-
ciones que han sido significativas en mi carrera.

Mencionaré ciertas experiencias de éxitos y otras de fracasos
en el apasionante mundo bursátil, sector en el que tuve la oportunidad de
ser un protagonista durante los últimos treinta y ocho años, hasta este año
de 2003 y, como lo importante en el beisbol es obtener el triunfo, veo que
mi resultado es de más juegos ganados que perdidos y que mi equipo ha
sido campeón por muchas temporadas.

Los hechos que menciono en este libro no
revelan secreto bursátil alguno; por el contra-
rio, se refieren a empresas cotizadas en bolsa
y, por su carácter público, la información re-
lacionada con ellas se puede encontrar en la
Bolsa Mexicana de Valores. Cada vez se per-
feccionan las obligaciones y los procedimien-
tos para que las empresas cotizadas informen
oportunamente con mayor transparencia, en
forma tal que todos los participantes puedan
tomar sus decisiones de inversión. 

En algunas ocasiones, las cantidades se
muestran en dólares americanos, ya que es la
mejor forma de entender las cifras comparables, tomando en cuenta que en
los años que van de 1976 a 2003, el valor de un dólar varió de 12.50 a
11,000.00 viejos pesos, es decir, de .0125 centavos a 11 pesos, o mil pe-
sos de antes que son un peso en la actualidad.

Los mercados expresan el sentir de los participantes con sus decisiones
de compra o venta, o sea, la oferta y la demanda, y también consideran si-
tuaciones macroeconómicas y políticas. Como vivimos en una economía
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global, nuestro país se contagia de los sucesos de los mercados internacio-
nales, ya sean desarrollados o emergentes. El análisis bursátil de cada em-
presa considera el sector al cual pertenece y, desde luego, su historia y
proyecciones tanto financieras como bursátiles. Lo anterior resulta sencillo
de entender y podría representar la oferta y demanda que determinan los
precios a los que se deben cotizar las emisoras diariamente. Sin embargo,
existen momentos, muchas veces prolongados, en que las decisiones de los
participantes convierten a los mercados en irracionales. Ante estas situacio-
nes de gran inestabilidad fue cuando nuestro equipo de Accival jugó y ga-
nó muchos partidos y siempre invitó a compartir los triunfos a un gran
número de participantes: nuestros clientes. En cada juego se respetaron to-
das las reglas y se actuó con transparencia, lo que permitió que cada día se
sumaran más inversionistas que compartían nuestro espíritu ganador, ya
que nuestro lema ha sido: “la mejor inversión está en México”. 

En los primeros años de Accival, desde 1971 hasta 1980, logramos ob-
tener grandes campeonatos. Mencionaré algunos. 
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REGAR HITS POR EL CENTRO HISTÓRICO

Todos los días, incluyendo los sábados hasta 1973, Roberto Hernández y
yo solicitábamos órdenes de compra o venta de valores a las siguientes ins-
tituciones: Bancomer, Banamex, Nafinsa, Banco de Londres y México, Ban-
co del Atlántico, Banco Mexicano y algunas otras órdenes que obteníamos
por vía telefónica. Por nuestra eficiencia y buen servicio nos convertimos
en la casa de bolsa con mayor operatividad en el piso de remates de la Bol-
sa de Valores de México (ahora Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.),
después de Banamex, que siempre ocupaba el primer lugar.

Nuestros grandes batazos llegaban siempre gracias a la independencia
mental y económica de Accival, que permitió que bancos, financieras, com-
pañías de seguros y fondos de inversión confiaran en nuestra casa de bolsa.
De esta manera, armamos estrategias que culminaron en la mejor recomen-
dación para cada institución, aun cuando éramos competidores. Nuestro
principal cliente fue Bancomer ya que, no obstante su gran participación en
el mercado de valores, no contaba con operadores directos en el piso de re-
mates de la bolsa.

BATEO OPORTUNO 

Las acciones de Nafin “B” y de Teléfonos de México pagaban en efectivo un
dividendo anual de 9 y 12 pesos por acción respectivamente. Accival fue de
las pocas casas de bolsa que en esa época promovió la inversión en estas emi-
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soras por parte de sociedades anónimas y así aprovechar la ventaja fiscal que
consistía en que los ingresos por dividendos no eran acumulables a su ingre-
so global gravable y obtenían un rendimiento muy superior a otros instru-
mentos de renta fija.13 Estas operaciones, gracias al bateo oportuno de
nuestras recomendaciones, representaron en los primeros tres años de ope-
ración de Accival cerca del 50 por ciento de nuestros ingresos.

RÉCORD DE MÁS HITS CONECTADOS POR EQUIPO

En 1972, el gobierno federal decidió convertir a Teléfonos de México en
empresa de participación estatal mayoritaria, por lo que adquirió paquetes
de acciones que poseían accionistas del sector privado, encabezados por el
Grupo Trouyet-Senderos a un precio aproximado de 9 dólares por acción.
Por esta razón, las acciones de Telmex lograron superar en bolsa su valor
nominal de 100 pesos cada una. 

Roberto Hernández, con su magnífico olfato, estimó que el gobierno no
alcanzaría el 51 por ciento del capital de la empresa y, con su habilidad ca-
racterística, consiguió la orden de compra de acciones más importante del
año, que consistió en adquirir lotes de acciones de Telmex a precios pro-
medio de 110 pesos cada una. El grupo de jugadores de Accival actuó ju-
gando diversas posiciones; repartió hits por el campo para que nadie se
fuera en blanco; compró acciones. Como no existía el Instituto para el De-
pósito de Valores, Indeval, teníamos que liquidarlas en la bolsa, en Uru-
guay núm. 68 y transportarlas a nuestra casa de bolsa, en Isabel la Católica
núm. 38, 7º piso, donde las endosábamos con dos firmas mancomunadas,
ya fueran de Roberto Hernández, Luis Duhart, José Marrón, Teodoro Verea
o la mía. Una vez endosadas, llevábamos las acciones a Isabel la Católica
núm. 51 a Nafinsa, que era el agente financiero que liquidaba las compras
por parte del gobierno federal, donde una vez revisados los endosos y con-
tados los títulos, nos entregaban el cheque correspondiente. Los bancos ce-
rraban a las 13:00 horas y logramos extender con algunos de ellos el
horario para que nos recibieran el depósito en firme cerca de las 14:30 ho-
ras y, de esta manera, podíamos cubrir nuestros cheques expedidos. Ahora
más que nunca, se ven las bondades de la creación del Indeval y la elimi-
nación de los títulos físicos. 

Esta operación tan importante en los inicios de Accival implicó que mu-
chos días tuviéramos que endosar más de mil títulos, porque éstos repre-
sentaban principalmente bajas denominaciones (1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20
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acciones). De nuestra oficina a Nafinsa llevábamos los títulos en una carre-
tilla de carga, o sea, en un diablito. Un día, en la esquina de Isabel la Católi-
ca y Venustiano Carranza, el cargamento de acciones se cayó en la banqueta
y en la calle por donde todavía pasaban los tranvías; palidecimos, la gente,
muy amable, nos ayudó a levantar el tiradero, sin imaginarse lo que esos
papeles revueltos significaban.

Después de varios meses de compras de las acciones que necesitaba el
gobierno, Telmex convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas,
donde se aprobó la emisión de la serie “AA” de acciones que representaba
el 51 por ciento del capital social de la empresa y solamente podían ser
adquiridas por el gobierno federal de México. La nueva administración de
Telmex continuó con la política equivocada de financiarse con ventas de ac-
ciones a los nuevos usuarios de líneas telefónicas, lo que provocó que el ex-
ceso de oferta desordenada de acciones diluyera a los accionistas y llevara
el precio por acción de 9 dólares en 1972 a solamente 4 centavos de dólar
a principios de 1987.

CARRERAS PRODUCIDAS: ASARCO 

En 1974, compramos en firme un paquete de 300,000 acciones de Asarco
Mexicana, S.A. que cambiaría de nombre posteriormente a Industrial Mi-
nera México, S.A., ahora Grupo México, S.A. de C.V. Cuando íbamos a co-
locar las acciones, la cotización de la plata subió más de 500 por ciento,
produjimos muchas carreras para obtener otro triunfo, lo que generó una
alta rentabilidad para Accival, ya que las acciones de la empresa minera nos
eran arrebatadas a más del doble del precio de adquisición. 

Lamentablemente para México, desde esa fecha se empezó a vivir con
mayor inflación, o sea, llevamos casi treinta años en que no se ha podido
derrotar el cáncer inflacionario que perjudica a todos los habitantes, prin-
cipalmente a las clases medias y marginadas que tienen menos oportunida-
des. Espero que por fin ahora estemos llegando a los años de crecimiento
económico con estabilidad de precios para que nuestro país, que es en su
mayoría de jóvenes, pueda aprovechar la bonanza de un mercado interno
creciente que permita crear las fuentes de empleo que tanto necesita y lo-
gre obtener incrementos de salarios reales.

PARÍS LONDRES, LA DIVISIÓN DE HONORES

Accival manejó su primera oferta pública de acciones en 1974, previa a la
aparición de la Ley del Mercado de Valores que entró en vigor en enero de
1975. Con los almacenes departamentales llamados París Londres logra-
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mos un gran triunfo, se dio el comienzo de Accival como el principal co-
locador de empresas entre los años setenta y noventa. 

Con esta misma empresa, en Accival también aprendimos que no siem-
pre es bueno jugar dos juegos al mismo tiempo y a mediados de los años
ochenta adquirimos, con un grupo de inversionistas, acciones de París Lon-
dres convirtiéndonos en los accionistas mayoritarios. La administración fue
delegada a un grupo independiente de ejecutivos. Descuidamos su mane-
jo, invertimos más de 50 millones de dólares, la convertimos en tienda de
moda y, al cabo de un año, eran tantas las pérdidas económicas que la ven-
dimos al único postor disponible: Suburbia. Sufrimos una pérdida econó-
mica casi del total de la inversión, lo que nos llevó a recordar el dicho de
“zapatero a tus zapatos”, perdimos por blanqueada, no pudimos anotar
ninguna carrera.

AURRERÁ Y LOS JUEGOS CONTRA EQUIPOS PODEROSOS

En 1975 y 1976, competimos para colocar en bolsa la joya de las empresas
en México: Aurrerá. Nuestros rivales eran Banamex y Bancomer. La empre-
sa decidió que Accival, junto con las instituciones mencionadas, seríamos
los colíderes para la primera colocación que se efectuaría en septiembre de
1976. Sin embargo, el 31 de agosto de ese año se anunció la devaluación del
peso. Después de más de veintidós años de estabilidad cambiaria, el valor
del dólar pasó de 12.50 a promedio de 20.00 pesos. Los tres colíderes nos
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reunimos con los representantes de los accionistas y funcionarios de la em-
presa emisora. Bancomer y Banamex decidieron retirarse, pues consideraron
que el momento no era oportuno para hacer la operación. En Accival por el
contrario, ofrecimos ir solos en la oferta pública de acciones y aseguramos
que tendríamos éxito. Aurrerá aceptó a Accival como líder único de la colo-
cación pública, misma que se efectuó en el mes de noviembre de 1976; así
nuestra casa de bolsa se consolidó triunfalmente, ganándose el respeto de
los participantes del mercado de valores.

SQUEEZE PLAY, JUGADA SUICIDA

Como una anécdota inolvidable en el piso de remates, en los días previos
a la realización de la oferta pública de acciones de Aurrerá, la cual ya esta-
ba listada en  bolsa, la empresa  solicitó a otra casa de bolsa efectuar el re-
gistro de una operación de 300,000 acciones, la cual pretendía reducir la
comisión a cobrar a un nivel en el que prácticamente regalaba su trabajo,
no obstante que reducir el arancel en ese entonces estaba prohibido por el
reglamento de la bolsa. 

En Accival, que teníamos fama de ser operadores hábiles y vigilantes ac-
tivos y permanentes del mercado, compramos las acciones utilizando fichas
de corro. De esta manera, Accival realizó una jugada suicida, el corredor de
tercera base se robó el home y anotó la carrera decisiva para ganar otro jue-
go en el momento menos esperado. Esto ocasionó que la casa de bolsa que
llevó a cabo el registro, al no tener las acciones, podría haber perdido su li-
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cencia para operar en bolsa. Recorde-
mos que siempre hay más dinero que
acciones, por eso es muy peligroso
equivocarse en los títulos que uno
ofrece. Accedimos a realizar una jun-
ta con la emisora y el resultado fue
que Accival cobró la comisión com-
pleta por la operación, le perdonó su
error a la otra casa de bolsa y, a partir
de ese momento, Aurrerá decidió que
Accival se convirtiera definitivamente
en su banquero de inversión.

RACHA GANADORA

Aurrerá es una de las empresas que
más ha respetado a los accionistas
minoritarios. Con ella, hemos ganado
muchos partidos en Accival, juntos

hemos participado en incontables operaciones, tales como: colocaciones
públicas de acciones; establecimiento de fondos de opciones para el perso-
nal y sus ejecutivos; asesorías en sus decisiones importantes respecto a aso-
ciaciones estratégicas; recompras de acciones, y establecimiento de política
de dividendos, entre otras.

El nombre de Accival ha estado ligado a Aurrerá, Cifra y ahora Walmex,
después de su venta a Wal Mart como emisora ha sido ejemplo de profe-
sionalismo entre los participantes en el mercado de valores, lo que se ha
traducido en un gran reconocimiento de los inversionistas mexicanos y ex-
tranjeros, que la perciben como la emisora con mejor imagen.

SLUMP, MALA RACHA. ALFA Y VITRO, EXCESO 
DE APALANCAMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN

En los últimos años de la década de los setenta, Accival fue clave para in-
vitar a los grandes grupos de Monterrey a que se convirtieran en empresas
cotizadas en bolsa y, de esta manera, ampliaran su bursatilidad, al colocar
más acciones entre el público inversionista. Sin embargo, su historia bur-
sátil no siempre resultó exitosa. Los analistas castigaron el abuso que tuvie-
ron en la contratación de pasivos y en la diversificación de negocios que no
representaban ninguna sinergia operativa. Sucedió como en el beisbol: las
grandes tragedias suceden con dos outs.
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Grupo Industrial Alfa, S.A. que fue la em-
presa con mayor valor de capitalización en
los años entre 1978 y 1980, llegó a un valor
cercano a los dos billones de dólares en abril
de 1979. Aunque usted no lo crea, entró en
una racha mala que perduró desde 1982
hasta 1987, tiempo en el que disminuyó su
valor a sólo entre 5 y 50 millones de dólares,
lo que representó los lugares entre el 23 y el
44 del valor de capitalización de las empre-
sas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valo-
res. Al 30 de septiembre de 2003, su valor
ascendió a 1,405 millones de dólares y ocu-
pó el lugar 23 de empresas cotizadas.

Otro de los ejemplos de mala racha co-
rresponde a Vitro, que también ocupó en
1986 el primer lugar de capitalización con

un valor de 525 millones de dólares en el mercado mexicano de valores y
al 30 de septiembre de 2003 disminuyó al lugar 55, con un valor de 227
millones de dólares, lo que también parece increíble.

CAMPEONATOS CONSECUTIVOS: TELMEX

Hablar de Teléfonos de México (Telmex) es referirse al desarrollo del merca-
do de valores en nuestro país, ya que muchos agentes y casas de bolsa obte-
níamos nuestro principal ingreso al negociar acciones y obligaciones de esta
emisora. En la historia de una empresa tan importante son lamentables los
errores financieros que se cometieron en perjuicio de sus accionistas, espe-
cialmente en relación con su socio principal: el gobierno de México. Estas de-
cisiones erróneas de su administración, que terminaron en abril de 1987,
consistieron en financiar a la empresa vendiendo acciones a su valor nominal
de 100 viejos pesos a los usuarios que solicitaban líneas telefónicas. Telmex
era una de las empresas de mayor crecimiento y sin importarle  la dilución a
sus accionistas, tomaba los aumentos de capital.

Accival recomendaba con insistencia a la empresa que eliminara su
práctica de venta de acciones a nuevos usuarios de líneas telefónicas. Adi-
cionalmente, señaló que la política de pago de dividendos de 12 pesos
anuales por acción era adecuada y que el valor contable era superior a 500
pesos por acción cuando se estaban vendiendo, cada una, a su valor nomi-
nal de 100 pesos. No hubo respuesta por parte de Telmex a nuestra reco-
mendación y, por el contrario, a partir de 1985 se incrementó la emisión
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de acciones para venta a usuarios. El mercado no se equivoca y con la ma-
yor oferta de acciones de su historia, el precio de la acción sufrió una caí-
da y llegó a precios menores a 0.10 centavos de dólar durante finales de
1985 y hasta abril de 1987.

Desde 1985 hasta 1988, Accival promovió activamente la compra de ac-
ciones de Telmex a inversionistas personas físicas, morales e instituciona-
les y de esta manera, ganamos varios campeonatos consecutivos, pues
logramos adquirir cerca del 10 por ciento del capital social de la empresa.
Nuestras compras en el mercado obligaron a que la empresa dejara de ven-
der acciones a 100 pesos cada una en abril de 1987, ya que los nuevos
usuarios en lugar de tener un costo por cada línea nueva, obtenían una
utilidad, pues el precio en bolsa había subido a niveles de 120, 330, 470,
580 pesos por acción en los siguientes meses, cerrando en 400 pesos el año
de 1987, aún después de la caída de los mercados sufrida en octubre y no-
viembre del mismo año. 

A continuación se muestra un cuadro del valor de capitalización de Tel-
mex al final de cada año. 
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Año Valor nominal Precio mercado promedio
Pesos viejos                 Dólares

1972 100 110 8.80
Hasta 1976 100 80 6.40
1982 100 25 0.16
1985 100 65 0.15
1987 enero 100 36 0.04
1987 abril* 100 120 0.10
*Se suspenden ventas a usuarios

Año Valor en 
millones 
de dólares 

1985 155
1986 219
1987 685
1988 1,188
1989 3,827
1990 7,300
1991 24,613

CAPITALIZACIÓN DE TELMEX*
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DERROTA EN EXTRAINNINGS Y OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO

En 1990 se efectuó la subasta para la privatización de Teléfonos de México.
Accival participó, pero perdió el juego en extrainnings y por una sola carrera. 

Durante 1991 y principios de 1992, Accival y su grupo vendieron la ma-
yor parte de su tenencia en Telmex a través del mercado de valores, gracias
a la bursatilidad de esta emisora en los mercados internacionales. De esta
forma, obtuvimos otro campeonato al lograr la mayor liquidez de nuestra
historia. Algunos de los clientes de la casa de bolsa conservan todavía su te-
nencia en Telmex y también recibieron su spin off de acciones de América
Móvil. Las dos empresas en su conjunto tenían un valor de capitalización de
poco más de 33,814 millones de dólares al 30 de septiembre de 2003. In-
discutiblemente, Telmex y ahora con AMX han ocupado el primer lugar en
valor de capitalización en forma consecutiva desde el año de 1987.

CRISIS SIGNIFICA OPORTUNIDAD

Los años entre 1977 y 1982 se caracterizaron por una desestabilización de
los mercados financieros y bursátiles en la mayor parte de los países desa-
rrollados y, sobre todo, en los llamados mercados emergentes. Sólo por

V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L

66

Título que
ampara diez
acciones 
de Telmex.

10772 libro VIVIR Y MORIR-2  10/25/03  1:08 PM  Page 66



mencionar un ejemplo, en 1981 las inversiones en certificados de depósi-
to en dólares de Estados Unidos de América llegaron a pagar tasas de 21
por ciento anual. En el caso de México, desde 1977 hasta 1979, los ingre-
sos que se obtenían por exportaciones de petróleo, cuyo precio había al-
canzado niveles de hasta 40 dólares por barril, dieron pie a que el gobierno
se excediera en la contratación de la deuda externa. Los precios del petró-
leo sufrieron una caída de más del 70 por ciento, lo que ocasionó que los
analistas manejaran cifras macroeconómicas realistas, contrarias a las ex-
pectativas oficiales, sobre todo en materia de inflación y convertibilidad de
nuestro peso. 

En 1982, vivimos una de las peores crisis financieras del siglo XX y se
cometieron errores lamentables por parte del gobierno que provocaron una
devaluación del peso mayor al 500 por ciento. El presidente de México de-
cretó la nacionalización de las instituciones de crédito y el panorama que
se vislumbraba apuntaba a vivir en una hiperinflación.

TRIPLE CORONA INVIRTIENDO EN MÉXICO

En 1983, en el nuevo periodo presidencial, nuestro país se encontraba in-
merso en una profunda crisis. Por su parte, Accival consideró la situación
como una oportunidad positiva y, como siempre, realizamos una promo-
ción activa con nuestro lema: “la mejor inversión está en México”. 

La triple corona se ganó en el año de 1983 de la siguiente manera:
La inversión en Cetes obtuvo un rendimiento anual en pesos de 80 por

ciento contra 8 por ciento del dólar de Estados Unidos de América.
El fondo de inversiones Accival alcanzó en ese año un rendimiento de

185 por ciento en pesos, con lo que obtuvo el primer lugar entre los fon-
dos cotizados en bolsa, diversificados en su inversión en renta variable y
renta fija.

El índice de acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores ganó en
1983 el 263 por ciento en pesos correspondiéndole, en términos de dóla-
res, el primer lugar entre todas las Bolsas de Valores del mundo. Así había
sido la caída del índice de mediados de 1979 a 1982.
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RACHA DE BATEO

Los participantes en los mercados son los que fijan los precios de acuerdo
con la oferta y la demanda. En México, nuestro mercado emergente corres-
ponde en su mayoría a valores cotizados con reducida operatividad, debido
principalmente a la ausencia de inversionistas institucionales importantes.
Esta situación permitió que los pocos que nos la jugamos con México en-
tre 1983 y 1985, por supuesto Accival fue uno de ellos, bateáramos por-
centajes por arriba de .500, ya que las gangas de acciones correspondían a
lanzamientos de rectas por en medio del plato y a baja velocidad y permi-
tieron “batear el ciclo”14 a nuestros peloteros en muchos juegos.

En abril de 1979, el valor de capitalización del mercado mexicano de
valores había alcanzado un monto de más de 20,000 millones de dólares.
Para el 31 de diciembre de 1982, las mismas empresas que lo integraban
habían sufrido una caída para llegar a un valor de 805 millones de dólares.
De 1983 a 1985, el valor de capitalización de estas emisoras fluctuó en los
rangos de 2,000 a 2,950 millones de dólares. En 1984, además, el gobier-
no vendió casi la totalidad de las tenen-
cias de empresas que eran propiedad
de los bancos expropiados. En estos
años, se reconstituyeron los accionistas
de muchas de las empresas más impor-
tantes cotizadas en bolsa. A continua-
ción presentamos cuadros que ilustran
los índices de la Bolsa Mexicana de Va-
lores y el valor de capitalización de em-
presas bursátiles seleccionadas.
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Dibujos de Eduardo del Río, Rius, 1999.
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Todos los inversionistas podían participar, y así lo hicieron muchos co-
laboradores de Acciones y Valores de México y clientes aun con menos de
1,000 dólares de inversión, a través de la compra de acciones de nuestro
fondo Accival.

El departamento de análisis bursátil de la casa de bolsa recomendó la
compra de casi todas las empresas cotizadas en el mercado y logramos ad-
quirir paquetes importantes de emisoras seleccionadas que representaban
porcentajes del capital entre 2 y 30 por ciento, a precios tan reducidos que
equivalían a entre 1 y 10 por ciento del valor en libros. La inversión fue pre-
vista a largo plazo y nunca se han presentado oportunidades tan claras de
inversión, con excepción de la ya citada de Teléfonos de México y muy pos-
teriormente la compra de Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS), en
los años 1987 a 1989. 

A continuación se muestra un cuadro del valor de capitalización de ac-
ciones seleccionadas de alta bursatilidad, donde se observa la subvaluación
que tenían éstas en diciembre de 1982; se comparan con valuaciones a di-
ciembre de 1987, después de haber sufrido caídas de precios importantes
en octubre y noviembre del mismo año y por último, su valor al 30 de
septiembre de 2003. 
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VALOR DE MERCADO A PRECIOS CORRIENTES

Millones de dólares

Abr-79 Dic-82 Dic–87 Sep-03

Alfa 1,973 6 54 1,405 
Apasco 889 15 87 1,816 
Bimbo N.D. 13 137 1,820 
Cemex 219 26 361 8,554 
Desc 342 12 202 461 
Kimber 560 30 346 2,892 
Liverpool 559 43 126 1,409 
Telmex 518 165 685 33,814 
Vitro/FIC 692 8 341 227 

Walmex/
Cifra/
Aurrerá 536 69 251 12,773 

Telmex incluye América Móvil en 2003. 
No incluye valor obtenido por dividendos.
Precios de cierre del 30 de septiembre de 2003
N.D. No disponible
Fuente: El Mercado. Acciones y Valores de México, varios números
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EQUIPO CONSISTENTE: EL CASO CRISOBA

Entre 1983 y 1984, Accival y un grupo de inversio-
nistas adquirimos poco más del 40 por ciento del ca-
pital social de la papelera Compañía Industrial de
San Cristóbal, S.A. de C.V., por aproximadamente 9
millones de dólares. Esto correspondía a menos del
10 por ciento de su valor en libros. Incursionamos
como empresarios no involucrados en el manejo cor-
porativo. Doce años después, a principios de 1996,
cuando estaban activas las fusiones de empresas glo-
bales, obtuvimos otro triunfo gracias a nuestra con-
sistencia demostrada en una inversión a largo plazo
cuando se realizó una oferta recíproca de compra de
Crisoba y de venta de Kimber donde el valor del 100
por ciento del capital social de la primera se valuó en

1,358 millones de dólares y los accionistas pudimos obtener acciones de
Kimberly Clark de México, S.A. de C.V. que siempre ha sido de las favori-
tas del público inversionista por su liquidez, rendimiento sobre dividendos
y su crecimiento histórico.

BASES POR BOLAS CON LOS CAPS PARA ANOTAR  CARRERAS 
DE CABALLITO 

En los primeros meses de 1987, el gobierno federal decidió registrar en bol-
sa y colocar en el público inversionista Certificados de Aportación Patrimo-
nial, CAPS, de la mayor parte de los bancos que había nacionalizado el 1º
de septiembre de 1982. Este instrumento de inversión se utilizó para per-
mitir la participación patrimonial en el negocio bancario por parte de in-
versionistas personas físicas y morales. Esta medida fue tomada como un
signo de confianza en el mercado y fue relevante en el desempeño del in-
cremento tan destacado que tuvo el índice bursátil mexicano en los prime-
ros nueve meses de 1987. 

En octubre y noviembre del mismo año, la Bolsa Mexicana de Valores
junto con las de Estados Unidos y Europa tuvieron una de las peores caí-
das de su historia y los CAPS sufrieron una baja más que proporcional al
resto de los valores cotizados. Los precios que alcanzaron fueron tan casti-
gados que sólo recuerdo valuaciones parecidas desde el último trimestre de
1982 hasta 1984.

No es fácil recordar otro periodo tan prolongado del mercado, de no-
viembre de 1987 a diciembre de 1990, en el que los tenedores de CAPS
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desearan rematar y prácticamente regalar sus tenencias de estos valores.
Acciones y Valores de México, una vez más con base en el análisis de las
instituciones bancarias, promovió activamente la compra de todos los
CAPS, sin importar a qué banco correspondían de nuevo bajo el lema “la
mejor inversión está en México”. Por ejemplo, el 100 por ciento del valor
de capitalización de ocho bancos permaneció por debajo de 20 millones de
dólares cada uno por más de un año. Como siempre, Accival y sus clientes
participaron adquiriendo paquetes que representaban entre 6 y 26 por
ciento del capital social de algunos bancos, a valores que correspondían a
múltiplos cercanos a una vez precio/utilidad y a 40 por ciento de su valor
en libros. (Véanse los siguientes cuadros).
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La invitación a inversionistas fue tan abierta que muchas personas físi-
cas, sin importar el monto, participaron en nuestros fondos de inversión.
Como es obligación publicar mensualmente las carteras de éstos, se pudo
apreciar su desempeño mes a mes y la inversión en CAPS fue la parte más
importante de sus portafolios por cerca de tres años. A continuación se
muestra un cuadro con los rendimientos obtenidos por los fondos comu-
nes manejados por Accival.

Los paquetes de CAPS que llegamos a representar fueron tan importantes
respecto al capital social de cada banco que estuvieron cercanos al 19 por
ciento de Banamex, 8 por ciento de Bancomer, 13 por ciento de Serfin, 23
por ciento de Comermex, 10 por ciento de Banorte, 15 por ciento de Con-
fía, 8 por ciento de Cremi, 6 por ciento de Promex, 24 por ciento de Bancen,
26 por ciento de Banoro y 14 por ciento de Banorie. Esto reflejó nuevamen-
te la irracionalidad de los mercados cuando existe una crisis. Para Accival, es-
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FONDOS COMUNES 1988-1991

1988 Acciar Accipat      Accival

Rendimiento porcentual 
en dólares 54.6 165.1 52.6

Valor en millones de dólares 32.2 13.0 85.2

1989

Rendimiento porcentual 
en dólares 110.4 127.5 96.7

Valor en millones de dólares 93.0 28.6 155.1

1990

Rendimiento porcentual
en dólares 54.7 90.1 60.8

Valor en millones de dólares 132.9 158.7 382.0

1991

Rendimiento porcentual 
en dólares 57.5 73.1 63.3

Valor en millones de dólares 182.3 24.5 497.9

Rendimientos anuales y valor del fondo
al 31 de diciembre de cada año
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tas gangas significaron recibir boletos gratis o bases por bolas que nos per-
mitieron anotar muchas carreras de caballito y así obtuvimos nuevamente el
triunfo en varias temporadas consecutivas. 

En mayo de 1990, el gobierno anunció que desincorporaría el 100 por
ciento de su tenencia en la banca que había nacionalizado en septiembre
de 1982. Esto permitió a los inversionistas que se la jugaron con Accival
obtener altas utilidades al vender sus inversiones en CAPS a precios simila-
res por acción a los que el gobierno obtuvo por las subastas que efectuó pa-
ra la desincorporación de sus bancos.

El siguiente cuadro muestra el valor de capitalización de los bancos me-
xicanos al 31 de diciembre, desde 1987 hasta 1991:

VALOR DE CAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS MEXICANOS, MM US$

1987* 1988* 1989* 1990* 1991**

Bancomer 173 320 828 1,534 4,882

Banamex 177 376 1,000 2,117 4,400

Banca Serfin 39 99 282 671 1,767

Multibanco Comermex 14 32 175 357 1,329

Banco Internacional 9 32 125 221 873

Banco Mercantil 

del Norte 15 13 129 233 855

Somex 114 694

Atlántico 9 10 60 112 644

Banoro 12 24 63 153 544

Banca Promex 7 12 65 114 501

Banco del Centro 11 15 57 141 386  

Banca Cremi 9 9 75 116 371   

Banca Confía 4 4 49 118 365

Banco BCH 262

Multibanco Mercantil 

de México 94 255

Banpaís 174

Bancrecer 136

Banco del Oriente 5 4 22 54 105

Total 484 952 2,931 6,149 18,544

* Fin de cada año para 87-90.
**Para 1991 el valor de capitalización a la fecha de privatización.
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BOLSA MEXICANA DE VALORES

En 1988, después de una de las crisis eco-
nómicas internacionales más graves, los
mercados financieros estaban destroza-
dos. Fui nombrado presidente del Conse-

jo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A., de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y vi-
cepresidente del Instituto del Depósito de Valores, car-
gos en los que me tocó reconstituir el capital social de
la bolsa que se había perdido y convencí a los socios
de aumentar dicho capital lo que permitió terminar la
construcción del inmueble símbolo de la bolsa, que se
encuentra en Paseo de la Reforma y Río Rhin, el llamado Centro Bursátil.
También fui parte de los representantes empresariales que, junto con los sec-
tores obrero y campesino y el gobierno, nos reuníamos cada semana en un
pacto de solidaridad económica que permitió estabilizar el tipo de cambio,
bajar las tasas de interés y reducir drásticamente la inflación, que apuntaba en
ese año a alcanzar niveles superiores al 200 por ciento anual.

Mi paso como presidente de la bolsa, por poco más de dos años, culmi-
nó con la inauguración del Centro Bursátil que tenía las instalaciones más
modernas. Pensamos que serían las adecuadas para varios años y continua-
ría la tradición de operar a viva voz en el piso de remates. ¿Quién iba a de-
cir que a menos de diez años de su apertura, la operación en México se
hubiera automatizado de tal manera que eliminó los
gritos en bolsa? Para todos aquellos que fuimos agen-
tes de bolsa y posteriormente apoderados operadores
nos invade la nostalgia con este cambio que, sin du-
da, ha sido benéfico para la eficiencia y transparencia
que requiere un mercado de valores. 

VI 
PELOTERO INSTITUCIONAL

1988. Alfredo
Harp Helú,
como presidente 
de la Bolsa
Mexicana de
Valores.

1990. Alfredo
Harp Helú,
dirige unas 
palabras en el
último remate
de la Bolsa
Mexicana de
Valores, ubicada 
en Uruguay
núm. 68. 
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No puedo dejar de mencionar que la profesión de agente o corredor de
bolsa es considerada la más valiente; se requiere de firmeza enérgica para
tomar decisiones y quiero remarcar la importancia de la palabra “cerrado”
ya que en este ámbito significa elevar a un contrato no escrito el acuerdo
que deben cumplir las dos partes, vendedor y comprador. Para nosotros los
agentes de bolsa, el lema “la palabra es nuestro compromiso” se convirtió
en un hábito en los miles de actos que celebramos en nuestras vidas den-
tro y fuera de la bolsa. Por eso nos enfurece tanto que en otras actividades
algunas contrapartes se rajen y que con la mayor tranquilidad no respeten
su palabra.

La bolsa es un buen ejemplo de lo que significa la democracia al interior
de una institución; cada socio tiene derecho a un voto sin importar el ta-
maño o el volumen de sus operaciones. En las sesiones diarias que suce-
dían en el piso de remates, las rivalidades provocaban diferencias que se
defendían entre los competidores que nos veíamos las caras todos los días,
pero siempre llegamos a coincidir en un final justo y muchas veces termi-
nábamos en agradables comidas o en juegos de dominó en restaurantes y

1990. Último
remate en el
antiguo edificio
de la Bolsa
Mexicana de
Valores.
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Ignacio González Noble, Roberto Guerrero Morones, Badri Hamdan
Amad, Ignacio Haro Barraza, Heriberto Hernández Juárez, Roberto Her-
nández Ramírez, Jorge Kuri Slim, Manuel Klachky, Emilio Labrador Velo-
so, Héctor Lagos Cue, Arturo Landau Marcus, Fernando Legorreta Vilchis,
Jorge León Portilla, Jacobo Lifshitz Shumski, Gilberto López Calvillo, An-
tonio López Velasco, José Madariaga Lomelín, Francisco Madero, Héctor
Madero Hornedo, Alfonso Madrazo de la Torre, Luis Everardo Madrigal Si-
ller, Rafael Mareyna Ossi, Gilberto Múzquiz Ayala, Fernando Obregón Gon-
zález, Aldo Olivieri Lorda, Roberto Olivieri Lorda, Juan Felipe Olvera,
Lorenzo Peón Escalante, Doro B. Pérez, Juan Antonio Pérez Simón, Fernan-
do Pesqueira Grajales, Enrique Renner Letona, John Rhoads, Manuel Rive-
ra Torres, Ernesto Riveroll, Gabriel Rodríguez González, Rafael Salinas,
Francisco Skach Machova, Carlos Slim Helú, Francisco Torres Mares, Luis

Agosto de 1977.
Seminario en 
la bolsa. José
Madariaga,
Roberto
Hernández, 
Jorge León
Portilla, Alfredo
Harp Helú,
Gustavo 
Ramírez 
y Fernando
Obregón.

23 de diciembre
de 1977. Brindis
de Fin de Año
en la bolsa. José
Marrón, Alfredo
Harp Helú,
Samuel Dreyfus,
Alonso de Garay
y Luis Duhart.
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Treviño Márquez, Enrique Trigueros Legarreta, Sil-
viano Valdés Valadez, Francisco Vallina Barros, Teodo-
ro Verea Campos, Eduardo Watson del Collado,
Alberto Watty Widman, Rafael Wiechers Luna y Al-
fonso Zahar Vergara. 

Otros de mis amigos Apoderados Operadores fue-
ron Roberto Calvo Nicolau, Fernando Chico Pardo,
Alonso de Garay Gutiérrez, Ismael Díaz Zamudio, José
Antonio Espinoza Solares, Juan Antonio Galindo Lo-
melín, Gerardo Leal Garza, Carlos Levy Covarrubias,
Alejandro Loera Lafont, José Marrón Cajiga, Eduardo
Navarro Martínez, Edgar Nehme Slim, Raúl Olachea
García, Luis Carlos Quijano Baz, Manuel Robleda Gon-
zález de Castilla, Jorge Rojas Mota Velasco, Manuel So-
moza Alonso y Manuel Tapia Osorno.

Los directores de la bolsa que colaboraron conmi-
go fueron Mario Segura Quiroz, Guillermo Núñez He-
rrera y José Ortiz-Izquierdo Cruz. 

P E L O T E R O  I N S T I T U C I O N A L
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Centro
Bursátil en el
Paseo de la
Reforma 
y Río Rhin.

1990.
Inauguración
del Centro
Bursátil.
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Mi gestión como presidente de la bolsa ter-
minó a fines de abril de 1990, su capital se
vio suficientemente fortalecido para mante-
ner su independencia económica y llegar a

ser una institución que logró empezar el programa de
autorregulación de sus socios. Por esas fechas, decidí to-
mar un fin de semana largo del 1° al 5 de mayo, para
pensar y reflexionar sobre mis actividades futuras en Ac-
cival y poderlas equilibrar con mi deseo de dedicar más
tiempo a la filantropía. El 6 de mayo desperté temprano
y leí en la prensa que el gobierno mexicano había toma-
do la decisión de desincorporar los bancos que poseía. 

Como era de esperarse, al regreso de estas breves vacaciones, mis socios
de Accival, encabezados por Roberto Hernández, José Aguilera y yo, nos
reunimos para evaluar el futuro del sector financiero de nuestro país y
nos preguntamos dónde debía situarse nuestro grupo. A fines de 1990, se
decretó una ley que establecía que nuestro país entraba al Sistema de Banca
Universal, a través de grupos financieros. En nuestras incontables reuniones
del grupo, llegamos a la conclusión de que teníamos dos alternativas: con-
tinuar únicamente con la Casa de Bolsa Accival o convertirnos en Grupo
Financiero, por medio de la adquisición del
control de un banco comercial, y la decisión
fue participar en la subasta de Banamex. Es-
ta opción cambiaba mis anhelados planes
para emplear mi tiempo; sin embargo, co-
mo nuestras decisiones de grupo han sido
desde siempre unánimes, mis socios y yo
aceptamos juntos el reto de formar el Gru-
po Financiero Banamex Accival. 

En agosto de 1991, llegó la fecha de la
subasta y aprovechamos que con el grupo

85

VII
JUEGO DE EQUIPO.

DECISIÓN UNÁNIME

1991. Alfredo
Harp Helú.

Alfredo Harp
Helú con 
Roberto
Hernández
Ramírez 
y José Aguilera
Medrano
tomamos 
decisiones 
unánimes.
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de inversionistas que nos había seguido en las exitosas operaciones de Tel-
mex y CAPS, mencionadas anteriormente, teníamos la liquidez suficiente
para solicitar la totalidad de acciones de Banamex que poseía el gobierno
federal. Unos días más tarde, nos comunicaron que nuestra licitación ha-
bía sido la ganadora. En septiembre del mismo año se realizó una oferta
pública recíproca de compra de acciones de Banco Nacional de México y
de acciones de Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. y de venta de ac-
ciones del Grupo Financiero Banamex Accival, S.A. de C.V., lo cual permi-
tió que el Grupo Financiero Banacci se convirtiera en el propietario de
prácticamente el 100 por ciento de ambas instituciones financieras.

TEMPORADAS PERDEDORAS

A partir de este momento, el gobierno nos dio un plazo de cuarenta y cin-
co días para objetar cualquier reclamación relativa a la valuación de carte-
ra o pasivos no registrados que hubiéramos detectado en el banco. Aun
cuando Banamex era llamada la “joya
de la corona”, este plazo fue dema-
siado corto para hacer nuestra recla-
mación y tuvimos que llegar a una
negociación precipitada y altamente
desfavorable para nuestro grupo. Sin
embargo, las premisas consistían en
que estábamos comprando un nego-
cio en marcha, que el país crecería a
tasas por arriba del 5 por ciento
anual y que la inflación se reduciría a
estándares de los países más desarro-
llados en los años siguientes. 

La cartera de crédito que encontra-
mos adolecía de los más elementales
criterios para su otorgamiento y resul-
tó que Banamex, que sin duda lleva el
mejor de los nombres, en su gestión
gubernamental compitió de manera absurda por prácticamente regalar dine-
ro a través de tarjetas de crédito que en más del 80 por ciento de los casos co-
rrespondían a créditos incobrables. Lo mismo sucedió en montos elevados de
crédito otorgados indistintamente a deudores de actividades empresariales,
incluyendo las agrícolas y ganaderas. La mayor parte de los deudores del ban-
co no tuvieron el menor recato para respetar sus obligaciones aun teniendo
solvencia económica.

J U E G O  D E  E Q U I P O .  D E C I S I Ó N  U N Á N I M E
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1993. Alfredo
Harp Helú
y Roberto
Hernández 
Ramírez en 
las oficinas 
centrales 
de Banamex. 
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En 1992, Banacci decidió que la
mejor forma de fortalecer la situación
financiera del grupo era capitalizarse
mediante una oferta pública de accio-
nes en virtud de que los mercados in-
ternacionales veían con buenos ojos el
futuro de nuestro grupo. En el mes de
mayo, cuando nos encontrábamos en
pleno road show, el gobierno de Méxi-
co anunció un cambio de expectativas
al rebajar el crecimiento económico
para ese año a menos del 2 por ciento,
esto prácticamente nulificó nuestro
plan de capitalización ante el desaliento de los inversionistas globales. Por
desgracia, nuestro Grupo Financiero comenzó a sufrir derrotas en el primer
año de actividades, ya que los campos no estaban adecuados para jugar, a
pesar de que habían sido ofrecidos como aptos para ello. 

Para mí, uno de los aspectos más atractivos de Banamex ha sido que, des-
de su fundación, esta institución ha participado en eventos culturales, po-
see una extraordinaria colección de arte mexicano, muebles e inmuebles
históricos y ha realizado una excelente difusión de su patrimonio a través
de la publicación de libros y exposiciones organizadas por Fomento Cultu-
ral Banamex.15 En 1993 creamos Fomento Social Banamex para participar
activamente en la promoción de proyectos que benefician a las personas
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15 Véanse en el capítulo XII Temporadas Filantrópicas, los programas culturales, sociales y ecológicos
promovidos por Banamex.

El Nacimiento Las
Palomas. Una de
las exposiciones
más visitadas en
el Palacio de
Iturbide.
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más necesitadas de México y, de esta manera, cumplía también con mis pro-
pósitos en la vida. Así, aprovechamos una de las instituciones con mayor al-
cance en el territorio mexicano para lograr nuestros objetivos.

En ese año de 1993 se aceleraron las pláticas para lograr un acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos y Canadá, mismo que se concluyó en
noviembre y volcó los ojos de la inversión extranjera con preferencia hacia
México. Banacci, como muchas otras empresas, logró cerrar el año en for-
ma satisfactoria.

ARRANQUE PÉSIMO DE TEMPORADA

A fines de 1993 me di un tiempo para reflexionar sobre los cincuenta años
que iba a cumplir el siguiente mes de marzo. Ese año el Grupo Banamex
Accival había tenido resultados financieros favorables; en el aspecto social,
trabajamos con el gobierno de Oaxaca y llevamos agua potable a catorce
zonas del estado y aceptamos experimentar un convenio tripartita de ad-
ministrar la cultura en México con la restauración del majestuoso ex con-
vento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Oaxaca. Además, en
el beisbol me convertí en socio de los Diablos Rojos del México, mi equi-
po favorito de siempre.

Comenzó 1994 y, por primera vez desde que se emiteron los Cetes en
México, la tasa de interés llegó a menos de 9 por ciento anual, lo que ha-
cía pensar que después de más de veinte años podríamos vivir una etapa
de círculo virtuoso en la economía de México, esto es, un crecimiento sos-
tenido con mejores salarios reales; y los empresarios estábamos optimistas
sobre lo que deparaba el futuro.

Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, me invitó a
una gira por el estado de Oaxaca y dialogamos sobre la elaboración de un
proyecto de “pacto social”, en el que la sociedad civil se comprometería a
coadyuvar con el gobierno a combatir las desigualdades que históricamen-
te han permanecido en nuestro país. 

Por esas fechas se hizo pública una lista de hombres de negocios que po-
drían ser sujetos de secuestro, las autoridades en ese momento insistían en
que deberíamos contratar y tomar medidas de seguridad personal y para
todos nuestros familiares. ¡Qué indignante petición!

El 10 de marzo recibí un carro blindado y no lo usé, porque pensé que,
en todo caso, habría de proteger a mi familia. El 11 de marzo festejé mis
cincuenta años de edad con familiares y amigos, mis hijos me hicieron va-
rios regalos significativos de artículos de beisbol. Para entonces ya había
comentado con mis socios de Banacci que disminuiría mi actividad en el
Grupo Financiero para dedicarme sobre todo a actividades filantrópicas
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enfocadas a la educación, a la cultura, a la ecología, y  que mi nueva acti-
vidad empresarial sería el beisbol.

El lunes 14 de marzo, como ha sido mi costumbre, salí de la casa a las
7:00 a.m. Hacía menos de un mes que el banco me había asignado un cho-
fer que conducía un coche que desde luego no era el blindado; de pronto,
varios vehículos nos bloquearon, personas armadas nos amenazaron, ves-
tían uniformes de alguna corporación policiaca. Me bajé del coche, me
aplicaron una inyección que inmediatamente me hizo perder el conoci-
miento y cuando volví en mí me encontraba en un cuartucho de cuatro pa-
redes con una pequeña reja. Las medidas de esta seudohabitación eran de
aproximadamente 1.90 x 0.80 cm. o sea 1.50 m2. No escribiré más sobre
estos inhumanos momentos que, sin duda, han sido los peores partidos
que he jugado en mi vida: 106 días con 10 horas en ese lugar, privado de
mi libertad, en el acto más cobarde que muestra la maldad de seres bestiales
que ocasionan la desestabilización psicológica, la destrucción de familias,
ciudades, países, empresas..., únicamente en mis pláticas con Dios encon-
tré serenidad para aguantar esa pesadilla.

Nunca estaré conforme hasta que desaparezca el brutal delito del secues-
tro. Han pasado tres gobiernos y no se ha hecho lo suficiente para comba-
tirlo; por el contrario, suceden casos en los que incluso se cometen estas
barbaridades con niños, jóvenes y ancianos, sin importar a qué sexo perte-
nezcan. Se necesita decisión política para actuar y ojalá sea en el corto pla-
zo para evitar que nuestro querido México ocupe el desastroso primer
lugar en crimen organizado. 

En estos 107 partidos estuve aislado, no pude jugar con mi equipo, sufrí
varias lesiones, perdí los juegos porque la cancha estaba lodosa, me tiraban
bolas a la cabeza y no me prestaban casco para protegerme; injustamente, me
amarraron los brazos para batear, por lo que en mis turnos al bat fui poncha-
do sin haberle tirado a la bola. Las lesiones me mantuvieron en la lista de in-
capacitados sin jugar por unos meses.

Diez años después de este lamentable suceso de mi vida, sigo acumu-
lando mensajes de cientos de miles de personas que, conociéndome o no,
pidieron a Dios por mi liberación. Estoy seguro de que las oraciones colec-
tivas fueron escuchadas por el Creador. Este libro es el mejor medio para
dejar testimonio de mi sincero agradecimiento a quienes ofrecieron un
pensamiento o colaboraron activamente para mi liberación.
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Mis amigos Tommy Morales y Alfonso Barrenechea me obsequiaron una reseña de los partidos de Diablos Rojos del México durante mi involuntaria
ausencia.
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RETORNO DEL AÑO

Regresé al campo de juego con todas mis facultades físicas y mentales y los
primeros juegos de mi retorno a la senda del triunfo fueron cuando mi
equipo Diablos Rojos ganó el campeonato de Liga Mexicana de beisbol en
1994, ¡qué gran alegría!, la vida me auguraba un futuro extraordinario.

“Dios me dio una segunda oportunidad”, esas han sido mis palabras
después de aquella derrota. El tiempo corre y no quiero desperdiciarlo. Mi
ánimo está en su máxima plenitud para tomar el bat, pegarle a la bola con
coraje, sentir que vuela atrás de la barda por el jardín central y estoy listo
para subirme al montículo y lanzar juegos completos. 

LAS TEMPORADAS MÁS DIFÍCILES

En diciembre de 1994, cuando parecía que después de muchos sexenios ya
no se iba a producir una situación negativa de desestabilización económi-
ca, sucedió lo que se podría narrar en varios tomos sobre otra de las crisis
que ha vivido México. 

Mi reflexión personal sólo pretende comparar ese arranque de temporada
con aquella en la que se logran implantar récords negativos que también pa-
san a la historia: sucedió un batazo para tripleplay. Se rompió el pacto de es-
tabilidad económica al devaluarse el peso respecto al dólar; los valores
cotizados en bolsa y otros activos como bienes inmuebles sufrieron una caída
a niveles ínfimos; subieron las tasas de interés real a niveles sin precedentes,
lo que ocasionó que en nuestro país se viviera la cultura del no pago. En con-
secuencia, se creó un problema sistémico, ya que la cartera vencida de las ins-
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1994. Roberto
Mansur y Alfredo
Harp Helú reciben
el trofeo del Salón
de la fama del
beisbol mexicano.
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tituciones de crédito privadas y guberna-
mentales se incrementó considerablemen-
te. Lo único positivo de esta situación fue
que los ahorradores pudieron recuperar
de manera íntegra su capital invertido con
sus intereses respectivos; de no haber su-
cedido esto último, México hubiera vivido
una desestabilización social y política co-
mo la que ha vivido Argentina desde el
año 2000.

Esta crisis económica tuvo consecuen-
cias negativas por varios años y no se pudieron aprovechar en forma inte-
gral las bondades que representó haber firmado el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte. Por el contrario, las instituciones de cré-
dito y los empresarios pequeños, medianos y aun los más grandes han vi-
vido uno de sus peores momentos, al estar inmersos en una economía
global que sufrió la crisis interna de 1995 a 1997, a la que se llamó el  “efec-
to tequila” y, posteriormente, se contaminó con las consecuencias de la cri-
sis rusa, la asiática y el “efecto tango” en los últimos años del siglo XX.

La economía global obliga a las instituciones a trabajar con mínimos cos-
tos de operación y la competencia no se encuentra únicamente dentro de un
país, un estado o una ciudad, sino que traspasa las fronteras, así se trate de
una empresa industrial, comercial o de servicios. Ésta fue la razón por la que
en el año 2000, Banacci lanzó una agresiva oferta pública de compra por el
Grupo Financiero Bancomer, como la única fórmula para lograr la sinergia
que podría disminuir considerablemente los gastos de
operación en ambas instituciones y colocar a la institu-
ción resultante como protagonista financiero líder en
México y Latinoamérica, con capacidad para competir
en el ámbito internacional. Nuestra propuesta fue recha-
zada por las autoridades y para lo único que sirvió fue
para beneficiar a los accionistas de Grupo Financiero
Bancomer, que recibieron un mayor pago en la oferta de
compra y capitalización que efectuó el grupo español
Banco Bilbao Vizcaya. Recuerdo que, ante la desilusión,
mi madre me dijo: “Alfredo, no te preocupes, Dios sabe
por qué hace las cosas.” 

En ese mismo año, otro grupo español, Banco San-
tander, quien ya era dueño de Banco Santander Mexica-
no, adquirió el tercer banco comercial de México: Banca
Serfin. Ante esta situación, cada vez era mayor la parti-
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1999. Con mi
madre Suhad
Helú de Harp.

Timbres emitidos 
para la conmemoración
de los CXV años de la
fundación de Banamex.
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cipación extranjera en los servicios financieros de nuestro país, lo que per-
mitía ofrecer servicios a costos más competitivos y se aprovechaban las
ventajas que representa uno de los mayores costos para una institución de
servicios: los sistemas de comunicación y de informática. 

JUEGO EMPATADO DESPUÉS DE DIEZ AÑOS

Banacci, una de las empresas más exitosas y de mayor tamaño en México, se
convirtió en 2001 en una institución financiera limitada para competir con
el mundo global. Esta situación nos llevó a pensar en la posibilidad de fusio-
nar nuestro grupo con un participante cuyo tamaño y solidez permitiera re-
plantear nuestro futuro para que continuara siendo líder en la prestación de
servicios financieros en México y tener competitividad internacional.

Tiramos con dardo y dimos en el blanco, la pelota llegó al centro del pla-
to y el batazo produjo el mejor jonrón de la temporada con casa llena. En
un tiempo récord se logró la operación más sorpresiva, transparente y con
una discreción absoluta: Citigroup ofreció a todos los accionistas de Banac-
ci las mismas condiciones de equidad, esto es, la compra en efectivo del 50
por ciento de sus acciones y una oferta recíproca por el otro 50 por ciento
en entrega de acciones de Citigroup por acciones de Banacci.

Como resultado de esta operación, finiquitada en los primeros días de
agosto de 2001, el grupo financiero más grande del mundo nos ofreció a
Roberto Hernández y a mí formar parte del Consejo de Administración de
Citigroup, y continuar presidiendo los consejos del Grupo Banamex, Ban-
co Nacional de México, así como de los Fomentos Cultural, Social y Eco-
lógico Banamex.

En el beisbol siempre se gana o se pierde,
empatar un juego es consecuencia de facto-
res adversos como fenómenos meteorológi-
cos que provocan la suspensión del partido
cuando éste ya se considera legal, es decir,
que hayan pasado más de cinco entradas.
Diez años en Banamex es comparable con
uno de los juegos más largos y difíciles de mi
vida, con muchas volteretas, frecuentemente
mis socios y yo teníamos el marcador adver-
so, veníamos de atrás y ejecutamos jugadas
espectaculares que nos permitieron seguir
en el terreno. Este tiempo en Banacci nos
dio nuevas experiencias, tuvimos que bus-
car jugadas novedosas aplicadas en distintas
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partes del juego para lograr capitalizar al Grupo Financiero, aprovechamos
la base de clientes y logramos asociaciones estratégicas en la rama de segu-
ros con Aegon y en el área de telecomunicaciones con MCI. A pesar de esto,
sólo con la venta de Banacci a Citigroup logramos que el juego no se per-
diera, empatamos en la novena entrada y se suspendió el partido como un
caso raro en el beisbol. 

Fue una grata experiencia haber participado en el Consejo de Adminis-
tración de Citigroup, integrado por diecisiete miembros, representantes de
grandes empresas del mundo, fundaciones y académicos. Sin embargo, mi
deseo por dedicar mi vida a mi familia y a las actividades filantrópicas y de-
portivas, me llevó a renunciar a dicho consejo en abril de 2003. Desde ha-
ce varios años me había propuesto que nadie manejaría mi agenda y ahora
que decidí escribir este libro necesitaba dar el giro de 180 grados para refle-
xionar sobre las temporadas que he jugado hasta ahora que voy a cumplir
sesenta años y prepararme para más y mejores momentos. Para lograrlo de-
bo tener presente qué es lo que quiero en cada juego y cómo debo capitali-
zar mis experiencias para seguir siendo un manager-jugador, para contagiar
a mi equipo de mi convicción de que el juego debe ser divertido, sano, acep-
tando que en ocasiones el resultado es desfavorable, pero poniendo todo el
empeño para continuar con un porcentaje mucho más alto de juegos gana-
dos sobre perdidos.
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La experiencia más emotiva que he tenido en la vida es ser pa-
dre. Hablar de los hijos en unas cuantas líneas es una tarea difí-
cil, pues ellos ocupan mis mejores sentimientos, gozo sus éxitos,
me preocupan sus angustias, en fin, me he dado cuenta de que
ser manager de hijos es una labor incansable, jamás termina. 

Tengo tres hijos adultos y un pequeño de tres años. Me admira cómo he-
mos ido afrontando la vida, cada hijo es tan distinto y cada jugada es tan
diferente que al manager no le queda de otra más que estar muy al pen-
diente del juego, aprender con ellos. Hay que apretar y exigir en ciertos
momentos y, sobre todo, me gusta hacerles sentir cuánto los amo. A veces,
siento que los papeles se invierten, las enseñanzas de los peloteros deben
ser aprendidas por el manager y otra cosa, por más reglas que existan, ca-
da jugador tendrá que vivir su propia experiencia frente al bat para lograr
tremendos batazos de hit, defenderse en la posición que le corresponda ju-
gar y saber que en la vida también ocurren los outs.
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Con los mayores, Alfredo, Sissi y Charbel mantengo una comunicación
amplia y nos frecuentamos con un absoluto respeto hacia la libertad de ca-
da uno. Los tres son profesionistas, aceptan consejos y recomendaciones
del manager y no puedo ni quiero cambiarlos. Durante los entrenamientos,
les recuerdo que son mortales, su compromiso es mayor que el mío porque
son administradores de bienes heredados, han recibido grandes oportuni-
dades y no pueden desperdiciarlas, me alegra que sean emprendedores y
rompan sus propios récords todos los días. 

La vida se pasa tan rápido, parece que fue ayer cuando los cargaba en
mis brazos, ahora, llevan un bat y una manopla para defenderse y afrontar
la vida. Les recomiendo que usen cascos para prevenir los accidentes y que
se mantengan en forma no sólo física sino espiritualmente, que su vida in-
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terior sea tan plena para motivarlos en los mejores o en los peores momen-
tos de cada partido.

Mis tres hijos mayores también van formando sus propios equipos en
sus vidas sentimentales y profesionales. Dos de ellos, Sissi, junto con su es-
poso Luis Narchi y Alfredo con Vanessa Anaya, su mujer, ya son entrena-
dores de mis adorados nietos: Fernanda, Alfredo, Daniela y Michelle. Ser
abuelo ha sido otra experiencia maravillosa que la vida me ha dado la opor-
tunidad de sentir, desde el nacimiento de mis nietos no puedo dejar de aso-
ciarlos con mis propios hijos. Me parece increíble ver cómo mi sangre y la
de mis hijos se prolonga en mis nietos, no sólo en el pareci-
do físico, sino en su carácter y es sorprendente también ver
que cada uno es una persona tan singular con su propia per-
sonalidad a pesar de que todavía son tan pequeños. 

De la misma manera que mis hijos, deseo que mis nietos
crezcan con disciplina y moral, esto les ayudará a enfrentarse
mejor a la vida. También quiero recomendarles que su priori-
dad se centre en el ser, no en el tener, las cosas materiales son
pasajeras, la clave está en el fortalecimiento del espíritu. El me-
jor regalo que pueden recibir es el cariño, nada como sentirse
amado, eso les dará la seguridad y el mejor entrenamiento pa-
ra salir al campo. Sus padres y abuelos también tendremos que
aceptar que son individuos independientes y que no los podemos cambiar,
aun cuando piensen en forma distinta a la nuestra. 

Mi primogénito, Alfredo, es un gran deportista, tiene una agilidad sor-
prendente para correr las bases, es el más extrovertido de mis hijos, un gran
compañero de equipo. Desde joven comenzó a practicar en el campo del
sector bursátil, pero pronto encontró su propio camino a través del mundo
empresarial. Me alegra que sea un hombre responsable, hábil para pegar
buenos batazos en sus siguientes campeonatos y, sobre todo, goza de una
independencia que lo hace valiente para enfrentarse en cada juego.
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Mi hija Sissi es un gran regalo de Dios, una mujer madura,
lista para lanzar bolas con gran velocidad, tiene muy claro
cuando se requieren curvas o rectas, conoce la potencia de ca-
da jugada y es calculadora. Su responsabilidad como jugadora
de la vida la ha llevado a cumplir todos sus deberes, terminó

la escuela con buen promedio, estudió para Contador Público y me apanta-
lló en su examen profesional, cuando yo me ufanaba de ser un gran analis-
ta. Ahora, Sissi dirige la fundación que lleva mi nombre, además me ayuda
a conseguir las mejores contrataciones para formar un equipo vencedor que
procure el desarrollo educativo, cultural y económico de México. 

Charbel es el más sencillo de mis hijos y con el que más he viajado a los
mejores estadios del mundo, lo que nos ha permitido
disfrutar no sólo de buenos partidos, sino que hemos
establecido una relación con una comunicación am-
plia que se ha fortalecido en los últimos años. Me da
un gusto enorme ver cómo poco a poco va maduran-
do, ya terminó su carrera de Administración de Em-
presas y ahora comienza su etapa profesional. Es un
jugador novato involucrado en los Diablos Rojos del
México y estoy seguro que pegará muchos jonrones. 

Santiago es la vitalidad, el deseo por aprender. Aun-
que sólo tiene tres años, lleva la pasión del beisbol en
la sangre, es hábil y muy inteligente, conoce por su
nombre a cada uno de los peloteros de los Diablos Ro-
jos del México, de los Guerreros de Oaxaca y algunos
de las Ligas Mayores, incluso sabe qué posición juegan
varios de ellos. Mi pequeño jonronero me llena de vida
e ilusiones, jamás me imaginé la felicidad que es tener
un hijo a los cincuenta y seis años de edad y, por fortu-
na, ahora dispongo del tiempo preciado para dedicar-
me a él: paseamos, jugamos, lanzamos bolas, bateamos
juntos y me asombro, con él redescubro el mundo. 
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No pretendo que mis hijos y nietos sean
los mejores beisbolistas, sino que sean feli-
ces, seguros y leales a sí mismos, que tengan
afición por el “rey de los deportes”, la músi-
ca, el arte, la literatura, la naturaleza y amor
por la vida y por los demás. Me gustaría de-
jarles un mensaje y creo que la Biblia lo ha-
ce mejor que yo. Tengo un gusto especial
por la lectura de las Sagradas Escrituras, por
el Cantar de los Cantares, los Salmos, los
Proverbios, el libro de la Sabiduría, el Ecle-
siástico, el Eclesiastés y, sin duda, el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamen-
to. Así que voy a citar algunos pasajes:

Cuanto más grande seas, más debes humillarte,
y ante el Señor hallarás gracia.

Eclesiástico, 3-18

¿Quién sabe lo que conviene al hombre en su vida, durante los días con-
tados de su vano vivir, que él los vive como una sombra? Pues ¿quién
indicará al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol?

Eclesiastés, 6-12

A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros ni pon-
gan su esperanza en lo inseguro de las riquezas sino en Dios, que nos
provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos; que practi-
quen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con genero-
sidad y con liberalidad; de esta forma irán atesorando para el futuro un
excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera.

1ª de Timoteo, 6/17-19
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Dios me dio otra oportunidad de vivir y
decidí que las prioridades de mi vida se-
rían el beisbol y las actividades filantrópi-
cas con énfasis en Oaxaca. Dios, además,
me tenía una sorpresa, conocí a María Isa-

bel en 1996, entonces yo tenía cincuenta y dos años
y de esa manera inicié un nuevo ciclo; como en el
mundo prehispánico, sucedió la renovación de mi vi-
da cuando mi Niña de Monte Albán me dijo: “tú te
vas a morir en Oaxaca” y le contesté “yo voy a vivir
en Oaxaca y contigo”. Desde entonces, hemos com-
partido juntos nuestro amor y un proyecto de vida común.

Cuando empecé a salir con María Isabel, siempre que había oportuni-
dad, buscaba tríos o trovadores para que le cantaran “Amor añejo”, se tar-
dó en comprender que la quería enamorar, seguramente porque le llevo
veintitrés años de edad. A los pocos meses, mi Niña me llevó de sorpresa
al Trío Santo Domingo de Héctor Martell, compositor de “Amor añejo”.
Después, tuvimos la oportunidad de escuchar en varias ocasiones al trío y
un día Martell nos dijo que se había inspirado en nuestro amor para com-
poner una de sus mejores canciones: “Como de treinta”. Así me siento, co-
mo de treinta, lleno de vitalidad, de endorfinas, de entusiasmo por la vida,
con la energía desbordante al amanecer, dispuesto a volarme la barda en
cada turno al bat, con una buena condición física, listo para salir al campo
con la experiencia de manager y continuar con un porcentaje muy supe-
rior de juegos ganados sobre perdidos. 

María Isabel había regresado de estudiar su doctorado en Historia del Ar-
te en la Universidad de Sevilla y llevaba dos años viviendo y trabajando en
Oaxaca. Cuando la conocí, empezaba el proyecto de inventario de la biblio-
teca de libros antiguos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oa-
xaca, una de las más importantes de México, además era la directora del
Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y, trabajando para Francisco Toledo,
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concretaba algunas de las ideas que soñaba este gran artista: el Centro
Fotográfico Álvarez Bravo, la Biblioteca de Invidentes Jorge Luis Borges, la
fábrica de papel artesanal de San Agustín Etla, además de organizar expo-
siciones, conferencias y otros eventos. Sus compromisos laborales me lle-
vaban a pasar fines de semana en Oaxaca y comprendí que mi Niña estaba
realizándose profesionalmente. Varios sábados llegaba a buscarla y me de-
cía: “Alfredo vete a bolear los zapatos, date una vuelta por ahí, pues toda-
vía no termino”; también algunos domingos me convertí en pareja de la
anfitriona que recibía a varias de las visitas de Toledo, aprendí con ellos, hi-
ce nuevas amistades y nos divertimos juntos. De esta manera, he gozado
los éxitos profesionales y académicos de María Isabel y admiro su capaci-
dad para organizar grandes eventos culturales. Esta independencia hacia su
trabajo nos ha permitido gozar de respeto mutuo en nuestras actividades e
intereses personales.

En 1998, mi Niña decidió centrar sus actividades alrededor de la Biblio-
teca Francisco de Burgoa y su taller de restauración, un proyecto académi-
co sobre la conservación del patrimonio histórico de México, así como de
impulsar la organización de bibliotecas y archivos. Trabaja arduamente y
siempre está dispuesta a otorgar ayuda a quien la solicita. Me encanta acom-
pañarla a los pueblos de Oaxaca, donde la reciben con bandas musicales y
banquetes en agradecimiento por haber restaurado códices, títulos primor-
diales y otros documentos. Ahora, ella además está involucrada activamen-
te en mis proyectos filantrópicos y, de esta manera, nuestros intereses se
vuelven comunes. 

MI NIÑA DE MONTE ALBÁN

Con María Isabel llevo una vida armoniosa, llena de motivaciones, tenemos
proyectos de vida en común y nos encanta viajar y pasear por Oaxaca. El
primer lugar al que fuimos juntos fue Monte Albán, la cima de una monta-
ña desde la que los zapotecas dominaron el valle. Ahí erigieron una ciudad
sagrada, donde sólo hay lugar para los dioses y los hombres afortunados.
Los edificios parecen ser el reflejo de las montañas que rodean la zona ar-
queológica, son la sombra de aquella civilización que todavía queda viva.
María Isabel y yo paseamos y sentimos Monte Albán, subimos a la pirámi-
de más alta, éramos los señores privilegiados de Monte Albán. Oaxaca esta-
ba a nuestros pies, la dominábamos con la mirada. “Mira, ahí está Santo
Domingo, y ese edificio es La Soledad...” Contemplamos la vista que sólo los
dioses tienen la posibilidad de ver. Deseaba abrazar a María Isabel, querer-
la con toda mi alma: “Alfredo, por favor, olvídate de mí, es por el bien de
los dos.” No, ya era tarde, era imposible que el pelotero tirara el bat y se
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dejara ponchar. Imposible, no la iba a dejar jamás. Es más, tuve un deseo:
cuando me muera, quiero que mis restos queden en Monte Albán para que
pueda contemplar eternamente la ciudad de Oaxaca, como ese día lo hice
con María Isabel. Ella también comparte el mismo deseo.

Varias veces, María Isabel y yo hemos recorrido el valle de Oaxaca, nos
gusta ir hacia el rumbo de Ocotlán y más en la época en que el maestro
Rodolfo Morales organizaba unos convivios sin igual. También disfrutamos
pasear hacia el valle de Etla y sus pueblos cercanos como San Agustín o San
Juan del Estado y no podemos dejar de pasar a comer o a desayunar al res-
taurante de doña Julia, frente al mercado de Etla. El recorrido hacia Mitla
y Hierve el Agua es fascinante: el Tule, ese árbol tan antiguo que no deja de
maravillarme; la iglesia de Tlacochahuaya es un sitio muy especial para no-
sotros, ahí bautizamos a Santiago; Dainzú nos sorprende por su vista es-
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pectacular; Lambityeco es singular por las
tumbas con mascarones. Yagul es único, Ma-
ría Isabel y yo solemos subir hasta la cima de
la montaña, dominamos el valle, sentimos el
aire, el sitio es completamente nuestro, no
hay nada que nos distraiga, sólo nosotros y
un paisaje de dioses. Disfruto la vista, perder-
me ante la inmensidad de los colores, los
montes y el cielo. Pueden pasar minutos, ho-
ras o días, para mí el tiempo para contemplar

ese paisaje es eterno. Mitla es una zona arqueológica que
desde que era pequeño me impresionaba por sus grecas
y diseños geométricos que parecen textiles hechos de
piedra, me entristece ver cómo la masa urbana se come
las ruinas y la modernidad no respeta su pasado glorio-
so. Hierve el Agua es una cascada petrificada, un monu-
mento a la naturaleza y al paso del tiempo. De regreso a
Oaxaca, nos gusta pasar a comer a Teotitlán del Valle y
disfrutar del banquete de comida indígena que preparan
nuestras amigas, las hermanas Mendoza.
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EL JUEGO DE PELOTA MAYA

Uno de mis primeros viajes con María Isabel fue inolvidable, elegimos par-
te de la zona maya. Primero llegamos a Palenque y recorrimos la zona ar-
queológica. En la noche, antes de cenar, regresamos porque había luna llena
y un muchacho tzotzil nos sirvió de guía. Admiramos Palenque de noche
con la luz de la luna que bañaba de blanco los edificios, estaba a punto de
llover, los truenos iluminaban repentinamente las construcciones, escuchá-
bamos los sonidos de la selva. Caminamos por la plaza y subimos al Tem-
plo de las Inscripciones, en lo alto, besé a María Isabel y apreté su mano
por la emoción que me causaba estar en ese sitio, precisamente en ese de-
terminado momento, solos, junto a Pacal, en una ciudad destinada al cul-
to de los dioses.

A la mañana siguiente fuimos a las lagunas de Montebello donde hay ca-
torce lagos que son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado
gracias a la disolución de las rocas. Después fuimos a Toniná, un lugar que
encierra miles de secretos, entramos al Palacio del Inframundo, un laberin-
to oscuro que recorrimos hasta volver a salir a la luz, subimos varias plata-
formas, la vista era más espectacular, dominábamos el valle, el horizonte y
el infinito. Agua Azul es una serie de cascadas continuas de un color que
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hace honor a su nombre, el añil que corre entre los árbo-
les. Bonampak destaca porque conserva un templo con
pintura mural de un colorido característico de los mayas
y con un dramatismo que sólo pude apreciar con las ex-
plicaciones de mi Niña. Entre la vegetación selvática y el
río Usumacinta, llegamos a Yaxchilán, una ciudad que se
conserva secretamente entre la selva, recorrimos su plaza

con montículos, altares, estelas, templos y juegos de pelota y quedamos ad-
mirados ante la enorme ceiba en medio de la Gran Plaza. Otro de los sitios
que visitamos fue Tikal, paseamos horas por la zona arqueológica, admira-
mos las enormes pirámides y, por supuesto, subimos al Templo V, uno de
los más altos, las copas de los árboles selváticos se prolongaban hasta lo in-
finito y, entre ellas, las cresterías de algunos templos salían para mostrar su
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grandeza. Quiriguá es un parque con estelas mayas
que tienden a la verticalidad. Otro de los lugares de
nuestro viaje fue Copán, una de las ciudades mayas
más impresionantes, destaca por el diestro trabajo
de la piedra y el deseo de registrar el tiempo y la his-
toria se expresa en altares, pirámides, plazas, muros,
templos, estelas y escalinatas.

Antigua, una ciudad colonial que ha sido destruida
por los temblores, fue el sitio de descanso de nuestro
viaje. Durante el tiempo que paseamos por las ruinas
de los conventos e iglesias y caminamos por las calles,
reinó la calma. María Isabel estaba maravillada al ver
tanto textil indígena y sus diferentes bordados, hilados,
tejidos, colores y diseños. Las vendedoras son astutas,
sus sonrisas transmitían la alegría de una civilización
marginada económicamente, pero rica en tradiciones,
creatividad e historia, no podía evitar fijarme en sus
trenzas con listones de colores, en sus huipiles con di-
seños geométricos llenos de color, en los enredos o fal-
das de algodón y en los montones de hijos que las
rodean. Cuando me acercaba a preguntar el precio de
una blusa, ellas decían una cantidad y luego, agrega-
ban: “Bueno, ¿cuánto ofrece?”, y después comenzaban
a bajar sus precios, entonces esperaba hasta escuchar
la cantidad más reducida y al final les pagaba la más
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alta que habían pedido. Así, íbamos preguntando de
un puesto a otro y nos dimos cuenta que cada quien
ponía sus precios y, en opinión de ellas, siempre nos
veían la cara. El costo también variaba según lo usado
de la prenda: “No, ésta es más barata porque ya tiene
seis lavadas”. Cuando veo esos huipiles aprecio la can-
tidad de horas invertidas en confeccionar sus diseños.
Esas mujeres mayas, como sus ruinas, sólo nos dejan
ver parte del esplendor de su cultura. 

Días inolvidables que jamás borraré, una experien-
cia maravillosa en un mundo tan rico, lleno de miste-
rios e historia. Yo me sentía parte de ella y María Isabel
ya era parte de mí. Conocimos una faceta más de
nuestra relación, convivimos mañana, tarde y noche
en sitios maravillosos. Fue un vínculo de unión don-
de sólo el amor era testigo de una ruta maya que to-
davía vive en mi recuerdo.

PONCHADO

1996 fue uno de mis mejores años en el aspecto afectivo, la experiencia
de vivir con María Isabel me llenaba de ilusiones, viajamos juntos, inten-
sifiqué mi práctica de tenis y mi condición física era inmejorable. El 31
de diciembre estaba con mi niña de Monte Albán en Costa Rica dispues-
tos a pasar nuestro primer año nuevo con toda felicidad, cuando sentí un
escalofrío y tenía 40 grados de temperatura, el doctor del hotel me apli-
có una inyección para bajar la fiebre, pero ésta no cedió, recordé el palu-
dismo que sufrí en mi niñez, pero esta enfermedad era distinta. Nos
regresamos a México y fui sujeto a todos los análisis y estudios existentes,
nadie sabía qué tenía, un virus desconocido me había atacado y produci-
do todas las “itis”, que en mi caso significaban inflamación en los bron-
quios, miocardio, hígado y cerebro. Los médicos estaban confundidos,
decían que la medicina no era perfecta y su diagnóstico recomendaba un
trasplante de corazón. Oré con Dios, sentí una mejoría interna y de un
momento a otro comencé a recuperarme de tal manera que en diez días
estaba completamente sano. Los doctores no lo creían y eliminé las me-
dicinas. Comprendí que la voluntad de Dios era que continuara en el te-
rreno de juego, que administrara los bienes que Él me asignó; además, he
tenido la fortuna de vivir con María Isabel, gozar los éxitos de mis hijos
Alfredo, Sissi y Charbel y en el 2000 recibí la bendición del nacimiento
de mi pequeño Santiago.
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LA RENOVACIÓN DE LA VIDA Y LÍBANO

Pasaron tres años y en abril de 1999, María Isabel y yo
decidimos casarnos a nuestra manera, formalizamos un
compromiso que ya estaba dado. No queríamos invitados
ni banquetes, la boda fue en Oaxaca, duró 20 minutos
aproximadamente, la novia lucía un huipil con enredo
blanco y en la cabeza llevaba un rebozo de seda de Cajo-
nos. La ceremonia fue sencilla, firmamos, brindamos con
champaña y nos fuimos con un nuevo estado civil: feliz-
mente casados.

Nuestro viaje de luna de miel fue inolvidable. Beirut fue nuestro punto
de partida. Conocimos las grutas de Jeitta, a las que calculan unos diez mi-
llones de años. Las gotas de agua se filtran entre las piedras y forman es-
culturas dentro de una inmensa cueva que no tiene fin. Biblos es una de las
ciudades más antiguas que ha sido habitada de manera continua, aproxi-
madamente por 8,000 años. Este puerto de cara al mar Mediterráneo tiene
su sabor, sus muros de cantera dorada brillan con los rayos del sol, tiene
ruinas muy antiguas y un castillo medieval. 

En nuestro viaje destacó el gusto de la cocina libanesa, que no puede se-
pararse de las maravillas del museo viviente que es aquella tierra. Algunos
platillos me eran familiares, puesto que han estado presentes en la mesa de
mis abuelos, mi madre, varios parientes y amigos, así como en mi restauran-
te favorito la Gruta del Ehden en México, donde tengo la oportunidad de
disfrutar aquellas deliciosas recetas. Me encanta que estos platillos libaneses
se integren a la cocina mexicana como parte de la fusión de ambas culturas,
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así en Yucatán, uno puede pedir la “bo-
tana típica” y le ofrecen garbanza, lab-
ne y otras delicias. También en los
estadios de beisbol de la península,
los vendedores gritan “kipe, kipe” y
ofrecen bolitas de kebe. En Líbano pu-
dimos comprobar que las exageracio-
nes de mis parientes al hacer referencia
a los ingredientes, verduras, frutas,
carnes, pescados y especias eran una
realidad. Las sandías son jaik, enormes,

los dátiles son del tamaño de un durazno, las uvas son como ciruelas, el car-
nero es preparado de tal modo que podría decir que es de los mejores que
he probado en mi vida, el café no tiene igual, quizá porque se prepara en una
cafetera de cobre con trozos de carbón, el zaatar es una especia muy pareci-
da al orégano, pero con un sabor único y, para no seguir con estas delicias
que nada más nos antojamos, comentaré que el pan árabe recién preparado
en el anafre es lo más parecido a una tortilla mexicana de harina de trigo que
se infla y se dora con exquisita finura. Cuando era niño, a esta especie de
pan, mis hermanas y yo solíamos llamarlo “servilleta”, pues es el tamaño de
una tlayuda y se dobla sobre sí mismo como una servilleta. Y para rematar
mis gustos, en Líbano también hay chilies picantes. Por poner un ejemplo de
una de nuestras comidas diarias, el menú con la mezza o botana consistía en:
un platón enorme con verduras frescas, berenjena y garbanza molida, labne
o jocoque, hojas de col y guararish que son hojas de parra, chanclish que es
un queso un poco picoso, tapule o ensalada finamente picada con perejil,
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hierbabuena, jitomate, pepino y trigo, bolitas chicas de kebe o carne molida,
también kebe crudo, aceitunas negras, queso de labne y para no perder el
apetito, después aparecían más platillos como un shawarma que es como un
taco de pan árabe con carne de carnero al carbón, un enorme kebe bola con
ensalada de col, chorizo árabe, brochetas de carnero y kafta que es carne mo-
lida en brocheta. En una mesa no puede faltar el pan árabe, aceite de oliva y
varias especias para acompañar, así como una botella de arak, servido con
hielo y rebajado con agua, o bien, un buen vino de uva libanesa. En algunos
restaurantes mataron un carnero como un honor hacia nosotros y los prime-
ros quince minutos, mientras preparaban el platillo, nos llevaron hígado y
corazón crudo, una delicia que pocas veces tengo el gusto de comer en Mé-
xico. Para terminar, no podían faltar la fruta y los postres diversos como grai-
bes, belewes, una naranja en dulce, dátiles con ajonjolí y jalewe o turrón
derretido.

En las ruinas de Echmún, el arte fenicio todavía deja ver su huella. No ha-
bía nadie, la ciudad arqueológica, cuya construcción comenzó en el siglo VII

a.C., era para nosotros solos. La zona es pequeña, de proporciones humanas
y deja ver los restos de la cultura fenicia, helénica, romana y bizantina.

Tiro fue una de las grandes capitales de los fenicios, la llamaban “la rei-
na de los mares” y su riqueza provenía principalmente del comercio de vi-
drio y de la extracción del caracol púrpura. Tiro fue sometida tres siglos a
la dominación romana. En ese entonces se construyó una ciudad de la que
quedan restos de un imponente arco triunfal, situado en medio de una vía
de columnas que servían de acueducto para abastecer de agua a la ciudad.
Quizá lo más impresionante es el hipódromo, uno de los más grandes de
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la Antigüedad, mide cerca de 500 metros de largo y, según cuentan, podía
albergar a más de 20,000 espectadores. Actualmente, la ciudad moderna
invadió la zona arqueológica con espantosos edificios y para hacer el reco-
rrido completo, el turista tiene que tomar un coche e ir al otro extremo pa-
ra visitar los restos de una ciudad palaciega situada frente al mar.

Sidón, junto con Tiro y Cartago, fue una de las ciudades más impor-
tantes de los fenicios, aunque también era conocida por los asirios. Sus
restos de la Antigüedad sólo quedan registrados en la historia, pues desa-
fortunadamente, la ciudad moderna ha invadido los restos arqueológicos.

El puerto de Sidón ha sido siempre de los más impor-
tantes por su extraordinaria ubicación geográfica fren-
te al Mediterráneo. Visitamos un castillo medieval con
vista al mar y pasamos por una calle llena de pastele-
rías, atractivas por sus enormes charolas redondas con
toda la variedad de dulces árabes con nuez, almendra,
miel, polvorón, panqué... no sólo agradables al pala-
dar, sino a la vista. María Isabel y yo probamos cuatro
postres distintos cada uno y después pedimos una
charola con medio kilo para regalarla al chofer, el
dueño nos ofreció café y sólo nos cobró el pedido y
no lo que nos comimos.Así es la costumbre libanesa,
y para corresponder, le regalamos discos de música
oaxaqueña, así es también la costumbre mexicana.

Visitamos Niha, unas ruinas romanas situadas en
el valle del Bekaa en un ambiente totalmente fértil,
donde la vid y los pinos crecen y pintan de verde el
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paisaje. Esa zona arqueológica también estaba desier-
ta de turistas, los templos nos esperaban de pie sólo
para nosotros dos, parecíamos hormigas contem-
plando el color dorado de la cantera. De ahí fuimos
a las ruinas más bellas de Líbano: Baalbek. Situadas
también en el valle del Bekaa, las gigantescas propor-
ciones de esta ciudad hacen reflexionar al visitante en
la grandeza del hombre y su poder creativo. ¿Cómo
subieron esos enormes bloques de cantera?, ¿quiénes
fueron los genios capaces de hacer estos edificios tan
bien proporcionados?, ¿quién ideó estas formas cons-
tructivas?, ¿cuántas personas labraron estas piedras?,
¿quién las diseñó?, ¿eran hombres, dioses o semidio-
ses? Sin duda, es una ciudad de arquitectura sagrada,
no sólo para los dioses a los que estuvo consagrada,
sino por la majestuosidad de sus piedras. Quedamos
asombrados por las columnas del templo de Júpiter.
Sólo quedan seis de las cincuenta y cuatro que con-
formaban el edificio. Nuestra altura sólo llegaba a la
base de una de las columnas y los turistas eran unos
puntitos de colores junto a ellas. Los visitantes éramos
testigos de esa inmensidad. Desde el templo de Júpi-
ter se contempla la vista más maravillosa del templo
de Baco, uno de los mejor conservados del mundo ro-
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mano. También es majestuoso, imponente, perfecto
en proporciones y, sin duda, fue testigo de tantas al-
garabías que orgullosamente se mantiene en pie a
pesar de los temblores que derrumbaron la grandio-
sa Baalbek.

Anjar es una ciudad palaciega del periodo de los
omeya, quienes dominaron un fabuloso imperio que
abarcaba desde Damasco hasta España e India. Cons-
truida en el siglo VII sobre una ciudad grecorromana,
Anjar deja ver huellas de los palacios, mercados, termas
y calles. Las construcciones destacan por el colorido de
sus muros hechos a base de distintos materiales: una
franja de cantera, una de piedra roja y con la luz del
atardecer, la ciudad resplandecía en un tono dorado.

Otro día hicimos un recorrido muy bello hacia la
montaña del norte. Llegamos a San Antonio Kozhaya,
donde se encuentra la primera imprenta de Líbano
del siglo XVII. La vista que hay de las montañas es
única, una sierra fértil, con el frescor del agua. Reco-
rrimos varios pueblos, entre ellos, Ehdén, Bcharre, el
pueblo donde nació el poeta Gibrán, y los famosos y
milenarios cedros. Una señora nos contó que un día,
al estar sentada, viendo el paisaje, le había dicho a
Dios: “Hay cielo, tierra e infierno. Éste es el cielo”, te-
nía razón. De ahí llegamos a Khferzaina, el pueblo
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donde nació la familia Harp. No visitamos a ningún pariente, pues como
son tan buenos anfitriones no nos hubieran dejado de agasajar y no
hubiéramos tenido el tiempo suficiente para completar el viaje.

Al día siguiente dimos un paseo por Beirut, nos sorprendieron los edi-
ficios bombardeados durante la guerra y la transformación que han hecho
con los trabajos de restauración en un proyecto llamado Solidere. Queda-
mos asombrados de la velocidad con la que trabajan y el buen aspecto que
da la ciudad recién reconstruida. Comimos frente a El Raouche, unas rocas
en el mar y el símbolo de Beirut. En la noche fuimos a Brumana, zona ele-
gante con lujosos hoteles y restaurantes con una agradable vista.
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En la región del Chouf, pasamos por Deir el Qamar, que es un pueblo
donde se respira un ambiente de paz, las casas son de cantera y se conser-
van algunos castillos. Beiteddine es un palacio caracterizado por el lujo y
la elegancia, construido en el siglo XIX por el emir druso Bechir II, quien
reinó en Líbano durante cincuenta años. En el sótano se encuentran estu-
pendos mosaicos romanos.

Otro día fuimos a Siria y cruzamos la frontera, había un viejo edificio de
cemento colado lleno de gente con pasaportes en la mano esperando su
trámite, los militares estaban sentados del otro lado del mostrador, los
empleados hacían lo que podían para solucionar las peticiones. Uno de

ellos colocaba sellos, pedía firmas y se escuchaban
algunos gritos. Por fin, nos dieron el permiso para sa-
lir de Líbano. Volvimos al coche. Llegamos a la fron-
tera de Siria y otra vez a bajarnos del coche. Había
mucha gente que gritaba. Nos formamos en una lar-
ga fila y, después de un rato, pasamos a una ventani-
lla, en la que nos atendió un militar sirio que entre su
inglés, el nuestro y el del chofer, nos informó que te-
níamos que ir a un banco a pagar la visa. Él pregun-

taba “¿por qué no tienen visa?” “porque en nuestro país no hay embajada
de Siria” y él se preguntaba en dónde estaba ese país “México”, hasta que
un señor le dio la pista: Maxique. Volvimos a subir al coche, fuimos a pa-
gar y regresamos. Una vez más, tuvimos que esperar varios minutos hasta
que, con toda la calma del mundo, el aduanero colocó unos timbres fisca-
les para comprobar el pago, luego sacó una libreta en la que apuntó no sé
qué cosas en árabe y abrió otra carpeta y otra vez lo mismo. Finalmente,
logramos nuestro propósito de cruzar la frontera.
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Llegamos a Crac du Cavaliers, un imponente castillo medieval situado
en lo alto de una montaña. Ahí vivieron 2,000 hombres durante dos años,
no necesitaban nada en esa ciudad fortificada: había un canal que reco-
lectaba agua, su iglesia, habitaciones, comida, todo. Desgraciadamente es-
tá muy mal conservado, sin embargo, el paso de los años no ha podido
destrozar las enormes murallas. El viento, aunque sopla con gran fuerza,
ha dejado algunas paredes en el interior.

Volvimos al coche y atravesamos el desierto. Fue realmente toda una ex-
periencia sentir ese paisaje amarillo que no tiene fin; vimos refugios mili-
tares con tanques, camiones y aviones. La carretera era tan recta como una
regla. De repente, sopló el viento, la arena se levantó y comenzó a hacer un
remolino, tenía un ritmo, nos nubló la vista, parecía niebla de arena. Se-
guimos el camino hasta encontrar, en medio del desierto, junto a un oasis
de palmeras, una ciudad romana, unas maravillosas ruinas del color de la
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arena: ahí estaba Palmira para nosotros, justo en el momento del atardecer.
No había turistas, estábamos emocionados al contemplar aquellas enormes
columnas, el teatro, los arcos, el drenaje de piedra, los bloques de cantera
en el suelo, los capiteles..., todo rodeado de arena. 

Maalula es un pueblo situado en una montaña; para llegar a él bajamos
por un acantilado de enormes piedras por donde debió correr el agua en
alguna época y, después de una fresca caminata, surgió el pueblo ante no-
sotros. Se respira un ambiente de paz y tranquilidad que nada tiene que ver
con las aduanas fronterizas. Ahí está el santuario ortodoxo de Santa Tacla,
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a la que se venera dentro de una cue-
va. Visitamos Sadnaya, otro monaste-
rio ortodoxo lleno de íconos, cuadros
y lámparas. En Damasco estuvimos
en el Museo Nacional, el mercado y la
mezquita Omayad, una construcción
con un trabajo sorprendente de mar-
quetería en mármol y mosaicos muy
hermosos. Visitamos el Palacio Real y
admiramos el trabajo de carpintería
en los salones.

Para poder ir a Jordania, pasamos
por la aduana, nuestra primera parada
fue Jerash, unas ruinas romanas don-
de está un arco triunfal erigido al emperador Adriano. La ciu-
dad tiene una plaza rodeada de columnas donde se reunían
los filósofos y oradores, uno se imagina a los poetas, arquitec-
tos, músicos e intelectuales en plena convivencia. 

Al otro día salimos temprano por el camino real, visita-
mos la tumba de Moisés en un austero monasterio francis-
cano en lo alto de una montaña con una extraordinaria vista
y muy a lo lejos vimos Jericó. El pobre Moisés no pudo lle-
gar a Tierra Santa, sino que sólo vio cómo su pueblo cami-
naba hacia ella. La iglesia es maravillosa por el lugar en el
que está, por la austera arquitectura y por los mosaicos bi-
zantinos. Bajamos la montaña para llegar a Madaba, donde
hay una iglesia con un enorme mosaico en el piso con el
plano de Tierra Santa. 

Petra es una ciudad excavada en la roca. Como simples tu-
ristas, nos subieron a unos caballos que parecen mulas y que
huelen a miles de años de no haber sido bañados. Pasamos
por un acantilado, las montañas se abrían a ambos lados,
caminábamos entre la arena rosa, la erosión de las piedras
formaba una paleta que iba de ocres a rojos. Los ingenieros
navatíos hicieron canales en la roca para desviar el agua de lluvia y de un
río cercano para conducirla a la ciudad. Después de seguir el camino en-
tre las montañas se abrió el panorama, nos encontramos ante un templo
excavado en la roca, nos detuvimos súbitamente, no pudimos más que abrir
la boca y admirar la belleza. Pasamos por el teatro, cuyas gradas fueron ex-
cavadas aprovechando el declive de la montaña. Subimos una montaña, tar-
damos más de 45 minutos, llegamos al templo que llaman “monasterio”,
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excavado finamente en la piedra con
una clara influencia romana.

Fuimos a Amman, visitamos la zo-
na arqueológica y uno de los museos
más interesantes del viaje; éste contie-
ne parte de los manuscritos del mar
Muerto y magníficas esculturas fenicias
de yeso o arcilla, tenían cerca de 3,000
años. Paseamos por el teatro romano
y el museo del textil. Regresamos a Bei-
rut en avión, donde nos sentíamos co-
mo en familia. Caminamos hacia la

Universidad Americana y respiramos el ambiente universitario. 
El último día que pasamos en el Líbano fuimos a Zahle, una hermosa ciu-

dad donde nació mi abuela materna, comimos en uno de los mejores restau-
rantes del viaje a orillas de un río, nos dieron abundante mezza. Llegamos al
hotel de Beirut sedientos de una deliciosa limonada con agua de azahar y un
tequila para despedirnos de esa tierra que es parte de mi historia y cuyas raí-
ces llevo con orgullo. Sentados en el bar, María Isabel y yo tuvimos una re-
flexión sobre nuestro viaje que quiero compartir en este libro: Líbano es un
país lleno de historia, monumentos y buena comida. Pequeño, de cara al
Mediterráneo, con las tierras más fértiles del Cercano Oriente, ríos, monta-
ñas, valles y una gran costa, Líbano ha sido la envidia de todas las civiliza-
ciones, siempre en guerra, en lucha permanente. El espíritu bélico sobrevive
en la zona: destrucción, bombas, incertidumbre, militares en las calles, rete-
nes, tanques, camiones y mucho cemento. En contraste sorprende el espíri-

V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L

126

1999. Mi Niña
en el punto más
alto de Petra,
Jordania.

1999. Zahle, la
ciudad de mi
abuela 
materna.

10772 Libro VIVIR Y MORIR-3  10/25/03  2:14 PM  Page 126



tu pacífico, en el ímpetu de reconstrucción,
en la bondad y hospitalidad, en el buen ser-
vicio y en la simpatía de la gente. Este pueblo
vive en un hacer y deshacer continuo, en un
estar acostumbrado a la guerra. ¿Por qué?,
¿por qué tantas envidias, tantos desentendi-
dos, tantas muertes inútiles?, ¿qué pasa en es-
tos países llenos de gloria, de artistas, de
grandes pensadores y arquitectos?, ¿qué pasó
con su gente, sus monumentos y sus victo-
rias?, las ruinas se empeñan en seguir de pie
para glorificar esos años de esplendor, gritan

la ausencia de aquellos grandes imperios, recuerdan al visitante la grandeza
del hombre y la destrucción del tiempo. Ahí, enterrados como los muertos
yacen vestigios antiguos de la humanidad, el alfabeto, las tumbas fenicias, las
armas de los cruzados, los templos romanos, los mosaicos bizantinos; las ca-
tedrales bombardeadas, las mezquitas sagradas, el urbanismo sin planea-
ción, concreto por todos lados y unas zonas arqueológicas espectaculares,
valles fértiles, pueblos de cantera, cedros milenarios, nieve en las montañas,
restaurantes deliciosos, mercados con movimiento, olores y sabores... Líba-
no es el respiro de un gran mundo.

Para que mi Niña fuera una mujer completa debíamos tener un hijo y en
julio ya estaba embarazada. Mi Jabibito Santiago nació el 26 de marzo de 2000
como otro regalo de Dios que no me esperaba. Jamás imaginé cuánta felici-
dad podría darme ese pequeño bebé, lleno de vitalidad con deseos insacia-
bles por descubrir el mundo. He tenido la oportunidad de disfrutar un hijo a
mis cincuenta y seis años, afortunadamente gozo de tiempo para dedicárse-
lo, tengo otra visión de la vida, he vuelto a jugar, cantar, reír, montar a caba-
llo, remar, leer cuentos, tratar de comprender las cosas más simples
y, una vez más, a maravillarme de la inocencia de un niño. Santiago
me hace vivir momentos que no podría describir.
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Abel Quezada, Babe Ruth en el cielo, por méritos propios, 1974.
(Foto cortesía de Roberto González Barrera)
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El “rey de los deportes” siempre me ha apasionado. En este libro
no pretendo escribir algo nuevo sobre su historia, sólo quiero
compartir algunas reflexiones. Gracias a que existen tanto un acer-
vo bibliográfico como uno electrónico, he consultado datos y es-

tadísticas que me permiten llegar a mis propias conclusiones y a saber que:

• Desde sus inicios, las reglas del beisbol se han mantenido casi intactas. 
• Los uniformes, las manoplas, los cascos y el equipo del receptor han evo-
lucionado principalmente para evitar accidentes. 
• Las estadísticas del beisbol son herramientas necesarias para saber lo su-
cedido en cada juego y son objeto de estudio tanto las ligas, como las tem-
poradas y los equipos, así como el pitcheo, el bateo y el fildeo. Se ocupan
también de la actuación de los managers.
• Creo en la afirmación de que el pitcheo representa alrededor del 75 por
ciento de un triunfo.
• Para entusiasmar a los fanáticos, el bateo debe ser oportuno.
• Para ganar juegos hay que producir y anotar carreras, para lo cual es im-
portante embasarse y correr bien las bases. 
• En cada juego todos los jugadores son importantes, tanto a la ofensiva co-
mo a la defensiva. Se trata precisamente de un juego de equipo. 
• La regla del bateador designado prolonga la carrera de muchos jugadores. 
• En el beisbol, el jugador debe ser inteligente; cada jugada representa cien-
tos de posibilidades para todos: bateadores, corredores y defensivos.
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• Por lo general, los jugadores más des-
tacados  de todos los tiempos han for-
mado parte de los mejores equipos y su
fama se consolida en los récords que
imponen tanto en los juegos decisivos
como en los de postemporada.
• Respecto a las Ligas Negras, conta-
mos con poca información. Sin em-
bargo, la lectura sobre éstas me ha
llevado a deleitarme con sus historias

y leyendas. Estoy convencido de que la estupidez del género humano se
hacía patente cuando no se permitía la entrada de grandes jugadores de co-
lor a las Ligas Mayores. Por fortuna tuvimos el privilegio de contar con los
mejores jugadores pertenecientes a estas ligas en el beisbol de México,
Puerto Rico y en los países del Caribe como Cuba, República Dominicana
y Venezuela, principalmente. 
• Los conocedores del beisbol manifiestan pequeñas diferencias respecto a
la selección de los mejores jugadores de todos los tiempos. Afortunada-
mente existen las estadísticas históricas individuales, que nos permiten
comparar y hacer juicios subjetivos del carisma y el esfuerzo que caracte-
rizan a cada pelotero durante su carrera. 

LOS YANQUIS, EQUIPO TRIUNFADOR

Escribir sobre las Ligas Mayores es evocar lo que en miles de libros se ha
escrito sobre la historia del beisbol y que cambia día a día. En ocasiones los
récords que se implantan parecen insuperables y se pueden referir a ligas,
a equipos o a los managers y, desde luego, los más interesantes son los ré-
cords individuales, ya sean de bateo, pitcheo o fildeo.

Me permitiré describir mis preferencias. Soy un seguidor de los Yanquis
de Nueva York, por lo que disfruto que hayan sido campeones veintiséis
veces en series mundiales hasta la temporada 2002. Considerados todos los
deportes, el equipo de los Yanquis de Nueva York es uno de los más famo-
sos del mundo.

Entre los peloteros que han vestido su franela se encuentran:

• Babe Ruth, que en sus inicios fue un magnífico pit-
cher y que posteriormente sólo jugó como jardinero,
siempre mostró su poder al bat. Ha sido el jugador más
importante que se haya parado en un parque de pelo-
ta. Como figura pública fue el deportista más carismá-
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tico en la historia del deporte de Estados Unidos de América. Babe posee
incontables récords. Destacan dos de ellos: su porcentaje de slugging de
.690,16 y haber conquistado doce veces el liderazgo de jonrones.

• Lou Gehrig, uno de los grandes primera base de todos
los tiempos, fue compañero de Babe Ruth, por lo que le
fue difícil competir en popularidad. Es uno de los pocos
jugadores que ha logrado obtener la triple corona de ba-
teo (.363, 49 HR y 165 CP) en las Grandes Ligas (1934);
conectó veintitrés jonrones con casa llena en toda su ca-

rrera;  Gehrig, llamado Caballo de Hierro, participó en 2,130 juegos conse-
cutivos, y sólo ha sido superado recientemente por el gran short stop Cal
Ripken Jr. con 2,632. En 1939, Lou decidió salir de la alineación cuando su-
fría una terrible enfermedad que lo retiró del beisbol.

• Joe Dimaggio, jardinero central que en 1941 implantó
uno de los récords que se consideran más difíciles de rom-
per: bateó de hit en 56 juegos consecutivos.
• Yogi Berra, jugando como catcher, fue
elegido quince veces para el Juego de
Estrellas; tres veces fue nominado co-

mo el jugador más valioso de la temporada y, por la im-
portancia que resulta de jugar en un equipo triunfador,
implantó los siguientes récords en series mundiales: 71
hits, 10 dobletes, 259 turnos al bat y 75 juegos jugados, de los cuales jugó
como catcher en 63.

• Mickey Mantle, jardinero central, fue mi ídolo favorito
durante mi infancia y juventud, me impresionaba su po-
der con el madero; desgraciadamente desde su época es-
colar comenzó con lesiones en las piernas y las rodillas. A
pesar de éstas, posee el récord de 2,401 juegos jugados
como pelotero de los Yanquis. Era bateador ambidiestro y
como tal, logró el récord de 536 jonrones. En series mun-
diales logró las siguientes marcas: 18 jonrones, 40 carreras
producidas, 42 carreras anotadas y 43 bases por bolas re-
cibidas.
• Ed Whitey Ford ganó 236 juegos y perdió solamente

106 en dieciséis temporadas de pitchear únicamente para los Yanquis, por
lo que logró un porcentaje de .690 y se convirtió, desde 1900, en el mejor
de ese departamento. En series mundiales, es líder con 22 juegos iniciados,
10 victorias, 146 entradas lanzadas y 94 ponches. Estos récords fueron posi-
bles gracias a que perteneció a un equipo ganador.
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• Don Larsen en su carrera, ganó 81 juegos y perdió 91, en temporada re-
gular, lo que lo hubiese hecho pasar desapercibido, de no haber vestido la
franela de Yanquis, ya que en la Serie Mundial de 1956 se inmortalizó en
el quinto juego al lanzar el único juego perfecto en un Clásico de Otoño

hasta nuestros días en el que venció a los Dodgers de
Brooklyn por 2 carreras a 0.
• Bobby Richardson fue segunda base de los Yanquis. En
cinco temporadas hasta 1960 había conectado sólo 3
jonrones y había producido 95 carreras. En la Serie Mun-
dial de ese año logró pasar a la historia en el tercer jue-

go bateando un jonrón con casa llena y un hit sencillo productor de 2
anotaciones, para implantar récord de 6 carreras impulsadas en un juego.
Terminó la serie de líder productor de carreras con 12.

OTRA ETAPA DE YANQUIS Y DEL BEISBOL

En el beisbol profesional, a partir de la década de los se-
tenta, es muy difícil encontrar jugadores que pertenez-
can a un sólo equipo en toda su carrera, lo que dificulta
a sus fanáticos poder identificarlos. Yanquis no ha sido
la excepción y sólo por mencionar algunos, cabe desta-
car a Reggie Jackson, que jugó para los Bombarderos del
Bronx sólo cinco temporadas de veintiuna en que parti-

cipó durante su carrera en Grandes Ligas, donde conectó 563 cuadrangu-
lares y dejó el récord negativo de 2,597 ponches recibidos. Fue nombrado
Mr. Octubre, por ser el jugador más valioso en dos Series Mundiales, don-
de logró ser el líder de slugging con un promedio de .755. 

Roger Clemens es uno de los Pitchers del Yanquis que
vistió previamente la franela de otros equipos, sobre todo
de los Medias Rojas de Boston. En el año 2003 se convir-
tió en apenas el tercer lanzador en la historia de las
Grandes Ligas en alcanzar 300 juegos ganados (310) y
propinar más de 4, 000 ponches (4099).17 En su carrera
logró lanzar 2 juegos con 20 ponches cada uno, ambos
enfundado en la franela de Boston, el 29 de abril de 1986 y el 18 de sep-
tiembre de 1996, algo que hasta el momento nadie ha podido emular. Es-
toy seguro que el llamado Rocket continuará incrementando sus récords en
el futuro si decide diferir su retiro.
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Mi comentario sobre el Yanquis actual es que Roger Clemens, Mike
Mussina, Jason Giambi, procedentes de otros equipos y los ídolos actuales,
siempre Yanquis: Alfonso Soriano, Derek Jeter, Bernnie Williams, Andy
Pettitte, Mariano Rivera, Jorge Posada, Nick Johnson, Hideki Matsui y el
jonronero mexicano Karim García, constituyen un equipo de gran expe-
riencia y potencial para que Yanquis siga obteniendo muchos campeonatos
y series mundiales en los próximos años.

HONOR AL FILDEO

• Willie Mays fue un fildeador fuera de serie, sus lances
eran espectaculares y sus tiros enfriaban a los corredores
en las bases. Mays ganó doce guantes de oro consecuti-
vos y, por si fuera poco, ha sido uno de los más grandes
bateadores de las Ligas Mayores, dejando sus récords
personales en 3,283 hits conectados, 660 jonrones, 140

triples, 523 dobles, 1,903 carreras producidas y 2,062 carreras anotadas.
• Roberto Clemente ganó doce guantes de oro, eran sor-
prendentes sus tiros tan precisos a las bases desde cual-
quier ángulo e inmediatamente después de haber atrapado
las bolas. Para muchos conocedores de beisbol, Roberto ha
sido el mejor jardinero derecho defensivo en la historia del
“rey de los deportes”. Además de su fildeo, ganó cuatro
campeonatos de bateo (1961, 64, 65 y 67) y fue el mejor bateador de la déca-
da de los sesenta con un porcentaje de .356. El carisma de Clemente lo llevó
a ser considerado como ídolo del deporte en muchos países latinoamericanos.
• Joe Morgan participó principalmente con Astros de Houston y Rojos de

Cincinnati. Fue uno de los mejores segunda base de la
historia del beisbol; ganó cinco veces consecutivas el
guante de oro y obtuvo el título de jugador más valioso
en 1975 y 1976. Se le considera uno de los peloteros con
más inteligencia que ha jugado beisbol. Entre sus ré-
cords personales de bateo destacan 1,865 bases por bo-

las recibidas, 1,650 carreras anotadas y 689 bases robadas.
• Ozzie Smith merece una mención especial en estos tiempos donde los pe-
loteros que juegan las paradas cortas son tremendos slug-
gers. Los verdaderos aficionados al “rey de los deportes”
gozan en cada juego con el fildeo de un short stop como
Smith; así como anteriormente Luis Aparicio y después
Omar Vizquel, Smith ha sido uno de los grandes fildeado-
res en las paradas cortas. Ozzie ganó trece guantes de oro
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de forma consecutiva, participó en quince juegos de estrellas y posee los ré-
cords en Grandes Ligas con 8,375 asistencias y 1,590 dobleplays.
• Tony Gwynn en veinte temporadas jugadas únicamente con los Padres de
San Diego, logró batear para .338 en 2,440 juegos y 9,288 turnos al bat.
Posee el récord por haber bateado más de .300 de porcentaje en diecinue-
ve temporadas consecutivas. Conectó 3,141 hits en su carrera y ocupa el
lugar dieciocho de todos los tiempos en ese departamento. Obtuvo ocho
títulos de bateo en la Liga Nacional. Su porcentaje de fildeo fue de .987 y
cometió solamente 62 errores en 4,738 intervenciones. 

Hasta la fecha han llegado al Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva
York poco menos de 256 elementos. En este libro me hubiera gustado re-
ferirme a sus récords y hazañas en “el rey de los deportes”, pero como no
trata exclusivamente de beisbol, se ha hecho una selección de ellos, todos
son ídolos y grandes estrellas admirados por mi.

RÉCORDS QUE PARECEN DIFÍCILES DE SUPERAR

Pitcheo
• Cy Young (1890-1911): 815 juegos comenzados, 749 completos, 511 ga-
nados, 316 perdidos y 7,356 innings lanzados.
• Ed Walsh (1904-1917): 1.82 en carreras limpias admitidas en su trayec-
toria y 464 innings lanzados en una temporada.
• Walter Johnson (1907-1927): 110 blanqueadas.
• Jesse Orozco (1979-200?): ha participado en 1,225 juegos y continúa su
carrera.
• Curt Schilling (1988-200?): 4.13 porcentaje de ponchados sobre bases
por bolas y continúa activo.
• Pedro Martínez (1992-200?): 4.22 porcentajede ponchados sobre bases
por bolas y continúa activo.

• Randy Johnson (1988-200?): 11.16 ponches por cada 9
innings lanzados hasta la temporada que concluyó este año.
• Nolan Ryan (1966-1993): 5,714 ponches, lanzó 7 jue-
gos sin hit ni carrera y otorgó 2,795 bases por bolas.
• Sandy Koufax (1955-1966): lanzó 4 juegos sin hit ni carre-
ra  (1962, 63, 64 y 65), de los que uno fue juego perfecto.
• Peter Grover Alexander (1911-1930): 16 blanqueadas
en una temporada.
• Jack Chesbro (1899-1909): 51 juegos iniciados, 48
completos y 41 ganados en la  temporada de 1904.
• Bob Feller (1936-1956): 208 bases por bolas en la tem-
porada de 1938.
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• Mike Marshall (1967-1981): participó en 106 juegos en la temporada de 1974.
• Vic Willis (1898-1910): 29 juegos perdidos en la temporada de 1905.

Bateo
• Babe Ruth (1914-1935): .690 de slugging, una carrera producida por cada
3.79 turnos al bat. Sus récords en una temporada fueron 177 carreras anota-
das, 457 bases obtenidas con hits, 119 hits de extrabase y además fue líder de

cuadrangulares en doce temporadas y trece temporadas
campeón de slugging.
• Ty Cobb (1905-1928): bateó para .367 en su carrera
con 11,429 turnos al bat, obtuvo doce campeonatos de
bateo, nueve de ellos consecutivos.
• Pete Rose (1963-1986): participó en 3,562 juegos,
14,053 turnos al bat y conectó 4,256 hits.
• Rickey Henderson (1979-2003): hasta la reciente tem-
porada, acumuló 1,406 bases robadas, 2,295 carreras
anotadas, 2,190 bases recibidas y en una la temporada
de 1982 se robó 130 bases. 
• Hank Aaron (1954-1976): 755 jonrones, 1,477 extra-
bases, 6,856 bases alcanzadas con hits y 2,297 carreras
producidas.
• Sam Crawford (1899-1917): 309 hits triples.
• Tris Speaker (1907-1928): 792 hits dobles.
• Ted Williams (1939-1960): su por-
centaje al embasarse fue de .481 de
por vida.
• Cal Ripken Jr. (1981-2001): partici-
pó en 2,632 juegos consecutivos: del
30 de mayo de 1982 al 19 de septiem-
bre de 1988.
• Mark McGwire (1986-2001): conectó 583 jonrones,
uno cada 10.61 turnos al bat.

OTROS RÉCORDS DE BATEO, EN TEMPORADA REGULAR, QUE LUCEN
DIFÍCILES DE ROMPER

• Rogers Hornsby: .424 de porcentaje de bateo en 1924.
• George Sisler: 257 hits en 1920.
• Earl Webb: 67 hits dobles en 1931.
• Owen Chief Willson: 36 hits triples en 1912.
• Hack Willson: 191 carreras producidas en 1930.
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BARRY BONDS, JUGADOR FUERA DE SERIE

Después de hacer una comparación, que resulta muy difí-
cil entre las grandes estrellas del “rey de los deportes”, en
mi opinión Barry Bonds es el beisbolista más completo de
la historia. Ha sido nombrado cinco veces el jugador más
valioso  (1990, 92-93, 2001-2002) y fue considerado el
jugador de la década de los años noventa, por la revista

The Sporting News. Parece increíble que en las temporadas que van del año
2001 al 2003, entre los treinta y siete y los treinta y nueve años de edad,
Bonds haya superado su actuación e implantado récords de temporada: 

•73 jonrones conectados.
•un jonrón por cada 6.52 turnos.
• .863 porcentaje de slugging.
• .582 porcentaje de embasarse.
•198 bases por bolas recibidas.
•68 bases por bolas intencionales.
•107 hits de extrabase en la Liga Nacional.
•36 jonrones jugando como visitante.
•39 jonrones antes de celebrarse el Juego de Estrellas.

Bonds conectó jonrón en todos los parques de la Liga Nacional en el 2001.
En la temporada que acaba de concluir fue lider de bases por bolas con
148, de bases por bolas intencionales con 61, de slugging .749, también
ganó el liderato de embasarse con porcentaje de .529, además tuvo el
mejor porcentaje de fildeo de su carrera con .992 habiendo cometido sólo
2 errores en 1,044 entradas jugadas. Barry, en los próximos años, podría
superar récords individuales de por vida en: jonrones, carreras anotadas,
bases por bolas y extrabases. Seguirá aumentando su récord de 484 bases
por bolas recibidas intencionalmente, superando las 293 del rey del jonrón
Hank Aaron. Otro récord de Bonds que se ve difícil de alcanzar es el de ser
el único cañonero con más de 500 jonrones y 500 bases robadas.18

La sangre se hereda. Bobby Bonds, padre de Barry, jugó catorce años en
Ligas Mayores y juntos poseen récords en casi todos los departamentos de
bateo y fildeo, mismos que seguirán acumulándose. Cabe destacar el ré-
cord que consiste en batear diez veces un mínimo de 30 jonrones y robar
al menos 30 bases: 5 Bobby y 5 Barry; también han sido merecedores de
once guantes de oro entre los dos: Barry en ocho ocasiones y Bobby en tres. 
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ROMPER RÉCORDS EN EL FUTURO

Entre los jugadores activos que, a mi juicio, podrían romper récords en
temporada regular y postemporada, se encuentran los siguientes:

Pitchers: Erik Gagne, Randy Johnson, Greg Maddux, Pedro Martínez,
Robb Nen, Andy Pettitte, Mariano Rivera, Curt Schilling, John Smoltz y
Barry Zito.

Otros jugadores: Barry Bonds, Jeff Bagwell, Craig Biggio, Carlos Delga-
do, Nomar García Parra, Juan González, Ken Griffey Jr.,Vladimir Guerrero,
Todd Helton, Derek Jeter, Mike Piazza, Albert Pujols, Manny Ramírez, Alex
Rodríguez, Iván Rodríguez, Gary Scheffield, Alfonso Soriano, Sammy Sosa
y Miguel Tejada.

MEXICANOS EN GRANDES LIGAS

• (1949-1959). Roberto Beto Ávila jugó once temporadas en Grandes Ligas.
En 1954 logró obtener el campeonato de bateo de la Liga Americana con
un porcentaje de .341 y, entre sus números de por vida, destaca que el gran
segunda base veracruzano impulsó 465 carreras y anotó en 725 ocasiones.
• (1980-1997). Fernando Valenzuela fue uno de los pe-
loteros más populares en los años ochenta. En 1981
contribuyó, de manera importante, a que los aficiona-
dos del beisbol regresaran a los estadios a vivir la “fer-
nandomanía”, provocada por el éxito de Valenzuela.
Ese mismo año logró el nombramiento de “novato del
año” y gano el trofeo Cy Young como el mejor pitcher de
la Liga Nacional. En su carrera, Fernando ganó 173 juegos; 113 comple-
tos, 31 blanqueadas y su porcentaje de carreras limpias admitidas quedó
en 3.54. Espero que en los próximos años, Fernando se convierta en el pri-
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mer jugador mexicano en llegar al Salón de la Fama
de Cooperstown, Nueva York.
• (1991-2003). Vinicio Castilla ha jugado trece tempo-
radas y continúa activo. Ha implantado prácticamente
todos los récords de bateo de jugadores mexicanos en
Grandes Ligas. Deseo que en los próximos años pueda
superar la cifra de 300 jonrones y 1000 carreras pro-
ducidas.
• (1974-1987). Aurelio López participó en 459 jue-
gos, ganó 72 y salvó 93.
• (1975-1984). Isidro Monge participó en 435 jue-
gos, ganó 49 y salvó 56.
• (1985-1994). Teodoro Higuera logró 94 victorias
en nueve temporadas y se le recuerda como uno de
los pitchers que, en su época, derrotaba con facilidad
al poderoso equipo de los Yanquis de Nueva York.
• (1967-1983) Aurelio Rodríguez, gran tercera base
mexicano, jugó diecisiete temporadas, participó en
2,017 juegos, produjo 648 carreras y anotó en 612
ocasiones.
• (1991-2003). Armando Reynoso tiene hasta la fecha
un récord de 68 ganados por 62 perdidos, pero hay

que reconocer que Armando pasó gran parte de su carrera en los Rockies de
Colorado en la ciudad de Denver, lo que se considera un paraíso entre los ba-
teadores.
• (1999-2003). Erubiel Durazo es un bateador con poder a quien, a partir de
2003, los Atléticos de Oakland le han brindado la oportunidad de jugar dia-
riamente, lo que le permitirá su consolidación en las Grandes Ligas.
• Ismael Valdés, Elmer Dessens, Francisco Córdova y Rodrigo López son
pitchers mexicanos abridores, a los que les deseo que lleguen a superar la
marca de cien triunfos a lo largo de sus carreras.
• Ricardo Rincón, Juan Acevedo, Antonio Osuna y Dennis Reyes, utilizados
principalmente como relevos cortos, tienen el potencial para superar su par-
ticipación en más de 500 juegos.
• Luis Ignacio Ayala y Óscar Villarreal,  ambos alcanzaron las diez  victo-
rias en labor de relevo durante su temporada de novatos en el 2003, estoy
seguro que les espera un buen futuro en el mejor beisbol del mundo.
• Miguel Ojeda, Gerónimo Gil y Humberto Cota tienen las facultades para con-
solidarse como receptores y representar al beisbol mexicano en Grandes Ligas. 
• Esteban Loaiza, egresado de los Diablos Rojos del México, que en su
novena temporada en la gran carpa, alcanzó las 21 victorias en la tempo-
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rada regular para convertirse así, en
el segundo lanzador mexicano en lle-
gar a esa cifra, igualando a Fernando
Valenzuela. También en esta tempora-
da fue el pitcher campeón de la Liga
Americana en cuanto a ponches se refie-
re con 207 y fue el tercer mejor por-
centaje de carreras limpias admitidas
por juego con 2.90; además de ser un
contendiente en este 2003 para obtener
el trofeo Cy Young como el mejor pit-
cher del joven circuito.

PELOTEROS DE LAS LIGAS 
NEGRAS. HÉROES LEGENDARIOS

Satchel Paige, Joshua Josh Gibson,
Walter Buck Leonard, Montford Monte
Irvin, James Thomas Cool Papa Bell,
Oscar Charleston, John Henry Lloyd,
Martín Dihigo, Raymond Mamerto
Dandridge y Judy Johnson, son diez peloteros que jugaron la mejor parte de
sus carreras en las Ligas Negras y, por justicia, los comités de Ligas Negras y
el de Veteranos eligieron a estos personajes para unirse a los mejores pelote-
ros que han pisado las Ligas Mayores en el Salón de la Fama de Coopers-
town, Nueva York. La ausencia de estadísticas confiables ha creado historias
y leyendas maravillosas sobre estos deportistas superdotados.

Entre 1937 y 1953, siete de estos peloteros nos deleitaron con la calidad
de su beisbol en la Liga Mexicana. 

• El Maestro Martín Dihigo en 1938 obtuvo la triple co-
rona de pitcheo, juegos ganados y perdidos, carreras
limpias y ponches y además se dio el lujo de ser el cam-
peón bateador. Por su habilidad para jugar casi todas las
posiciones, se le conoce como el pelotero más versátil
que ha participado en el beisbol. 

• James Thomas Cool Papa Bell, obtuvo en 1940 la triple corona de bateo. Su
porcentaje de bateo fue de .437. Se le considera como uno de los peloteros
más veloces para correr las bases. Se decía que en sólo doce segundos daba
la vuelta al cuadro.
• Montford Monte Irvin fue campeón bateador en 1942 con un porcentaje
de .398. Es considerado uno de los jugadores más completos por su poder
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para batear, por su extraordinario fildeo, también por su gran brazo y por
ser muy veloz para correr las bases.
• Ray Mamerto Dandridge fue otro campeón bateador en 1948, con un por-
centaje de .369. Uno de los grandes ídolos que han jugado las paradas cor-
tas en la Liga Mexicana y militó cinco años con el Veracruz y tres con los
Diablos Rojos del México.
• Walter Buck Leonard es reconocido como el mejor primera base de las Li-
gas Negras, fue llamado el Lou Gehrig de éstas. Su consistencia le permitió
jugar en todos los partidos de su equipo, el Homestread Grays. En 1951, a
los cuarenta y cuatro años de edad, llegó a la Liga Mexicana al equipo To-
rreón, donde por tres temporadas tuvo un promedio de bateo de .326.
• En 1938, Satchel Paige participó como lanzador sólo en tres juegos en la Li-
ga Mexicana, pues sufrió una lesión que casi termina con su carrera. La falta
de estadísticas completas de juegos en los que participó, antes de haber lle-
gado a las Ligas Mayores a la edad de cuarenta y dos años, ha llevado a difun-

dir muchos mitos, leyendas y anécdotas, sobre uno de los
mejores pitchers en la historia del beisbol. Se estima que el
lanzador del brazo de goma, en su longeva carrera, parti-
cipó en 2,600 juegos.19 También se afirma que en las dis-
tintas ligas en los que jugó, logró 300 blanqueadas.20

Satchel fue el jugador más carismático y popular de las Li-
gas Negras. Cuando tenía cincuenta y nueve años de edad
y jugaba para los Atléticos, en aquel entonces de Kansas
City, lanzó 3 entradas sin permitir carrera. Satchel fue un
jugador que pasó la mayor parte de su carrera en las Ligas
Negras. En 1971 se le confirió el honor de ser el primer
miembro, proveniente de estas ligas, en entrar al Salón de
la Fama de Cooperstown.
• Joshua Josh Gibson jugó dos temporadas en la Liga Mexi-
cana, en la que bateó 44 jonrones en sólo 450 turnos al bat
y alcanzó .393 de porcentaje de bateo y .802 de slugging.
En mi opinión, Josh es el mejor catcher de todos los tiem-
pos. Es el pelotero que más he analizado y, por esa razón,
al que más me hubiera gustado ver jugar. Se conocen cien-
tos de anécdotas de este deportista legendario, de quien se

dice que tuvo temporadas de 75, 84 o más jonrones. Su porcentaje de bateo
en juegos de exhibición, contra pitcheo de Grandes Ligas, fue de .412. Pocos
corredores se atrevieron a robarle las bases pues poseía el brazo más potente
y preciso que se recuerde. Se le acreditan 962 jonrones a lo largo de su carre-
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ra que duró diecisiete temporadas. Por su gran poder al bat, fue llamado el Ba-
be Ruth de color. Su porcentaje de bateo de por vida fue de .391 y es el úni-
co bateador en la historia que, en el estadio de los Yanquis de Nueva York,
logró sacar la pelota del parque con un tremendo jonrón. 

En enero de 1947, desafortunadamente, murió Josh a la edad de treinta
y cinco años. Se piensa que hubiera disputado con Jackie Robinson el he-
cho de ser el primer jugador de color en entrar a las Grandes Ligas, quien
lo hizo en el mismo año 1947.
• Oscar Charleston, jardinero central, John Henry Lloyd, short stop y Judy
Johnson, tercera base no jugaron en nuestra Liga Mexicana de beisbol, pe-
ro en la época que militaban en las Ligas Negras eran considerados entre
los mejores en sus posiciones.

Estos diez peloteros mencionados, según los expertos y conocedores del
“rey de los deportes”, han disputado el calificativo del mejor o uno de los
mejores en la historia del beisbol. Gracias a la barrera que se rompió en
1947 al superar el irracional racismo, ahora podemos gozar de la partici-
pación, en todos los deportes, de los mejores atletas del mundo.

LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

En febrero de 1993, Pepe Marrón, Edgar Nehme y yo asistimos a la Serie del
Caribe en Mazatlán, Sinaloa. Nuestro vecino de asiento era Pepe el Grandote
Peña, gran pitcher de la Liga Mexicana de beisbol que yo admiraba en los
años sesenta cuando lanzaba para los Tigres. Recuerdo haberlo visto lanzar
un juego completo, y si era necesario, se trepaba a la loma el mismo día en
caso de jugar doble juego, o bien relevar al día siguiente si su equipo lo ne-
cesitaba. Pepe Peña supo de mi afición por los Diablos Rojos y me informó
que en esos días se incorporaría a colaborar como “buscador” con la organi-
zación presidida por Roberto Mansur. En marzo del mismo año, Peña me in-

vitó al inicio de la temporada de la
Liga Mexicana de beisbol y me pre-
sentó a Roberto Mansur. Como dato
curioso, en aquella ocasión Roberto
me invitó a la ceremonia de inaugura-
ción y me presentó a Carlos Peralta,
presidente del Tigres a quien corres-
pondía ser anfitrión del festejo y, en
ese momento, Carlos me invitó a lan-
zar la primera bola colocándome una
gorra de su equipo. Así fue, lancé con
la gorra felina.
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A partir de esa fecha, me identifiqué con Mansur quien, además de ser
uno de los mayores conocedores del beisbol que se juega en cualquier par-
te del mundo, posee gran calidad humana y se convirtió en un buen amigo.
Los dos coincidimos: Roberto manifestó con gran apertura su deseo de ca-
pitalizar al equipo Diablos Rojos del México y yo, por mi parte, estaba de-
seoso por convertirme en su socio, pensaba que en 1994 cumpliría
cincuenta años de edad y uno de mis propósitos sería dedicarme en forma
importante al beisbol. Hacia fines de 1993, llegamos a un acuerdo que se
sometió a la consideración de la Liga Mexicana de beisbol y, a partir de
1994, logré mi sueño: ingresé como socio de mi equipo favorito de siempre. 

A este nuevo giro en mi vida, que me ha ofrecido momentos tan satis-
factorios, me acompañaron como socios: Roberto Hernández, Pepe Aguile-
ra y Pepe Marrón ––desde entonces el vicepresidente del equipo–– junto
con Esteban Malpica, mis hijos Alfredo y Charbel, Edgar Nehme y Loren-
zo Peón, estos dos últimos involucrados activamente en el equipo durante
los primeros años.

Mi amor por este gran equipo se puso de manifiesto en el libro que coor-
diné titulado Pasión por los Diablos Rojos del México21 del cual tomo esta ci-
ta íntegramente:

Mi afición por los Diablos Rojos del México empezó cuando era peque-
ño. En los años cuarenta me atraían ya los comentarios que escuchaba
sobre el Club Rojos del México que había llegado a la Liga Mexicana
en 1940 y, desde sus inicios, tenía más seguidores que ningún otro
equipo de beisbol en la República mexicana. Escuchaba maravillas so-
bre Theolic Smith que lo mismo era uno de los mejores pitchers que un
gran bateador y, a menudo, cuando no lanzaba, lo utilizaban como jar-
dinero. También hablaban del norteamericano Burnis Bill Wright, jar-
dinero y tremendo bateador de jonrones y extrabases, que por su gran
velocidad para correr las almohadillas hizo historia durante varios años
con el equipo. Me llamaba la atención el apodo del Mamerto Dandrid-
ge, parador en corto, que también dejó números extraordinarios en la
Liga Mexicana. Desde luego, uno de los grandes ídolos fue el gran jon-
ronero cubano Roberto Ortiz. También mencionaban a Alfonso la Tu-
za Ramírez, pitcher mexicano, quien había logrado 39 ceros seguidos
en el año de 1949, cuando ganó 17 y su porcentaje de carreras limpias
se ubicó en 2.35 de efectividad.

En los años cincuenta, conocí el Parque Delta y después asistí con fre-
cuencia al Parque del Seguro Social; eran también los primeros años de
transmisión a control remoto por televisión de los juegos de los Diablos
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teros mexicanos como Enrique Romo, hermano de Vicente Romo
––que jugó principalmente con los Tigres––, ambos eran considera-
dos como la mejor dupla de hermanos pitchers en nuestro beisbol;
Miguelillo Suárez, poderoso primer bat que regaba hits por todo el
parque, Abelardo Vega, Ernesto Escárrega, Ramón Hernández y, ade-
más, el equipo se complementó en aquella época con extranjeros de
la talla de Pat Bourque. En 1974 se llevó a cabo la contratación del
mejor manager mexicano en la historia de nuestro beisbol: Benjamín
Cananea Reyes, que obtuvo cinco campeonatos para los Diablos Ro-
jos (1974, 1976, 1985, 1987 y 1988), y sin duda, como dice Rober-
to Mansur, si hubiéramos tenido a Cananea ––reconociendo que
tanto el Diablo Montoya, Marco Antonio Vázquez y Tim Johnson
cumplieron etapas de gran calidad como managers–– en los años no-
venta, el equipo seguramente habría ganado más campeonatos. 

En los años ochenta, ya con seis campeonatos obtenidos, don
Chara Mansur y Roberto Mansur adquirieron el equipo. Así, a partir
de 1981, cuando Roberto fungió como presidente, comenzó la etapa
más exitosa que pudiera tener un equipo profesional en cualquier de-
porte. Desde entonces hasta el año 2002, el México ha calificado en
postemporada en veintiuna de veintidós ocasiones y ha obtenido sie-
te campeonatos. En él se han desarrollado destacados peloteros me-
xicanos, como Nelson Barrera y Daniel Fernández quienes poseen
récords de temporada regular y postemporada, difíciles de alcanzar
en el futuro. En la actualidad se identifican con la franela roja ídolos
como el mencionado Daniel Fernández, el parador en corto José Luis
el Borrego Sandoval, el tercera base Ray Martínez, Cornelio García
––que tiene el mejor porcentaje de bateo de los jugadores activos en
la Liga Mexicana–– el catcher Miguel Ojeda y el jardinero con poten-
te brazo Víctor el Flamingo Bojórquez y de los pitchers que han hecho
historia en los últimos años destacan Roberto Metralleta Ramírez, Ta-
vo Álvarez y Alfredo García.

En ocasiones pienso en otros jugadores, integrantes de equipos
contrarios que me hubiera gustado que usaran nuestra franela, y sólo
por mencionar algunos me quedaría con Ángel Castro, que sólo vistió
parcialmente el uniforme rojo en 1952 y 1953. Fue un jonronero zur-
do con gran estampa de pelotero. Por supuesto, también hubiera sido
deseable contar con Héctor Espino, el Superman, para mi gusto, el ju-
gador más completo que ha nacido en México. Recuerdo que diaria-
mente buscaba en los periódicos qué había hecho mi gran ídolo, qué
récord podría romper en el día, temporada, o de por vida, como el de
sus 408 bases por bolas intencionales ––casi triplica al siguiente–– y
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el de 164 pelotazos recibidos. Varios récords de Héctor tanto en la Li-
ga Mexicana como en la Liga del Pacífico resultan impresionantes pa-
ra los que amamos el beisbol. Otro de los peloteros que me hubiera
gustado tener en nuestro equipo es Matías Carrillo, mexicano con
enormes facultades que inicialmente fue firmado por Diablos pero su
destino fue jugar primordialmente con Tigres y, tanto en temporada
regular como en postemporada, prendió la gran rivalidad deportiva
con sus poderosos batazos. Como jugadores importados me hubiese
gustado ver enfundados en la franela del México, al gran Joshua Gib-
son que alcanzó a jugar dos temporadas con el Veracruz y que por su
paso en las Ligas Negras fue comparado con Babe Ruth; y desde lue-
go, el mejor extranjero añorado en cualquier equipo profesional de
beisbol fue el gran pitcher y fabuloso bateador cubano Martín Dihigo,
que en 1941 pasó efímeramente por las filas de los Diablos y fue en-
viado al equipo de Torreón. Martín el Maestro es miembro tanto del sa-
lón de la fama de varios países como del de su natal Cuba, México, de
otros del Caribe y, desde luego, de Estados Unidos. Seguramente, Di-
higo es uno de los grandes beisbolistas de todos los tiempos y perte-
nece al histórico momento en el que existieron brazos de acero que
podían lanzar juegos completos sin necesidad de descanso durante
varios días y, además, se daban el lujo de batear porcentajes arriba de
los 300, estando dispuestos a jugar diariamente.

Los Diablos Rojos del México han formado peloteros que ascen-
dieron a las Grandes Ligas. En el pasado destacaron tres extraordina-
rios pitchers: Enrique Romo, Aurelio López y Salomé Barojas. En los
últimos años han surgido peloteros brillantes que ahora juegan en el
mejor beisbol de las Ligas Mayores como Francisco Córdoba, Elmer
Dessens, Ricardo Rincón, Esteban Loaiza, Dennis Reyes, Gerónimo
Gil y muchos otros que esperemos pronto alcancen esta meta.22

MI EQUIPO IDEAL DE LOS DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

Podría escribir sobre mis queridos Diablos Rojos cientos de
páginas, sin embargo en este libro externaré mi opinión so-
bre quiénes integrarían el equipo ideal de todos los tiempos.
• Directivo: Roberto Mansur Galán. Desde que compró el
equipo en 1981, éste ha clasificado para juegos de postem-
porada en veintidós de veintitrés oportunidades y ha conse-
guido siete campeonatos de la Liga Mexicana de beisbol.
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• Gerente deportivo: Pedro Mayorquín, quien representa una historia vi-
viente de lo que ha logrado el equipo en los últimos cuarenta años.
• Manager: Benjamín Cananea Reyes. En cinco ocasiones logró llevar a los
Diablos Rojos al campeonato de la Liga Mexicana.
• Coach: Abelardo Vega. Además de haber sido un gran tercera base está ca-
lificado en los diez primeros lugares en las estadísticas de bateo del equi-
po. En los últimos años ha colaborado como coach, acoplándose a las
distintas estrategias de los diversos managers.

Orden al bat:
1. Daniel Fernández, jardinero central, es líder de la Liga Mexicana en carre-
ras anotadas, y acumula hasta la fecha 1,680. Daniel posee el récord de ba-
teo de Diablos Rojos en juegos jugados, así como el récord de turnos al bat,
el de carreras anotadas, los de hits conectados, hits dobles, hits triples, bases
robadas y bases por bolas recibidas. 

2. Ramón Diablo Montoya, jardinero derecho, ha sido uno de los grandes
fildeadores en los jardines, principalmente el central, que han vestido la fra-
nela roja. Poseía un potente y certero brazo que enfriaba a los corredores en
cualquier base. En todos los departamentos de bateo califica dentro de los
diez mejores lugares del equipo, excepto en el de jonrones.
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3. Alonso Perry, primera base, fue pieza clave en la obtención del primer
campeonato en 1956 de los Diablos Rojos. En ese año logró la triple coro-
na de bateo con .392 de porcentaje, 28 jonrones y 118 carreras produci-
das, además fue líder de hits con 177, 33 hits dobles y 15 hits triples. Esta
hazaña no ha sido repetida por ningún jugador de la Liga Mexicana y, has-
ta donde pude investigar, tampoco se ha repetido en otras ligas profesiona-
les de beisbol.

4. Ty Gainey, bateador designado, posee el récord del equipo de mayor
porcentaje de bateo con un mínimo de 1,500 turnos al bat, de .373 en los
años que jugó con los Diablos Rojos (1990-92 y 1995-97). En 1995, Gai-
ney logró la triple corona de bateo de la Liga Mexicana de beisbol.

5. Roberto Ortiz, jardinero izquierdo, ganó el campeonato de jonrones co-
nectados en cuatro temporadas seguidas (1945-48). Además, implantó un
récord de 35 juegos consecutivos pegando de hit, ré-
cord que permaneció vigente en la Liga por más de
cincuenta años.

6. Nelson Barrera, tercera base. Los récords de Li-
ga Mexicana que dejó el Almirante se muestran en un
capítulo aparte. Como jugador de Diablos, es líder en
jonrones con 279 y carreras producidas con 1,136.

7. Miguel Ojeda, receptor. Su poder al bat lo ha
llevado a ocupar la sexta posición en jonrones conec-
tados como Diablo Rojo. El Negro es un jugador ca-
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rismático que ya probó su talento pasando directamente como jugador de
Liga Mexicana a Ligas Mayores en este año de 2003.

8. José Luis el Borrego Sandoval, parador en corto con gran poder al bat.
En los próximos años seguirán creciendo sus números ofensivos en todos
los departamentos para ocupar los primeros lugares como Diablo Rojo. El
Borrego posee cualidades increíbles para fildear y ofrece en sus jugadas un
espectáculo adicional para los aficionados.

9. Armando Sánchez, segunda base. El Agujita tiene su nombre inscrito
en casi todas las estadísticas como Diablo Rojo, tanto en temporada regu-
lar como en postemporada.

Pitchers:
• Alfredo el Zurdo Ortiz. Hablar de Alfredo Ortiz es recordar al pitcher de
los Diablos Rojos con más juegos iniciados (392), más ganados (203), más
completos (187), más blanqueadas (35), más ponches (1,430) y, por si fue-
ra poco, un porcentaje de carreras limpias de 3.17 en su carrera con el
equipo. El Zurdo, además, era un gran bateador y siempre estaba dispues-
to a relevar como pitcher o a entrar como bateador emergente.
• Ramón Arano, pitcher derecho, posee prácticamente todos los récords de pit-
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cheo de la Liga Mexicana. En su paso por los Diablos Rojos, Ramón logró es-
tadísticas que lo sitúan entre los tres mejores lugares de la historia del equipo.
• Salomé Barojas y Aurelio López, pitchers tapones que entre los juegos ga-
nados y salvados fueron claves para que los Diablos Rojos lograran triun-
fos importantes.

En el cuerpo de pitcheo, quiero mencionar a lanzadores importantes en la
historia del equipo escarlata: Luis Fernando Méndez con 127 triunfos y Theo-
lic Smith con 121. El apellido Ramírez ha estado presente en el pitcheo de los
Diablos: Francisco Panchillo Ramírez, campeón de la triple corona de pitcheo
en 1956, Alfonso Tuza Ramírez con 72 triunfos y 15 blanqueadas y Roberto
Metralleta Ramírez que ha lanzado por Diablos Rojos 2 juegos sin hit ni carre-
ra y al terminar la temporada de 2002 se convirtió en el pitcher con mejor por-
centaje de ganados sobre perdidos en la Liga Mexicana con .722.

GRANDES JUGADORES MEXICANOS EN LA LIGA MEXICANA 
DE BEISBOL

En este libro he manifestado mi afición por el “rey de los deportes” y mi
preferencia hacia los Diablos Rojos del México. Ahora mencionaré algunos
de los récords que están lejos de romperse en la Liga Mexicana. Sin embar-
go, hay que tomar en cuenta que en la historia de esta liga con-
tamos con estadísticas desde 1937 y es difícil homologarlas,
porque desde ese año a la fecha existieron temporadas com-
puestas entre 90 y 161 juegos. 
• Ramón Arano: 334 juegos ganados, 297 completos, 57 blan-
queadas y 4,773 entradas lanzadas.
• Herminio Domínguez: lanzó 2 juegos sin hit ni carrera y con-
siguió un juego perfecto.
• Nelson Barrera: 455 jonrones, 972 hits de extrabase, 1,928
carreras producidas y 4,876 bases alcanzadas con hits.
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• Gerardo Polvorita Sánchez: 1,415 partidos jugados consecutivamente.
• Luis de los Santos: 36 juegos consecutivos conectando de hit.
• Daniel Fernández: 1,680 carreras anotadas hasta la fecha.
• Antonio Briones: 490 bases robadas.
• Jesús Sommers: 3,004 hits, 488 dobles, 2,908 partidos jugados y 10,327
veces al bat.
• Gonzalo Villalobos: 132 hits triples.
• Ronaldo Camacho: 1,411 bases por bolas.
• Dereck Bryant, Roy Johnson y Miguel Ojeda: 4 jonrones conectados en
un juego.
• Héctor Espino, el Superman, el más grande pelotero mexicano de todos
los tiempos, logró cinco campeonatos de bateo, 4 de jonrones, 2 de carre-
ras producidas y posee el récord de por vida de 408 bases por bolas reci-
bidas intencionalmente y 164 pelotazos. En la Liga Mexicana del Pacífico,
obtuvo siete campeonatos de bateo, 7 de jonrones, 7 de carreras produci-
das y tres veces logró la triple corona de bateo.

Los récords se implantan para que con el tiempo sean alcanzados o su-
perados. Así ha ocurrido con algunos de los récords que poseía Héctor Es-
pino, y es precisamente esto lo que hace interesante al beisbol y por su gran
cantidad de estadísticas, sin duda, es el “rey de los deportes”.

LOS GUERREROS DE OAXACA

En 1995, cuando tomé la decisión de considerar a Oaxaca como el estado
que tenía prioridad en mis proyectos culturales y filantrópicos, me di cuen-
ta de que faltaba un aspecto, el deportivo. En octubre de ese año, Pedro
Treto, Roberto Mansur, Pepe Marrón, Edgar Nehme, Carlos Helú G. y yo

nos encontrábamos en la Serie Mundial. En esas largas
pláticas beisboleras que disfrutamos entre juego y juego,
lo mismo en Atlanta que en Cleveland, supimos que los
Charros de Jalisco estaban en venta; decidí que sería un
hitazo comprar esta franquicia y trasladarla a la Verde
Antequera. Edgar se comprometió a realizar los trámites
y constituimos un fideicomiso que compró la mayoría

de las acciones del equipo, el cual cambió de nombre y sede para comen-
zar la temporada de 1996 de la Liga Mexicana de beisbol. 

Mi gran manager de la vida, mi mamá, siempre ha insistido en que lle-
ve diversión deportiva a la gente, principalmente a los jóvenes y, una vez
más, le hice caso. Desde 1996, los Guerreros de Oaxaca llevan ocho tem-
poradas de ser un equipo brillante y competitivo, ya obtuvo un campeona-
to inolvidable en 1998. En ese año se incorporaron como socios del equipo,
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Vicente Pérez Avellá quien funge como presidente y
Luis Narchi quien se desempeña como presidente del
consejo, ellos han sido una mancuerna importantísi-
ma para el éxito de los Guerreros. 

Recuerdo que en el campeonato de 1998, el equi-
po calificó en el séptimo sitio, por lo que le tocó en-
frentarse al segundo lugar que correspondía a mis
queridos Diablos Rojos. Afortunadamente yo estaba de
viaje y evité padecer el sentimiento encontrado que me
generaba esta batalla. Reconozco que pensé que Dia-
blos ganaría con facilidad, y como para que la cuña
apriete tiene que ser del mismo palo, el Almirante Nelson Barrera estaba vi-
viendo su primer año como manager jugador y puso su corazón por delante.
Estaba lastimado y había sido operado de la vesícula en un descanso entre se-
ries, además se convirtió en el jugador más valioso de la postemporada. Otros
ex Diablos Rojos como Homar Rojas, Roberto Méndez, Ramón Esquer, Fabián
López y los pitchers Alejandro Carrasco y Leobardo Moreno contribuyeron a
lograr el campeonato junto con Héctor el Venado Álvarez, Rafael Castañeda y
los pitchers Darío Pérez, Marino Cota y Sixto Báez.

No había nada escrito y, como la regla para ser campeón comienza con
el primer play-off, Oaxaca venció a Diablos Rojos 4 juegos a 2. Después
Guerreros se enfrentó al equipo mejor clasificado en la temporada, los Sul-
tanes de Monterrey y aun cuando salieron de casa con una diferencia en
contra de 2 ganados por 3 perdidos, Nelson y sus Guerreros hicieron la
hombrada al visitar la Sultana del Norte para vencer en dos ocasiones al
equipo de casa y ganar el segundo play-off por 4 juegos a 3. 

El espíritu siempre ganador del Almirante motivó al equipo y los llevó al
campeonato en la serie final que le ganaron a Monclova por 4 juegos a 0. El
festejo en la ciudad de Oaxaca fue fabuloso, duró cinco días; organizaron
desfiles, una misa en el estadio, la gente quería estar cerca de sus ídolos, ha-
bía una euforia general y, al percibir tanta alegría, me comprometí a que
mientras pueda, el beisbol de la Liga Mexicana permanecerá en Oaxaca.

Guerreros de Oaxaca desde sus inicios ha promovido el beisbol entre ni-
ños y jóvenes creando el grupo de Guerreritos, donde cada año reciben clí-
nicas más de doscientos participantes de entre cinco y quince años de edad.

Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca inaugurarán el año
2004 en San Bartolo Coyotepec, una academia de beisbol a sólo cinco mi-
nutos del aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca. Se pretende ca-
pacitar y complementar la enseñanza de la academia que dirige la Liga
Mexicana de beisbol en El Carmen, Nuevo León, a jugadores con talento
que pertenezcan a las dos organizaciones.
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DECIMOCUARTO CAMPEONATO DE LOS DIABLOS ROJOS 
DEL MÉXICO, BICAMPEONES POR TERCERA OCASIÓN 

Había puesto punto final a este capítulo del libro; según yo, había termina-
do la redacción, pero mis Diablos Rojos del México me han dado nueva-
mente otra grata temporada, este año de 2003 volvieron a ser campeones
de la Liga Mexicana de beisbol. Es muy difícil obtener un campeonato, hay
equipos que pasan años y años sin poder llegar a la final y después ganar.
Ser bicampeones reduce todavía más las posibilidades del triunfo, pero aún
así, los Diablos obtuvieron el trofeo. El año pasado publicamos Pasión por
los Diablos Rojos del México, un libro ilustrado de los trece campeonatos del
equipo, ahora, he decidido que el decimocuarto podría tener un lugar en
esta publicación.

La temporada del año 2003 representó mi décima como accionista y di-
rectivo de Diablos Rojos del México y la octava temporada con Guerreros
de Oaxaca. Me estoy acostumbrando a las presiones y dificultades que re-
presenta competir por el máximo gallardete. Para llegar a una final hay que
ganar dos series previas de play-off. Mis estadísticas en estas diez tempora-
das son diez finales, nueve con cuatro campeonatos (1994-1999-2002-
2003) con el equipo escarlata y una final donde obtuvo el campeonato el
equipo Guerreros de Oaxaca (1998). Es decir, diez de diez finales, parece
que mis socios y yo estamos implantando otro récord en la Liga Mexicana. 

La afición escarlata enloqueció en los dos últimos juegos de la serie de
campeonato 2003 de la Liga Mexicana de beisbol. Diablos Rojos del México
derrotó en forma dramática a sus aguerridos y dignos rivales los Tigres, aho-
ra de Puebla, en juegos de extrainnings por pizarras de 6-3 en el cuarto juego
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en el episodio once con un tremendo
cuadrangular del ex Yanqui de Nueva
York, Roberto Kelly. Además, en el
quinto de la serie, uno de los ídolos de
la afición y que pertenece a mi selec-
ción de la novena ideal de todos los
tiempos, José Luis Borrego Sandoval,
pegó un hit con la casa llena en la deci-
motercera entrada remolcando la ca-
rrera del triunfo por 7 carreras a 6 y de
esta manera, mis queridos Diablos Ro-
jos conquistaron el bicampeonato de la
Liga Mexicana y el gallardete decimo-
cuarto de su historia, con 4 victorias
por sólo una derrota.

Los juegos de play-off llevaron a
nuestro equipo a reflexionar seriamen-
te sobre las estrategias que debíamos
utilizar en la serie del campeonato,
considerando que el porcentaje de ca-
rreras limpias admitidas por nuestros
lanzadores fue muy alto: 6.03. Félix
José, campeón bateador de la liga en
esta temporada, sufrió una lesión y só-
lo jugó regularmente en los últimos
dos juegos como bateador designado
en la serie de campeonato de la Zona
Norte contra Sultanes de Monterrey.
También hay que tomar en cuenta que
Octavio Álvarez, uno de nuestros pitchers abridores que se crece en postem-
porada, y Ray Martínez, nuestro tercera base, fueron asignados a la selección
mexicana que compitió en los Juegos Panamericanos celebrados en Santo
Domingo, República Dominicana, donde obtuvo medalla de bronce.

Honor al fildeo en estos juegos. La base de peloteros mexicanos del Mé-
xico y del Tigres nos deleitó constantemente con jugadas dignas de Gran-
des Ligas. En este sentido, el triunfador fue el beisbol mexicano y los dos
equipos demostraron ser los mejores y ésta es la razón por la que se han
enfrentado en seis de las últimas siete series de campeonato, y han obteni-
do tres gallardetes cada escuadra.
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Diablos Rojos del México ganó el cam-
peonato 2003 por lo siguiente: 

• Roberto Mansur, mi socio, comen-
taba antes y después de cada juego
las estrategias que se debían seguir
para obtener las victorias y nuestro
manager Bernardo Tatis tomó con li-
bertad las decisiones adecuadas du-
rante los mismos.
• Los nueve jugadores titulares, más

el bateador designado, participaron activamente en la ofensiva y la de-
fensiva en los cinco partidos, actuaron en 192 turnos al bat de 193 to-
tales y obtuvieron 26 bases por bolas.Por los Tigres, participaron catorce
jugadores con 191 turnos en la caja de bateo y sólo lograron 12 bole-
tos gratis; en los partidos de extrainnings les faltó bateo oportuno, pues
sacaron varios peloteros titulares por corredores emergentes.
• El equipo del México utilizó sólo siete lanzadores en 51 entradas, to-
dos de brazo derecho y  no siguieron aquella regla no escrita que utili-
zan los managers que sobredirigen al traer un pitcher zurdo para el
bateador zurdo o viceversa en situaciones apretadas. El equipo de la
Angelópolis trepó a la loma trece pitchers en 50 episodios y nuestros
bateadores zurdos Óscar Robles y Daniel Fernández lograron embasar-
se en situaciones importantes contra pitchers de brazo izquierdo.
• El porcentaje para embasarse fue vital para el primero y segundo bat.
En la serie, Óscar Robles de los Diablos logró un porcentaje de .444,
anotó 6 carreras y Daniel Fernández obtuvo un porcentaje de .333
anotando 4 carreras. Por los Tigres, el porcentaje de Carlos A. Gaste-
lum fue de .269 y anotó una sola carrera; Roberto Vizcarra tuvo un
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porcentaje de .176 y también anotó una sola carrera. Nuestros Dia-
blos: Kelly, José, Obando, Martínez y el Borrego Sandoval, tercero a
séptimo en el orden al bat, produjeron en la serie 26 carreras para el
México. Por los Tigres, sus bateadores de tercero a séptimo: Matías Ca-
rrillo, el mejor bateador con .429; Guillermo García; Luis Carlos Gar-
cía; Javier Robles, el segundo mejor bateador, con .412 y Luis Mauricio
Suárez sólo produjeron en la serie 10 carreras.
• En el cuarto juego, nadie que sepa de beisbol se puede imaginar que
en la decimoprimera entrada, con dos outs y hombres en tercera y pri-
mera base, el manager, sabiendo que nuestro cuarto bat, Félix José, ha-
bía dejado el juego por corredor emergente, mandó la orden de
enfrentarse a Roberto Kelly, el tercer bat que deslumbró al estadio con
su potente cuadrangular para dejar tendidos en el terreno a los felinos.
• El quinto juego fue de vida o muerte para los Tigres. Todavía no
puedo explicarme por qué su manager no aguantó más tiempo a sus
pitchers Gus Gandarillas y Santos Hernández o no trajo a relevar al
zurdo con gran futuro Edgar Huerta. ¡Qué bueno por mis Diablos!
• El pitcheo de relevo del México fue clave para ganar el campeonato:
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Alfredo García lanzó 4 entradas y
0.00 carreras limpias admitidas;
Claudio Moreno, 9 entradas y 1.00
carreras limpias admitidas; David Si-
nohui 2.2 entradas y 0.00 carreras
limpias admitidas y Manuel Bernal
1.1 entradas y 0.00 carreras limpias
admitidas.
• Los tres pitchers que se utilizaron

como abridores: Bronswell Patrick, Octavio Álvarez y Osvaldo Fer-
nández lanzaron joyas de pitcheo y estaban listos para treparse a la
loma en caso que se hubiese prolongado la serie a más juegos.
• El porcentaje de carreras limpias admitidas en los cinco juegos de
los Diablos fue de 3.18 contra 5.76 del equipo felino. 
• Sin temor a equivocarme, quiero asegurar que José Luis Borrego
Sandoval, en las paradas cortas y Óscar Robles, como segunda base,
representan la mejor llave para ejecutar dobleplays en la historia del
beisbol mexicano y desde luego son los mejores integrantes de la co-
lumna vertebral desde que inició el equipo escarlata, es un privilegio
para los que amamos el beisbol verlos fildear y, por si fuera poco, el
Borrego y Óscar son tremendos bateadores, consistentes y oportunos. 
• Víctor el Flamingo Bojórquez nos hizo recordar con los certeros tiros
de su brazo de oro, cuando en 1999 retiró en tercera base a un corre-
dor del Saltillo y, gracias a eso, llegamos a la final y luego obtuvimos el
campeonato en ese año. Ahora, en el cuarto juego de la serie de 2003,
el Flamingo fulminó a dos corredores cuando intentaban anotar en pisa
y corre: primero a Luis Mauricio Suárez en la cuarta entrada y le damos
crédito al valiente bloqueo de home de Saúl Soto. Nuevamente, en el
undécimo capítulo, Bojórquez enfrió en home a Jorge Vázquez que in-
tentaba anotar en pisa y corre. En ese momento el catcher era Rogelio
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Cobos en su única presentación en la serie que había entrado por co-
rredor emergente. Cabe recordar que Cobos fue el héroe en el campeo-
nato de 1994 que, con su oportuno doblete para producir las carreras,
dio la ventaja definitiva contra Sultanes de Monterrey.

El brazo de Bojórquez fue tan temido para el quinto juego que retiró
en la segunda colchoneta a Serafín Rodríguez en un intento de alargar un
hit sencillo a doblete. También, en la cuarta entrada, el mismo veloz Se-
rafín, después de haber conectado triple con un sólo out, no pudo ano-
tar desde tercera con elevado al jardín derecho ya que el manager Sigman
y el corredor estaban presos de pánico por el brazo del gran Flamingo.
• Daniel Fernández, el ídolo de mis hijos y uno de los peloteros que
más admiro dentro y fuera del campo, nos hizo recordar en todo el año
de 2003, temporada y postemporada, cómo se juega el jardín central
cubriendo terreno y dando confianza a sus compañeros jardineros, su
veteranía le dio la experiencia para realizar jugadas espectaculares y
también cortó rachas al no permitir arriesgar que el bote de la bola pu-

diera convertir batazos en extrabases. Por primera
vez en su brillante carrera, jugó como un segundo
bat, adelantando corredores, poniéndose en base,
produjo y anotó carreras al por mayor y por eso Da-
niel posee récords que van a permanecer por muchos
años tanto en bateo como fildeo, ya sea en la Liga
Mexicana como en el club Diablos Rojos del México.
Daniel, en el 2003 fue reconocido merecidamente
como el retorno del año. 
• Ray Martínez es en la actualidad el tercera base más
completo de la Liga Mexicana. En el 2002 fue nombra-
do el jugador más valioso en la serie de campeonato
y para la obtención de bicampeonato, Ray produjo
carreras oportunas y lo más importante fue que en la
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José Luis
Sandoval, el
Borrego se 
vistió de héroe
al conectar 
el batazo con el
cual el México
conquistó en
entradas extras
el campeonato
catorce de su
historia.

El panameño
Roberto Kelly 
fue el héroe en 
el cuarto juego 
de la serie final 
al conectar home
run de tres
carreras para
poner al equipo
a un triunfo del
campeonato y en
el quinto juego
anotó la carrera
que marcó la
diferencia.

Ray Martínez.
De nueva
cuenta fue la
bujía del
México en
postemporada. 
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octava entrada del quinto juego, con corredores en se-
gunda y tercera y un solo out, logró atrapar dos rolas di-
fíciles y con tiros precisos a la primera base y, de esta
manera, no permitió que se moviera el marcador que se
encontraba empatado a 6 carreras por bando. Además, en
el episodio trece, Ray atrapó una rola del cuarto bat de Ti-
gres, Guillermo García, para ejecutar un dobleplay y aca-
bar con la última oportunidad que tuvo el equipo felino
en la serie de campeonato.
• Saúl Soto, conocido por mi hijo Santiago como “Zaúl”,
eliminó todo tipo de presión al ocupar la receptoría en
lugar de Miguel el Negro Ojeda, quien fue llamado a la
organización Padres de San Diego. Saúl realizó un traba-
jo estupendo como catcher, participó prácticamente en
todos los juegos completos de postemporada, manejó de
forma excelente a todos sus pitchers y con el bat tuvo in-
tervenciones claves para iniciar y consolidar ofensivas.
• Roberto Kelly, igual que en el año 2002, tuvo el lide-

razgo de un pelotero experimentado, jugó el jardín izquierdo con la
sapiencia que se debe tener en juegos decisivos. Kelly, junto con Fé-
lix José y Sherman Obando, representaron un peligro constante con
sus bates, el solo hecho de pararse en la caja de bateo, ocasionó en
toda la postemporada que los pitchers contrarios lanzaran bajo pre-
sión y por lo mismo, nuestros tres bateadores extranjeros lograron ca-
pitalizar oportunamente el ponerse en base con un porcentaje por
arriba de .400, lo que permitió que produjeran
y anotaran carreras claves para ganar el bicam-
peonato. 

La base de los excelentes peloteros mexicanos de
los Diablos Rojos, complementados con los cinco re-
fuerzos extranjeros, bajo la dirección del manager
Bernardo Tatis, integraron un trabuco que permitió
ganar el bicampeonato 2002 y 2003.

Esta temporada fue gratificante porque mi esposa,
mi madre, mis hermanas y mis cuatro hijos estuvieron
muy pendientes de los resultados, vibraron conmigo,
nos emocionamos juntos, sufrimos, nos pusimos ner-
viosos y compartí con ellos los abrazos emotivos por
obtener nuevamente el gallardete en la Liga Mexicana.
Sin duda, soy un hombre afortunado.
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Óscar Robles,
extraordinario
segunda base, 
le dio al equipo 
el pase a la final
de la zona Norte 
y en la final
bateó arriba 
de .400 para
cumplir 
estupendamente
la labor de
primer bat.

2003. Alfredo
Harp Helú en
la Academia 
de Beisbol 
en San Bartolo
Coyotepec,
Oaxaca.

Página 
de enfrente:
José Luis
Sandoval, 
un Diablo Rojo
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alzó la bandera
del México con
el orgullo de ser
el campeón de
la Liga
Mexicana de
beisbol 2003.
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Me encanta escuchar música de la llamada popular: boleros ran-
cheros, trova, corridos, chilenas, canciones rancheras, huapangos,
bambucos, sones y canciones extranjeras que adoptamos como
nuestras provenientes de Latinoamérica. Puedo pasar veladas bo-

hemias que duran horas y horas, disfruto escuchar distintas canciones que
no se repitan y para ello, mi trío preferido son Los Caminantes del Mayab,
compuesto originalmente por Carlos
A. Pereyra, Salvador Zapata y Pepe Ca-
pistrano, sustituidos ahora por Wil-
bert González y Wilbert Paredes.

Es interesante como las melodías
agradables al oído, después de escu-
charlas miles de veces, hacen que uno
reflexione sobre la letra y se percate de
que la mayoría tratan de temas senti-
mentales como el sufrimiento, la trai-
ción, la humillación o la venganza, y
otras corresponden a narraciones his-
tóricas que enaltecen tanto a ciudades
como regiones.

La mayoría de las personas recor-
damos las letras de las canciones, al-
gunos conocen los nombres, pero muy
pocos saben quién las compuso. Ad-
miro la inspiración de los grandes com-
positores mexicanos, entre otros, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Pepe
Guizar, el arreglista musical Manuel Esperón, Gonzalo Curiel, Tata Nacho,
María Grever, Joaquín Pardavé, Álvaro Carrillo, Juan Gabriel, Jesús Chu Ras-
gado, Andrés Henestrosa, Héctor Martell, Pepe Silva y los innumerables
cantautores de la trova nacidos en la península de Yucatán, cuya música se
fusiona con la de Cuba, Puerto Rico y Colombia, como: Guti Cárdenas, Ri-
cardo Palmerín, Enrique Coki Navarro, Jorge Peniche, Pastor Cervera, Die-
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UN PELOTERO 

QUE CANTA A LA VIDA

1997. Con el
trío Los
Caminantes 
y Pastor
Cervera 
en Temozón,
Yucatán.

2001. Alfredo
Harp Helú 
con Pepe Silva 
y Los Románticos 
de América, en
una serenata 
que mi Niña me
llevó a las 
cúpulas de 
Santo Domingo. 
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go Córdoba, Rubén Darío Herrera, Pepe Domínguez, Carlos Duarte, Pedro
Mata, Juan Acereto, Armando Manzanero y el campechano Pepe Narváez.

En este libro mencionaré fragmentos de algunas de las canciones de mi
preferencia, en las que sólo se habla de felicidad, amor, libertad y no exis-
te ninguna clase de reclamos.
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“Mi cariñito”
Esperón y Urdimalas

Ay, qué dichoso soy
cuando la escucho hablar
con cuanto amor le doy

este cantar.
Ay, qué dichoso soy

con ella soy feliz
viva mi vida, mi cariñito,

que tengo aquí.

!

“Amorcito corazón”
Esperón y Urdimalas

Yo quiero ser
un solo ser y estar contigo...

Compañeros en el bien y el mal,
ni los años nos podrán pesar.

Amorcito Corazón, serás mi amor.

!

“Presentimiento”
Pedro Mata/Emilio Pacheco

Sin saber que existías, te deseaba
antes de conocerte te adiviné

llegaste en el momento que te esperaba
no hubo sorpresa alguna cuando te vi.

“Alma, corazón y vida”
(Vals peruano)
Adrián Flores

Oye esta canción que lleva
alma, corazón y vida

estas tres cositas 
nada más te doy

alma para conquistarte, 
corazón para quererte

y vida para vivirla
junto a ti.

!

“Canción sin nombre”
Pastor Cervera

...Porque si sabes que es tan grande mi 
cariño

no lo conservas ni lo mimas como a un 
niño...

Si no alimentas el refuego de una flama
se debilita, languidece, ya no inflama...

Piensa que el amor es como un niño y
por razón, hay que mimarlo con pasión 

y con cariño.
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“Las tres cosas”
Carmelo Larrea

Es tu pelo negro
es tu boca roja

o tus ojos claros
que encienden mi alma
tan sólo al mirarlos...

que no es ni tu pelo
tus ojos, tu boca;

pues son las tres cosas.

!

“Como un lunar”
Álvaro Carrillo

Como se lleva un lunar
todos podemos una mancha llevar

en este mundo tan profano
quien muere limpio no ha sido humano.

Si vieras que terrible resulta la gente 
demasiado buena

parece que perdonan 
pero en el fondo 

siempre nos condenan...

!

“La Martiniana”
D.P. / Andrés Henestrosa

Niña, cuando yo muera
No llores sobre mi tumba...

...porque si lloras yo peno
en cambio si tú me cantas

yo siempre vivo,
yo nunca muero.

“Amor y dolor”
Pastor Cervera

Si sabes comprender que en cada beso
se entrega hasta el alma...

Si sabes comprender lo que yo siento,
sabrás lo que es amor.

!

“Amor añejo”
Héctor Martell

Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja
el tiempo

y de la vida tengo un montón de 
conocimiento...

“Como de treinta”
Héctor Martell

Contigo se pasa el tiempo sin avisar,
Contigo me siento siempre como de treinta
Contigo quiero acabarme todos mis años,

Contigo vivo completa la libertad...  

!

“Amor secreto”
Diego Córdova / Rubén Darío Herrera

Tener un amor secreto
un amor suave y discreto a una mujer

Es como tener un nido
perfumado y escondido en nuestro ser...

Es tener amor sincero, tener amor verdadero
dulce amor.
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En 2002, James
Demster hizo un
arreglo de la
composición 
original “Como de
treinta“ de Héctor
Martell para piano
y soprano. 
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Francisco Toledo. Sin título, 1999.
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LANZAMIENTOS DE JUEGOS COMPLETOS Y CAPACITACIÓN 
DE PELOTEROS QUE AMEN A MÉXICO

He decidido que el último 25 por ciento de mi vida potencial se
centrará en jugar temporadas filantrópicas; procuraré llenar de
hits los partidos, correr las bases con la máxima rapidez y anotar
muchas carreras para promover una vida más digna entre las per-

sonas marginadas. Cuando me trepe a la loma de pitcheo, lanzaré juegos
completos y, como manager, mi objetivo será capacitar a muchos peloteros,
para que jueguen con entusiasmo por México. La experiencia me ha demos-
trado que cuando se es generoso, Dios regresa con creces, devuelve setenta
veces siete y hasta más. Quiero dedicar mi tiempo, que es lo más preciado,
a pensar y a actuar en el fortalecimiento de instituciones enfocadas a la edu-
cación, a la cultura, al deporte, a la ecología, la salud y a las actividades pro-
ductivas. Estoy convencido de que hay que actuar en el presente, porque es
ahora cuando más se necesita; quiero dar seguimiento a mis proyectos y dis-
frutarlos. Mi deseo es que mis fundaciones gasten sus fondos ahora que yo
puedo decidir cuáles son los caminos más adecuados para invertirlos, no
pretendo dejar instituciones capitalizadas para que, a mi muerte, otras per-
sonas decidan por mí. 

Me interesa crear alternativas que coadyuven a combatir la pobreza, al
fomentar mecanismos que equilibren las oportunidades de educación, así
como la creación de fuentes de trabajo. Prefiero apoyar proyectos en los que
se sumen esfuerzos, ya sean de empresas, individuos o gobiernos. Estoy
convencido de que lo mejor es estar unidos y compartir de preferencia una
visión a largo plazo. No tengo favoritismos por partidos políticos ni religio-
nes, apruebo un proyecto por su repercusión, sobre todo cuando beneficia
a un grupo numeroso de personas. Siento la necesidad de generar una con-
ciencia, principalmente en la gente joven para que se acerquen a la reali-
dad de nuestro país y que entre todos ocupemos una buena cantidad de
horas en beneficio de los demás.

167

XII
TEMPORADAS FILANTRÓPICAS
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Cualquier gota de agua o granito de
arena contribuye a mejorar las condicio-
nes de los más necesitados. Quisiera invi-
tar a otras personas a sumar gotas de
agua, cada uno con su ayuda, no necesa-
riamente económica, lograremos derrotar
las predicciones catastróficas en este siglo
XXI e inclinaremos la balanza hacia un
mundo mejor.

Este capítulo está dedicado a los pro-
yectos filantrópicos en los que he tenido
el privilegio de participar y que más he
disfrutado. Son los apoyos en los que más
me he involucrado y que se han conver-
tido en los preferidos de mis fundaciones:
la Fundación Alfredo Harp Helú y Ami-
gos de Oaxaca. También hago referencia a
los proyectos de Banamex ya que, en los
últimos años he encabezado los Fomen-
tos Social, Cultural y Ecológico que han

sido actores preponderantes de la filantropía en México. 
Cuando adquirimos el Banco Nacional de México en 1991, una de mis

prioridades era participar activamente en proyectos complementarios de
los que encabezaba el gobierno, y que contribuyeran a mejorar las condi-
ciones de vida de los sectores más necesitados. Qué mejor que aprovechar
el alcance de Banamex para cumplir con este propósito, ya que esta insti-
tución cuenta con la mejor infraestructura para llegar a todos los sectores
de la población. Fundamos Fomento Social Banamex en 1992, dirigido por
el licenciado Fernando Peón Escalante. Estamos convencidos de que, jun-
to con la educación, los grandes retos del presente son el combate a la po-
breza y la conservación del medio ambiente, por lo que también creamos
Fomento Ecológico Banamex en 2000. Esto es factible si unimos los esfuer-
zos de la sociedad en su conjunto. 

El nombre de Banamex es sinónimo de confianza y la labor emprendida
por Fomento Social nos ha permitido sumar fuerzas de varias instituciones
gubernamentales o privadas porque confían en que el dinero llegará de ma-
nera adecuada a su destino final. De esta manera, se han llevado a cabo pro-
gramas de alto impacto social a través de mecanismos individuales para lograr
proyectos específicos como los que se enumeran en el siguiente cuadro.23 
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23 Algunos de estos proyectos se describen en este capítulo.

2002. Alfredo
Harp Helú en 
el ex convento 
de Santo
Domingo 
en la ciudad
de Oaxaca.
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Fomento Cultural Banamex organiza actividades de investigación, pro-
moción y difusión de la cultura mexicana, dando seguimiento a su trayec-
toria institucional de treinta y dos años. FCB, dirigido por la licenciada
Cándida Fernández de Calderón, organiza extraordinarias exposiciones
relacionadas con el arte y la historia de México; publica magníficos libros
que destacan por el rigor académico de sus textos, un absoluto cuidado
editorial y vistosas imágenes; promueve el arte popular, a través de un
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Programas para el desarrollo comunitario

1. Donativos Institucionales.
*  Universidad Nacional Autónoma de México.
*  Internado Infantil Guadalupano.
2. Fideicomiso Agua Potable.
3. Fideicomiso para la Autoconstrucción 

de Viviendas.
4. Programa Home Runs Banamex.
5. Programa Fomento Social 

Banamex-Invermático-Estados.
6. Programa Fomento Social 

Banamex-Pagomático-Afinidad.

Fomento a la productividad y el empleo

7. Fondo Acción. Financiamiento 
de Proyectos Productivos.

8. Fondo Acción. Cooperación Técnica.
9. Microcrédito.Proyectos culturales 

generadores de empleo.
10. Centro Cultural Santo Domingo 

en la ciudad de Oaxaca.
11. Jardín Histórico Etnobotánico 

del Centro Cultural Santo Domingo.
12. Apoyo a la Biblioteca Francisco de Burgoa

del Centro Cultural Santo Domingo.
13. Conservación de los grandes ex conventos

de la Mixteca Alta,Oaxaca.
14. Centro Cultural Santo Domingo en la ciudad

de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
15. Centro de Textiles del Mundo Maya.

Colaboración a proyectos de desarrollo 

regional.
16. Fundación para la Reserva de la Biosfera 

de Cuicatlán, A.C.
17. Mundo Maya.
18. Apoyo a la Fundación Comunitaria 

Oaxaca, A.C.
19. Fondo Oaxaqueño para la Conservación 

de la Naturaleza.

Apoyo integral a microrregiones, municipios
y poblados de muy alta marginalidad

20. Plataformas tecnológicas.
21. Infraestructura social y de servicios 

comunitarios.

Atención a familias y comunidades en zonas
de desastre

22. Fideicomiso Banamex-Amigos de Oaxaca.
23. Programa “Uno por Uno” de Apoyo 

a Damnificados.
24. Fideicomiso “Unidos por Chiapas”.
26. Fideicomiso “Todos por Tlaxcala”.
27. Subcuenta Ayuda a Yucatán.
28. Subcuenta Ayuda a Campeche.
29. Subcuenta Ayuda a Nayarit.
31. “Uno por Uno”, Solidaridad con el personal. 

Otros proyectos

32. Fideicomiso Escuela Taller 
de Vista Hermosa.

FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C. 
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programa de apoyo a los artesanos y también se in-
volucra en proyectos académicos, de restauración y
promoción cultural.

En octubre de 1997, el huracán Paulina azotó la cos-
ta, el istmo y la Sierra Sur de Oaxaca. La situación era
patética, más de 120 mil hectáreas fueron afectadas y la
mayoría de las comunidades quedaron incomunicadas.
Me trasladé a la zona dañada y constaté las labores de
rescate y auxilio que emprendían los gobiernos federal,
estatal y municipales y, principalmente, nuestras Fuer-
zas Armadas. Me di cuenta de que este problema no se
resolvería de manera inmediata, por lo que decidí que
el Fideicomiso Amigos de Oaxaca, creado para los fes-
tejos de los 465 años de que la capital oaxaqueña fue
elevada al rango de ciudad, se convirtiera en una insti-

tución de asistencia social con carácter permanente con beneficios para todo el
estado de Oaxaca.

Fomento Social Banamex realizó una campaña que nos permitió captar
más de 96 mil donativos de todo el país que fueron destinados principal-
mente a cubrir las necesidades más inmediatas de las zonas dañadas. 

A partir de 1999, tomé la decisión de que Amigos de Oaxaca funciona-
ra como mi fundación personal para cualquier proyecto social, cultural, de-
portivo y filantrópico de Oaxaca.24 Existen personas con voluntad de
trabajo, comprometidas con el bien común, pero carecen de recursos eco-
nómicos para lograr sus fines, por ello, Amigos de Oaxaca se ha rodeado
de un equipo eficiente y apoya obras relacionadas con salud, educación,
deportes, nutrición, actividades productivas con mujeres, conservación de
los recursos naturales y proyectos que contribuyen a elevar el nivel y cali-
dad de vida, a través del fomento, desarrollo y rescate de su historia, cul-
tura y tradiciones.

La Fundación Alfredo Harp Helú, dirigida por mi hija Sissi Harp de
Narchi, tiene como prioridad el fomento de la educación, pues estamos se-
guros de que es uno de los aspectos prioritarios en México. Como las ne-
cesidades del país son tan numerosas, la fundación patrocina diversos
proyectos que fomentan la cultura; apoya un programa de microcrédito
que promueve el empleo entre mujeres de escasos recursos; participa con
otras fundaciones en el sector salud y procura el mejoramiento de la me-
moria de México, a través de la conservación de archivos y bibliotecas. 
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Harp Helú en 
el ex convento 
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MIS PROYECTOS CON-SENTIDOS

EDUCACIÓN

LA SALLE

En este libro me he referido a la admiración y gratitud que siento por los her-
manos lasallistas. De primaria a bachillerato, recibí una beca para cursar mis
estudios, como profesionista he querido devolver esa ayuda con los frutos
obtenidos gracias a mi formación académica. Con los hermanos, he logra-
do concretar interesantes proyectos de ayuda social y materia educativa, al-
gunos de los cuales ya estaban iniciados. 

Don Rafa Martínez y yo solíamos reunir-
nos con frecuencia; de nuestras pláticas sur-
gió la idea de formar un organismo que
apoyara a instituciones encabezadas por los
hermanos, principalmente a la Universi-
dad La Salle y así creamos Promoción Uni-
versitaria La Salle, A.C. en 1991. Desde su
inicio hasta ahora, la composición de sus
ingresos ha correspondido a 54 por ciento
de cuotas de alumnos, 22 por ciento de do-
nativos recibidos y 24 por ciento de otros ingresos y productos financieros.
La Asociación Civil ha otorgado 3,253 Becas Créditos a 1,057 alumnos, de
los cuales 911 terminaron su carrera y, de éstos, 727 ya pagaron el total de
su adeudo. Otra aplicación ha sido el pago de 1,477 indemnizaciones por
el Plan de Protección y Ayuda Mutua, el cual contempla que, en caso de fa-
llecimiento del tutor económico del alumno, se facilite a éste una beca pa-
ra terminar su carrera. Otras aplicaciones corresponden a Ayudas
Especiales o colaboraciones emergentes en algunos casos que presentan los
alumnos con problemas económicos y que tienen deseos de terminar sus
estudios a cambio de obtener un buen promedio académico.

El Internado Infantil Guadalupano, A.C. se fundó en 1954 para niños de
la calle. El Hermano Miguel Cacho Villa dedicó su vida a este proyecto y
cuando falleció en 1988, se formó un patronato para la reconstrucción de di-
cho internado, del cual fui el presidente y logramos reunir los fondos suficien-
tes para inaugurar en 1995 un espacio digno con aulas escolares para
primaria, dormitorios, baños, comedor, capilla, espacios deportivos y talleres.
El éxito de este internado no consiste únicamente en las instalaciones, sino en
que tiene un cupo para aproximadamente doscientos niños de entre cinco y
dieciséis años que reciben educación primaria, cursan secundaria en otra es-
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cuela, aunque siguen viviendo en el internado,
también realizan prácticas de talleres de joyería,
panadería y carpintería con lo que aprenden un
oficio para ejercer en el futuro. Además se les
brinda atención especializada con calidad huma-
na lo que les permite integrarse a la sociedad. Si
bien la puerta permanece siempre abierta, los ni-
ños y jóvenes deciden quedarse. Éste es el mayor
orgullo; además, algunos egresados del Internado
Infantil Guadalupano terminaron ya su licencia-
tura. Me gustaría que hubiera más cupo, pero es-

tos niños requieren de atención tan personal que, en ese sentido, es mejor
abarcar poco pero en forma eficiente.

El Fondo H.H., las iniciales de mis apellidos, comenzó en 1994, apoya a
maestros y alumnos de escasos recursos con ayuda alimenticia y, en ocasio-
nes, a mejoras de instalaciones educativas. Estos proyectos son supervisados
por los hermanos lasallistas en las zonas más marginadas de México.25 En
este Fondo, la decisión de ayuda depende de un comité formado por el her-
mano visitador y el ecónomo en turno, y por los hermanos lasallistas Rafael
Martínez y Gilberto Martínez Soto que son miembros vitalicios. Los herma-
nos lasallistas son tan eficientes para manejar el dinero que utilizan los re-
cursos en forma medida, a pesar de mi consejo de que, tratándose de este
Fondo, pueden gastarlo en forma más agresiva, ahora es cuando más se ne-
cesita, en el futuro ya veremos o le tocará a otros otorgar ayudas.
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25 Chihuahua. Carichic: Casa Hogar Yermo y Parres, escuela e internado para mestizos e indígenas ra-
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El hermano Rodolfo Vivanco Polidura, mi compañero de primaria y
secundaria, en la actualidad Hermano Visitador del Distrito Sur de La Salle,
me envió una carta recientemente que dice: “Cuando ve uno los resultados
educativos y el apoyo que reciben tantas religiosas, maestras (os) y sobre to-
do los niños (as) no queda más que agradecer a Dios que te hizo instrumen-
to para cumplir el carisma lasallista. Por todos ellos, te digo ¡gracias Alfredo!”
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las Casas, escuela e internado para niños tarahumaras, congregación responsable religiosas de Yermo
y Parres; Chinatú: Escuela Francisco Javier Mina, escuela e internado para niños indígenas, congrega-
ción responsable Yermo y Parres; Creel, Bocoyna; Norogachi: internado Nuestra Señora de Guadalu-
pe, internado para niños, niñas y jóvenes tarahumaras (rarámuris). Chiapas. Bachajón: Escuela
Bachajón, que atiende a 230 niños (mestizos y tzeltales), religiosas responsables Hijas Mínimas de Ma-
ría Inmaculada; D.F. Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, Becas para niños con problema
de audición. Guanajuato. León: Centro de Renovación y Promoción Femenina Oláez, A.C., Casa Hogar
para atención a señoritas que están en proceso de recuperación, congregación responsable Hijas del Sa-
grado Corazón de Jesús. Guerrero. Acapetlahuaya: Casa Hogar para Niñas de la Montaña, Congrega-
ción responsable religiosas de la Inmaculada Niña;Tlapa: Casa Hogar de Tlapa, internado para niñas
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y colegio, congregación responsable religiosas de la Inmaculada Niña. Hidalgo. Huejutla, Oxeloco, Yu-
hualica. Oaxaca. Amoltepec: Construcción de la Casa Comunitaria, Apostolado: Atención Parroquial en
comunidades de la sierra, religiosas responsables Misioneras Hijas del Calvario; Huajuapan de León;  San
Martín Itunyoso Tlaxiaco: Casa Hogar los Triquis, atención en la casa hogar, tipo internado a niños tri-
quis, congregación responsable religiosas de la Inmaculada Niña. Puebla. Escuelas Esperanza de México:
Amixtlán, Amozoc, Analco, Barrio de la Cruz, Barrio San Antonio, Belisario Domínguez, Cacalotepec,
Chiautla de Tapia,  El Alto, Encinar, Esperanza,  Grajales, Granjas del sur, Huehuetlán el Chico, Jonotla,
La Libertad, La Resurrección, Los Volcanes, Quecholac, San Andrés Calpan, San Francisco Totimehua-
cán, San Miguel Canoa, Santa Isabel Tepetzala, Acajete, Tapayula, Tepatlaxco, Tlatlauquitepec, Villa Gue-
rrero (Santa María del Monte, Tehuacán), Xanenetla, Yancuitlalpan Tochimilco y Zacapoaxtla. Querétaro.
Querétaro: Orientación Social Juvenil Femenina, A.C., internado de niñas y señoritas provenientes de ho-
gares disfuncionales que han sufrido maltrato o abuso, congregación responsable Hijas del Sagrado Co-
razón de Jesús. Tlaxcala. Escuelas Esperanza de México: San Bernardino Contla, San Miguel Tenancingo,
San Pablo del Monte, San Pablo Zitlaltépetl y Santiago Michac.
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Don Manuel Álvarez, el Perro, fue mi director de preparatoria y uno de sus
últimos deseos antes de morir fue la construcción de un templo dedicado a
San Juan Bautista de La Salle, por lo que me invitó a ser uno de los patroci-
nadores y realicé un donativo importante. A pesar de que él no alcanzó a co-
nocer la iglesia, en este año de 2003 se inauguró en la ciudad de León,
Guanajuato. El espíritu lasallista está presente en esta magnífica obra, ya que
los hermanos se preocupan por los más necesitados y esta iglesia se localiza
en una de las zonas más marginadas de León. Me siento afortunado por ha-
ber contribuido a que el sueño de don Manuel se hiciera realidad.

El Colegio La Salle Oaxaca, A.C. es uno de los proyectos que más satis-
facciones me ha dejado, pues logré convencer a los hermanos lasallistas de
la importancia de establecer una escuela manejada por ellos en la ciudad
de Oaxaca, a pesar de que conozco las dificultades para el crecimiento de
más instituciones educativas lasallistas. Afortunadamente, conseguimos un
terreno de siete hectáreas en un sitio privilegiado para establecer las insta-
laciones de preescolar, primaria y secundaria, así como campos deportivos
y zonas complementarias que harán de este colegio, uno de los mejores del
país.26 Inauguramos en agosto de 2002 y para agosto de 2004 se iniciará la
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26 El proyecto arquitectónico de esta escuela está a cargo del arquitecto Daniel López Salgado con la
colaboración del arquitecto José Ramos, bajo la administración del ingeniero Gabriel Redondo.
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secundaria y así se logrará un plantel de poco más de
mil alumnos. Este proyecto siembra las bases para,
en un futuro cercano, establecer la preparatoria y la
culminación de este gran esfuerzo: la Universidad La
Salle en Oaxaca.

Otro proyecto especial que encabezan los herma-
nos lasallistas es la Universidad La Salle en Ciudad
Nezahualcóyotl, donde acaban de adquirir un predio
para instalar la casa de estudios. Esta propuesta me
ha cautivado una vez más; estoy convencido de que

la educación superior brinda oportunidades a más mexicanos y, por su-
puesto, me he involucrado en apoyar económicamente en dos aspectos: ser
parte de la campaña de ex alumnos lasallistas que colaboraremos juntos
para la construcción del inmueble y también para establecer un fondo de
becas para estudiantes.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA

Uno de mis grandes deseos es promover el mejoramiento de la educación
en México. Conozco mis limitaciones, sería un error promover la construc-
ción de más espacios educativos en México, aunque sé que también hacen
falta. La Fundación Alfredo Harp Helú tiene como proyecto principal la
educación a distancia en las zonas marginadas del país, es decir, a través
del uso de la tecnología, llevar la educación.De esta manera, los maestros
y alumnos pueden tener acceso a magníficas cátedras de manera virtual,
impartidas por especialistas académicos, esto brinda la oportunidad de
igualar la calidad de enseñanza en cualquier lugar del país.

En este rubro, hay demasiado por hacer para beneficio de México, por
lo cual, la Fundación AHH invitó a diversas instituciones educativas del país
para que amplíen sus alcances en la educación a distancia: la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad La Salle, la Universidad Ibe-
roamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad
Anáhuac del Sur y el Colegio de Contadores Públicos de México. Para ace-
lerar la oferta de este proyecto a la mayor brevedad posible, la fundación
ha dejado a estas instituciones con la libertad de actuar, es decir, algunos
han optado por desarrollar bajo este esquema tecnológico carreras técnicas,
bachilleratos, conferencias magistrales, diplomados, cursos, maestrías y li-
cenciaturas. Cada trimestre, las donatarias envían informes sobre sus avan-
ces a la Fundación AHH y a partir de la evaluación de éstos se les otorgan
nuevos donativos destinados para el mismo fin.

FUNDACIÓN UNAM

Desde su creación, hace poco más de diez años, fui invitado a formar par-
te del Consejo de la Fundación UNAM. Como he manifestado en este libro,
soy un orgulloso egresado de nuestra Máxima Casa de Estudios; siempre
he colaborado en campañas económicas y soy parte del consejo académi-
co de la Facultad de Comercio y Administración, a la que destiné un do-
nativo especial para su biblioteca.

Los donativos más importantes que he hecho para fortalecer la educación
superior en México han sido destinados a la UNAM, a través de la Fundación
UNAM. Estas aportaciones han sido etiquetadas para cubrir aspectos como: 

a) Educación a distancia, donde se ha instalado un centro especial dedi-
cado a este rubro en Tlaxcala.

b) Becas a estudiantes con escasos recursos económicos con buenos pro-
medios. Por cada peso que se otorga a este programa, el gobierno me-
xicano otorga la misma cantidad.
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c) Apoyo a la Hemeroteca Nacional con los medios más modernos y efi-
caces para la microfilmación y digitalización de su importante acervo.

d) En materia de cultura, desde hace varios años se destinó un fondo re-
volvente que ha servido para catalogar la Filmoteca de la UNAM, me-
jorar las instalaciones del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, la cafetería y
la librería del Centro Cultural Universitario y fortalecer el programa
del teatro itinerante así como la promoción de obras teatrales.

e) Se ha establecido un fondo especial para promover proyectos depor-
tivos y culturales.

BECAS

Desde hace más de diez años, he apoyado un programa permanente de becas
en diversas instituciones de enseñanza superior en México. Aunque soy egre-
sado de colegio lasallista y de la UNAM, he aportado también donativos a otras
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universidades, como la Universidad Aná-
huac del Sur y la Universidad Iberoame-
ricana. El objetivo de este programa es
apoyar a aquellos jóvenes cuya familia
ha tenido que afrontar algún tropiezo
económico durante su trayectoria uni-
versitaria y esto les ocasionaría abando-
nar sus estudios a nivel superior.27 El
proyecto representa un innovador es-
quema en el que el joven y su familia
aportan una tercera parte de sus pagos,
la Universidad Iberoamericana otorga
otro 33 por ciento y la Fundación Al-

fredo Harp Helú aporta la última tercera parte. Con esto hemos logrado
reducir el número de jóvenes que dejan truncada su carrera por razones
económicas. 
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Tomemos en cuenta que en México existe un número abundante de ma-
dres solteras y mujeres solas, pues los maridos emigran y ellas se quedan
al frente del hogar y los hijos y, tristemente, muchas veces los hombres se
olvidan de enviarles recursos para sobrevivir en sus comunidades.

El crecimiento de Compartamos en materia de microcrédito fue tan ex-
plosivo que tuvo que institucionalizarse y así es como en el año 2000 se
constituyó una sociedad financiera de objeto limitado para continuar con
esta labor social aún cuando ya es una sociedad con fines de lucro, pero su
principal accionista sigue siendo la IAP y sus utilidades seguirán destinán-
dose a más obras filantrópicas. Actualmente, en 2003, el universo de mu-
jeres que se ha integrado a este programa suma alrededor de 190 mil en la
República mexicana, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Estado de México, Michoacán, Yucatán y Nuevo León.

MUNICIPIOS Y POBLADOS DE ALTA MARGINACIÓN EN MÉXICO

En varias ocasiones, he mencionado mi interés primordial por mejorar el
bienestar de las clases más marginadas de nuestro país. El 40 por ciento de
los municipios en extrema pobreza en México se encuentra en el estado de
Oaxaca. No existe un parámetro determinado que se pueda aplicar para
mejorar las condiciones de vida en una comunidad o en otra, cada una es tan
distinta que para evaluar sus necesidades se requiere un diagnóstico espe-
cífico para cada lugar. 

Fomento Social Banamex se encuentra inmerso en un programa en el
que participan la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educa-
ción Pública y otras dependencias del gobierno fe-
deral y estatal con el fin de promover un plan piloto
en veinte microrregiones en distintos estados del
país. Éste consta de tres programas:

! Programa educativo: incrementa la alfabetización
y los grados académicos de la población e intro-
duce a la población al mundo de la informática.
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! Programa productivo: impulsa la generación de actividades sustenta-
bles y rentables.

! Programa de bienestar comunitario: capacita para la gestión de recur-
sos y para la organización comunitaria que optimice el uso de los mis-
mos, tales como salud, agua potable, abasto e infraestructura.

Amigos de Oaxaca destina recursos a Fomento Social Ba-
namex para dar seguimiento a dicho plan piloto en Oa-
xaca. Hemos comenzado ya este programa en San José
el Paraíso, San José Tenango, Santa María Tlahuitoltepec,
Santo Domingo Yanhuitlán, Santa Ana Zegache, Santos Re-
yes Nopala y Santiago Yosundúa.

Deseo que este programa tenga éxito y así, en el corto
plazo, estoy destinando a través de mis fundaciones más
recursos económicos para combatir la pobreza en México.
Espero también que se unan más instituciones, personas
físicas entusiastas y jóvenes de servicio social para dar se-
guimiento a este proyecto que, sin duda, podrá mejorar
las condiciones de vida en nuestro país. En el año 2004 es-
taremos trabajando en cincuenta y cinco microrregiones.
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HOME RUNS BANAMEX

Home Runs Banamex es el programa que involucra al
“rey de los deportes” en cuestiones filantrópicas, por
lo que desde 1995, las buenas jugadas de los Diablos
Rojos del México y de los Guerreros de Oaxaca suman
dinero que se aplica a obras de ayuda social en el D.F.
y en el estado de Oaxaca. La Fundación Alfredo Harp
Helú y Amigos de Oaxaca, a su vez, duplican los re-
cursos con el deseo de colaborar con instituciones y
personas que dedican su labor a obras de beneficen-
cia, deporte, conservación de la naturaleza y promo-
ción de la cultura. De esta manera, el alcance es mayor
y pretendo que con la publicidad de este programa los
aficionados y las organizaciones deportivas se percaten
de la importancia de ayudar a los demás. 

Las estadísticas que se toman en cuenta para deter-
minar el monto a repartir cada temporada incluyen
jonrones conectados, hits triples, más de diez carreras
anotadas en un juego, y juego ganado por blanquea-
da; la cantidad más importante corresponde a récords
de la liga rotos en lo individual o por equipo, lanza-
miento de juego sin hit ni carrera o juego perfecto y una cantidad significati-
va por cada juego de diferencia ganado sobre los perdidos. Esto ha llevado a
que en los últimos años, la cantidad a repartir por cada temporada alcance
un monto cercano a diez millones de pesos. Anualmente, se favorece con do-
nativos a más de cien instituciones de asistencia, cuya trayectoria muestra se-
riedad y compromiso en el uso de los recursos.

FONDO ACCIÓN

Este fondo fue constituido en 1995 por Fomento Social Banamex y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, con un patrimonio inicial equivalente a
12.2 millones de dólares para proporcionar financiamientos a tasas y con-
diciones de mercado que apoyan proyectos productivos viables, rentables
y de alto impacto social con un beneficio directo a miles de familias cam-
pesinas e indígenas en sus actividades de producción, acopio, transforma-
ción y comercialización de sus productos. Desde sus inicios, Fondo Acción
destinó recursos de cooperación técnica para el fortalecimiento y desarro-
llo gerencial y administrativo de organizaciones de producción, lo cual ha
tenido gran impacto en el sector rural.
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Algunos de los proyectos financia-
dos se han orientado a hacer más ren-
table la producción de café, ajonjolí,
cacahuate, pimienta y chile seco, o a
buscar alternativas de desarrollo para
regiones donde existen pocas opciones
de proyectos agrícolas, como son las
maquiladoras textiles de Oaxaca, lo
que ha permitido la adquisición de
nuevas habilidades para los habitantes
de las zonas rurales, así como la capi-

talización al adquirir para sí los activos de estas empresas, con lo que se fa-
vorece el arraigo de los productores en zonas donde tradicionalmente ha
habido alta migración hacia Estados Unidos y el norte de México.

Es importante destacar el bajo costo de operación de este fondo que en
gran parte, se debe a la colaboración desinteresada de funcionarios y em-
pleados de Banamex.

SALUD
PARTICIPACIÓN EN LA FUNDACIÓN GONZALO RÍO ARRONTE

Gonzalo Río Arronte, nacido en Puebla en 1912, es una de las personas con
más tenacidad y firmeza para tomar decisiones que he conocido. En los
años ochenta, solíamos reunirnos a comer, y comentábamos los problemas
de la economía mexicana y su repercusión en la población. También me
contaba sobre los apoyos que otorgaba a instituciones dedicadas a la salud
y a la educación. Al morir, en 1999, don Gonzalo dejó especificado en su
testamento, con visión a largo plazo, que la fundación que lleva su nombre
destinaría donativos exclusivamente para los sectores salud, adicciones y
agua, dado que son los principales problemas mundiales que se viven en
la actualidad y con tendencia a empeorar en el futuro.

Por deseos de don Gonzalo, soy miembro del patronato de la fundación,28

a la que dedico tiempo por tratarse de una de las fundaciones más impor-
tantes y comprometidas con los sectores mencionados. Así, en tres años se
han entregado donativos importantes para la dotación de ambulancias a la
Cruz Roja Mexicana, para la adquisición de equipo médico destinado a los
institutos nacionales de salud, para el apoyo a fundaciones especializadas
en modelos preventivos, para la cura de farmacodependencia y adicciones,
así como para el apoyo a la conservación de áreas naturales protegidas y la
regeneración de cuencas.
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CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN
OAXACA

La Fundación Teletón, de cuyo patronato formo parte,
ha trabajado desde el año 1997 mediante una campaña
anual de procuración de fondos; en 24 horas se captan
más de un millón de donativos que se aplican en la cons-
trucción de centros de rehabilitación para niños disca-
pacitados en México. 

Este proyecto es interesante porque participan diversos
sectores de la población para beneficio de niños discapa-
citados, no es tan importante el monto de su donativo, si-
no la suma de todos los participantes, pues de esta manera
se fortalece la cultura de procurar por los demás.

Los dos primeros centros se construyeron en el Esta-
do de México y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El
patronato de la Fundación Teletón decidió que los si-
guientes centros se construirían en lugares donde se contara con el com-
promiso de cubrir los gastos operativos y así, bajo este esquema, el gobierno
del estado de Oaxaca y Amigos de Oaxaca lograron que el tercer centro de
rehabilitación se construyera en la capital oaxaqueña. Amigos de Oaxaca se
comprometió a cubrir 50 por ciento de los gastos operativos del CRIT-Oa-
xaca por un mínimo de diez años.
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CULTURA
RESTAURACIONES DE INMUEBLES Y OBRAS DE ARTE

EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE OAXACA

En 1993, visité Oaxaca con el deseo de hacer proyectos filantrópicos y con-
tribuir a mejorar las condiciones de pobreza. En mis reuniones con el enton-
ces gobernador del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, apoyamos un
programa atractivo para llevar agua a diversas comunidades a través de Fo-
mento Social Banamex, en el que lo más importante era la aportación de ma-
no de obra de los pueblos a través del tequio, esto es, trabajo comunitario.

El gobernador nos planteó el proyecto más ambicioso de restauración de
Latinoamérica, el del ex convento de Santo Domingo de Oaxaca, con una
superficie superior a los 42 mil metros cuadrados. Para mí, esta obra era
atractiva no sólo por salvar uno de los monumentos coloniales más bellos
de México, sino porque ofrecía una gran cantidad de fuentes de trabajo y,
además, el ex convento se convertiría en un atractivo turístico adicional pa-
ra la ciudad de Oaxaca. La propuesta era también interesante porque por
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primera vez en México participamos el gobierno federal,
el gobierno estatal y la iniciativa privada29 tanto en la
restauración30 como en la administración del inmueble.
Del éxito de esta fórmula dependía repetir el esquema en
otros proyectos del país.

De 1994 a 1998 se llevó a cabo la mayor parte de este
proyecto de restauración.31 Se contrató un promedio de
mil puestos de trabajo al año para carpinteros, canteros,
electricistas, albañiles y peones y casi doscientos puestos
para el control técnico y administrativo. De esta manera, se promovieron téc-
nicas artesanales de la época colonial que habían disminuido su uso consi-
derablemente.
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29 De la iniciativa privada además de Fomento Social Banamex participó el Patronato Pro Defensa del
Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca en el Jardín Botánico.
30 El proyecto se financió con recursos fiscales del gobierno federal por medio del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el apoyo de
la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Oaxaca, y tan sólo las aportaciones pro-
pias de Fomento Social Banamex, A.C., representarían más de 50 millones de pesos a valor actual.
31 Esta obra estuvo a cargo del arquitecto Juan Urquiaga y el arquitecto residente fue Enrique Lastra.
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Actualmente, el Centro Cultural Santo Domingo realiza un amplio pano-
rama de actividades y manifestaciones culturales y sociales, como exposicio-
nes temporales, conciertos, seminarios, conferencias y videoconferencias. El
CCSD está compuesto por el Museo de las Culturas de Oaxaca que tiene va-
rias colecciones, entre las que destacan las joyas que el arqueólogo Alfonso
Caso descubrió en la tumba siete de Monte Albán, también posee piezas de
arte colonial, muestras de la historia de la independencia, la reforma, el por-
firiato y la revolución, así como obras representativas de la diversidad étni-
ca del estado de Oaxaca. 

La Biblioteca Francisco de Burgoa alberga el fondo bibliográfico de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, uno de los acervos más
importantes del país, cuenta con alrededor de 25 mil volúmenes, la mayo-
ría impresos en los siglos XVI al XVIII. En 1994 comenzó el proyecto de in-
ventario de la biblioteca32 para lo cual Fomento Social Banamex aportó los
libreros de cedro rojo que otorgan dignidad al recinto. Esta biblioteca tie-
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ne un taller de restauración de papel y
otro de encuadernación que dan servi-
cio a otros archivos y bibliotecas del
estado y existe un programa gratuito
para la restauración de documentos de
las comunidades que apoya Home
Runs Banamex y Amigos de Oaxaca. 

El Centro Cultural Santo Domingo
también está integrado por el Jardín
Histórico Etnobotánico33 que conser-
va ejemplos de la flora oaxaqueña y estudia estas plantas, su historia y su re-
lación con la gente. Está concebido y diseñado por artistas34 no solamente
como un espacio físico de casi 25 mil metros cuadrados, sino como una ver-
dadera institución científica y cultural dedicada al fomento y protección de
especies botánicas endémicas y en peligro de extinción. Desde 1994, se esta-
bleció un fideicomiso para el Jardín constituido por el gobierno del estado de
Oaxaca, Pro-Oax, Conaculta-INAH con la participación de Fomento Social
Banamex, quienes han hecho distintas aportaciones para que este jardín sea
una realidad. 

GRANDES CONVENTOS DE LA MIXTECA ALTA DE OAXACA

La Mixteca es uno de los lugares que más me atraen de Oaxaca. Su paisaje
es árido, los colores de las tierras cambian según la región, las hay verdes,
azules, blancas y rojas y el contraste con el cielo es de una luminosidad sor-
prendente. La historia de la Mixteca se percibe en todos sus rincones, to-
davía quedan rastros de su poderío prehispánico y de su riqueza en el siglo
XVI que es patente en sus iglesias, retablos, obras de arte, documentos y
conventos.

En San Pedro y San Pablo Teposcolula me impresionó la capilla abierta,
una magnífica obra arquitectónica del siglo XVI, concebida expresamente
para oficiar misas al aire libre, con un inmenso atrio para que los indígenas
se reunieran en un acto público. La bóveda estaba dañada, un boquete en el
centro provocaría su derrumbe. Me convencí que debía restaurarse35 y fue
así que Fomento Social Banamex comenzó con este ambicioso proyecto al
que se sumarían más tarde el gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia. 
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33 El director de este Jardín es el doctor Alejandro de Ávila.
34 Donde destaca el trabajo de los maestros Francisco Toledo y Luis Zárate.
35 Este proyecto estuvo a cargo del arquitecto Juan Urquiaga y la dirección y supervisión diaria a car-
go de los arquitectos Enrique Lastra y Benjamín Ibarra.
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La restauración fue una obra majestuosa, los enormes blo-
ques de cantera pesaban toneladas, se cortaron en el atrio con
una precisión matemática tal que, si en el siglo XX se usaron
computadoras, resulta sorprendente imaginar el buen cálculo
que debió tener el arquitecto del XVI. Las piedras ya labradas se
subieron a 15 metros de altura y se colocaron de forma tan
exacta que la piedra clave cayó en el centro para provocar el
empuje hacia los demás lados.

El éxito de la restauración del ex convento de Santo Domin-
go de Oaxaca y la capilla abierta en San Pedro y San Pablo
Teposcolula, nos motivó a continuar otros proyectos de restau-
ración de monumentos históricos en Oaxaca, bajo el mismo
modelo de participación: el gobierno del estado de Oaxaca, el
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia y Fomento Social Banamex, A.C.
Estas instituciones acordaron en 1999 conjuntar recursos para
restaurar tres imponentes conventos de los siglos XVI en la
Mixteca Alta que destacan por su magnífica arquitectura: San-
to Domingo Yanhuitlán, un notable convento dominico, en cu-
ya construcción participó Francisco de Becerra Trujillo, autor
del primer proyecto para El Escorial en España. El templo
destaca por sus pesados contrafuertes que fueron necesarios
para resistir los temblores. En la parte baja del claustro se si-
túan la sala de profundis, el refectorio, la cocina, despensas y
almacenes. En la alta, las celdas para los monjes y las letrinas.

En San Juan Bautista Coixtlahuaca se localiza otro impre-
sionante templo que todavía conserva su capilla abierta, aun-
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que su techo fue destruido por el paso del tiempo. El interior de la iglesia
es majestuoso y conserva un retablo con tablas realizadas por uno de los
pintores más prominentes de la colonia, Andrés de la Concha, y es uno de
los mejores ejemplos de escultura virreinal que ha llegado a nuestros días.
El claustro fue una arcada cuadrada de doble altura que se destruyó con un
temblor, por lo que se cambiaron las celdas a un lado del convento. Tam-
bién el claustro conserva su cocina y una maravillosa escalera.

San Pedro y San Pablo Teposcolula, como complemento de la capilla abier-
ta ya descrita, conserva también un claustro de doble altura que destaca
por haber sido construido con la piedra de bijarro, que es un mármol lo-
cal de gran dureza y color rosado. También se conservan pinturas que re-

presentan episodios de la vida de Santo Domingo de
Guzmán que valen la pena ser rescatadas. 

Espero que esta ruta de los majestuosos ex con-
ventos dominicos de la Mixteca en proceso de restau-
ración promueva el turismo y abra fuentes de trabajo
para frenar la constante emigración de los habitantes
de la región.
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LA CASA DE LA CACICA EN SAN PEDRO 
Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

En San Pedro y San Pablo Teposcolula se encuentra la lla-
mada Casa de la Cacica, un palacio de mediados del siglo
XVI realizado por arquitectos indígenas mixtecos que inte-
gra detalles de la arquitectura europea. Tal como se repre-
senta en los códices, esta casa es de forma rectangular y su
parte superior tiene un friso con discos que en la época
prehispánica era un elemento distintivo de alto rango. Es-
ta construcción es la única en su tipo que se conserva en
buen estado en México.

La casa de la Cacica es propiedad del municipio, hace
unos años, una de las fachadas estaba dañada por un gra-
ffiti, el terreno vecino estaba invadido, en él se había puesto
un establo que recargaba su techo en uno de los muros.
Afortunadamente, el dueño accedió a vender el predio, lo
compramos y fue donado al municipio. Además, el Comité
Pro Mejora de Teposcolula donó el terreno del otro lado de
7 mil metros cuadrados.

La Casa de la Cacica es una especie de diamante en bru-
to, quizá no es tan majestuosa como los grandes conventos
de la Mixteca, pero tiene una importancia histórica y esté-
tica única. He seguido de cerca la restauración de esta obra,
estoy sorprendido de la calidad de materiales usados en
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ella, la manera de trabajarlos y combinarlos.36 Esta casa será un monumen-
to a la restauración, no se adecuará para ningún uso moderno, queremos
que el visitante disfrute el placer de la arquitectura. No pretendo apropiar-
me del inmueble, me gusta que pertenezca al municipio y que la comuni-
dad tenga la sensibilidad para conservarla por otros quinientos años más.37

LA CASA DE VISITAS EN SAN MIGUEL 
TEQUIXTEPEC

San Miguel Tequixtepec es una comunidad de la Mixte-
ca Alta que tiene la fortuna de contar con unas autori-
dades comprometidas y muy hábiles para procurar el
bienestar del pueblo. Gracias a la sensibilidad de los ha-
bitantes, Tequixtepec conserva dos lienzos con escritura
pictórica muy antiguos que han sido restaurados38 y aho-
ra las mejores reproducciones se exhiben en la antigua
Casa del Cacique, rehabilitada para un interesante Mu-
seo Comunitario. También en Tequixtepec se encuentra el
puente de medio punto construido con una técnica cons-
tructiva prehispánica que es el más antiguo de América.

San Miguel es pequeño, tiene setecientos habitantes y
los recursos municipales no alcanzan para las obras arqui-
tectónicas que se han empeñado en llevar a cabo. Fue por
ello que las autoridades acudieron a mi oficina de Oaxaca
y me solicitaron apoyo para restaurar la Casa de Visitas, un
edificio del siglo XVI levantado por el pueblo para alojar a los frailes que iban
a decir misa desde Coixtlahuaca. El compromiso de las autoridades y su pro-
yecto bien fundamentado me convencieron para otorgar el donativo y contri-
buir con otra de las obras más sorprendentes de la arquitectura mixteca. 

El edificio es de proporciones pequeñas, contiene un patio cuadrado,
una cocina, cuatro celdas, una sala de juntas, una sacristía y un cuarto de
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36 La restauración corre a cargo del arquitecto Enrique Lastra y ofreció gratas sorpresas. Al llevarse a
cabo las excavaciones se descubrió un patio hundido y, alrededor de éste, un complejo habitacional.
Gracias a la ayuda de historiadores como el doctor Sebastián van Doesburg, la doctora Ángeles Rome-
ro, el doctor Ronald Spores y el doctor Kevin Terraciano se han localizado documentos de la época que
describen la casa y así podemos identificar los usos de los espacios. 
37A partir de esta obra de restauración, varios antropólogos, historiadores, arquitectos y arqueólogos
de gran nivel académico se han dado a la tarea de identificar otros edificios que se conservan en el an-
tiguo señorío de Teposcolula que pueden englobarse en un estilo de arquitectura mixteca realizada en
el siglo XVI. Ojalá que algún día encontremos los patrocinadores para conservar y restaurar estas obras
únicas de la arquitectura mexicana.
38 Esto se logró gracias al fondo especial que Amigos de Oaxaca y Home Runs Banamex otorga a la Bi-
blioteca Francisco de Burgoa para la restauración de documentos en las comunidades.
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uso desconocido. En la sacristía existe una puerta que dio alguna vez a una
capilla abierta, que ya no existe. No tuvo la función de claustro, porque
frailes no habitaron en él. Por ser iniciativa del pueblo y no de los frailes, se
retomaron elementos de la arquitectura prehispánica, especialmente en los
muros de bloques cortados en distintos tamaños con cuñas para ser colo-
cados a hueso. Es interesante que en esta obra se integran elementos de la
arquitectura occidental como son las ventanas y también hay muestras de
relojes solares tallados en la piedra.39

Me he preguntado por qué los habitantes de Tequixtepec tuvieron el in-
terés de levantar esta magnífica obra, si tenían tan cerca el gran convento
de Coixtlahuaca y mi respuesta ha sido que si en aquel entonces las auto-
ridades eran tan eficientes y los habitantes mantenían el compromiso y la
sensibilidad con su cultura como ahora, no cabe duda que fueran capaces
de realizar esta joya de la arquitectura mexicana.

CONVENTO HISTÓRICO EN ECATEPEC

Ecatepec, en el Estado de México, fue elevado a rango de diócesis por lo
que, a fines del siglo XX, se construyó una enorme basílica para albergar a
la gran cantidad de fieles. Tuve la oportunidad de visitar esta obra con mi
amigo el obispo Onésimo Cepeda, y me percaté del magnífico convento del
siglo XVI situado a un lado de la basílica. Me comprometí a restaurar este
inmueble histórico,40 donde ahora se localizan las oficinas más importan-
tes de la diócesis y también se ha organizado el archivo parroquial, en el
que se encuentra, entre otras, el acta de defunción de don José María Mo-
relos y Pavón.

RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Con la participación de restauradores calificados, Amigos de Oaxaca ha
apoyado el rescate de doce obras pictóricas del siglo XVIII en la catedral de
la ciudad de Oaxaca y, gracias a su restauración se sabe que dos de estas
piezas fueron pintadas por el oaxaqueño Miguel Cabrera.

En el templo de San Jerónimo Tlacochahuaya, la participación de Ami-
gos de Oaxaca ha sido más intensa debido al entusiasmo de la comunidad
y además, ahí fue bautizado mi hijo Santiago. Se restauró la barda del atrio
de la iglesia, los retablos del Cristo de Caña y del Cristo del 2 de Agosto
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Doesburg.
40 En este proyecto colaboraron mis amigos Carlos Sánchez Navarro y Gabriel Redondo.
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además de dos cuadros de san Antonio de Padua y de san Jerónimo, patro-
no del pueblo. Actualmente, el retablo de la Virgen del Rosario está en pro-
ceso de restauración.

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES DE FOMENTO CULTURAL 
BANAMEX

Las exposiciones que promueve Fomento Cultu-
ral Banamex tienen como objetivo principal di-
fundir la obra y el talento de artistas mexicanos de
diferentes épocas históricas o de extranjeros cuya
temática se vincule con nuestro país. El lugar se-
de para estas muestras es el Palacio de Iturbide,
joya arquitectónica del arte virreinal, se localiza
en el centro histórico de la ciudad de México y se
ha convertido en el cuarto recinto cultural de ex-
posiciones temporales más visitado de la ciudad.
Asimismo, FCB ha aplicado de manera permanente un programa de exposi-
ciones itinerantes con el objeto de alcanzar una mayor penetración entre el
público, llevándolas a las principales ciudades del país y del extranjero.

FCB ha destacado por su extraordinaria promoción del arte mexicano a
través de magníficas publicaciones, las cuales derivan de un cuidadoso pro-
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41 Proyectos a cargo de la licenciada Mireya Olvera.
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grama de investigación; dentro del amplio trabajo editorial
que FCB realiza cada año, se designa una edición que recibe el
nombre del “libro del año”. Conjuntamente a la edición de los
libros de arte, el programa editorial de FCB, desde sus inicios,
ha producido incontables documentos impresos que van des-
de los catálogos alusivos a las exposiciones hasta la elabora-
ción de folletos, hojas de sala, carteles y postales. Como labor
adicional, se realizan colaboraciones en publicaciones de or-
den académico, apoyo en el trabajo editorial con otras institu-
ciones y reimpresiones cuando la importancia del título lo
amerita o la demanda del mercado editorial lo exige. 
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INSTITUTO CULTURAL MEXICANO LIBANÉS

Líbano tiene una superficie de 10 mil kilómetros cuadrados, es uno de los
países más pequeños en nuestro planeta, su población está integrada princi-
palmente por cristianos, musulmanes y drusos. Su historia es tan impresio-
nante que este país es un museo viviente, donde han dejado sus huellas las
culturas fenicia, egipcia, asiria, griega, romana, árabe, bizantina y cristiana.

La opresión otomana no permitía que Líbano y sus pobladores se desarro-
llaran económica y culturalmente, por esta razón, a mediados del siglo XIX

comenzó la emigración libanesa y, ya a principios del siglo XX, era mayor
la cantidad de libaneses que vivía fue-
ra de Líbano que los que se quedaron
en su país. Muchos emigrantes vinie-
ron a América. En México fácilmente
se integraron a nuestra cultura, y se
han destacado por ser personas hones-
tas, trabajadoras y muy unidas. Tam-
bién llegaron grandes intelectuales
deseosos de gozar de la libertad de ex-
presión fuera de su país. Sin duda, la
emigración libanesa ha enriquecido y
fortalecido a la cultura y la economía mexicanas, sobre todo en el ramo de la
industria, del comercio, de empresas de servicios y en la banca; así como ha
producido profesionistas destacados en todas las ramas. Y, muy importante,
los libaneses y sus descendientes que viven en nuestra nación están conven-
cidos de que su verdadera patria es México. Al respecto, el poeta Gibrán Ja-
lil Gibrán decía: “Es un orgullo ser americano; pero vosotros debéis tener

igual orgullo, por ser vuestros padres y vuestras ma-
dres de una tierra sobre la cual Dios puso su mano
generosa y pródiga y que dio a la humanidad pro-
fetas y santos.”

He tenido buenos amigos de origen libanés
con quienes, en nuestras reuniones cotidianas,

solíamos comentar la nostalgia de la tie-
rra de nuestros padres. En 1987,
Toni y Emilio Trabulse, Toni Raf-
ful, Pepe Slim y yo decidimos crear
el Insituto Cultural Mexicano Liba-
nés, A.C. con el deseo de difundir la
cultura libanesa en México y promo-
ver las obras de mexicanos de origen
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libanés. Esta institución ha logrado reunir un acervo importante de libros,
música y artesanías sobre la milenaria nación ubicada en el Mediterráneo
oriental, asimismo se ha dado un impulso especial a intérpretes y compo-
sitores mexicanos, principalmente, se hacen grabaciones de canciones iné-
ditas o poco conocidas con el deseo de rescatar la música y la trova de la
península de Yucatán y del estado de Oaxaca.42

MUSEO DE FILATELIA DE OAXACA

Desde pequeño, comencé a reunir una colección de estampillas postales
que con el tiempo se enriqueció; pasé horas metido en seleccionar los tim-
bres, aprendí geografía, biografías de grandes personajes, historia mundial
y otros temas. Mis hijos me ayudaban
a separar los timbres de los sobres los
fines de semana. Pasaron los años y,
por falta de tiempo, mi colección ter-
minó en cajas.

María Isabel, ahora mi esposa, tra-
bajaba en el Instituto de Artes Gráficas
de Oaxaca, instalado en una casa co-
lonial adquirida por Francisco Toledo
que, además de alojar una espléndida
biblioteca de libros sobre arte, organi-
zaba conferencias, presentaciones de li-
bros y exposiciones de artes gráficas.
En 1997, con el apoyo del Archivo
Histórico de Banamex, montamos una muestra sobre la numismática y fi-
latelia en Oaxaca y entonces me pregunté qué iba a hacer con mi colec-
ción de estampillas postales.

En un viaje a Washington, María Isabel y yo conocimos el Museo Postal y
quedamos admirados de las instalaciones museográficas para exhibir los tim-
bres. Sin duda, lo mejor que podría pasarle a mi colección filatélica sería
mostrarla al público, que los visitantes, aficionados y expertos en el tema pu-
dieran verla, analizarla y estudiarla. Decidí adecuar una casa de Oaxaca co-
mo Museo de Filatelia, para ello conseguimos los datos del proveedor de los
gabinetes del Museo Postal de Washington que se encontraba en Quebec.43
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42 Recuerdos del Mayab; Reminiscencias; Homenaje a Pastor Cervera; Trío Santo Domingo; Cómo se lleva un
lunar; Un jueves de abril; 50 Aniversario de los Caminantes del Mayab; 30 Aniversario de los Duendes del
Mayab; Huatulco; Amistad; Flores de otoño; Mujer oaxaqueña; Los Duendes del Mayab; Serenata en tu ven-
tana; Hermanos Cabrera; Homenaje a Álvaro Carrillo; Los Caminantes del Mayab y Gibran, ”Un hombre de
Líbano”.
43 La licenciada Alejandra Mora Velasco, la actual directora, se integró a este proyecto desde el principio.

2002. Alfredo
Harp Helú 
en el Museo 
de Filatelia de
Oaxaca. 

En la página
de enfrente:
2002. Alfredo
Harp Helú 
en las nuevas
instalaciones
del Museo de
Filatelia de
Oaxaca.

10772 LIBRO VIVIR Y MORIR-4  10/25/03  6:49 PM  Page 198



El mobiliario llegó en barco a Vera-
cruz, se trasladó a Oaxaca en trailer, tu-
vimos que cerrar la calle para bajar los
pesados gabinetes e instalarlos en la
bóveda de seguridad del museo, cons-
truida expresamente para ellos.

Mi amigo Manuel Cossío Gabucio,
al enterarse de la creación del Museo
de Filatelia, conocido también como el
MUFI, donó la biblioteca filatélica de su
padre, José Lorenzo Cossío que con-
serva su nombre. Este fondo reservado
cuenta con más de 6 mil ejemplares,
algunos manuscritos, impresos, bole-
tines, catálogos, literatura filatélica, ál-
bumes con estampillas de correo aéreo, timbres clásicos de México, así como
fotografías, correspondencias, estudios sobre emisiones, notas periodís-
ticas, diplomas, utensilios filatélicos y reconocimientos. 

El Museo de Filatelia de Oaxaca se inauguró el 9 de julio de 1998
con una tremenda lluvia que auguraba el éxito del proyecto. La cola-
boración de Enrique Trigueros ha sido vital para este museo único en
su tipo en México, él consiguió algunas estampillas que mejoraron mi
colección sobre México, además ha sido el enlace con coleccionistas im-
portantes para el préstamo de exposiciones. También, Enrique hizo posi-
ble que la convención internacional de MEPSI en el 2003 se llevara
a cabo en Oaxaca con un éxito sin igual.

Las instalaciones del MUFI se ampliaron con un predio colin-
dante que nos sedujo por el árbol de Jacaranda que llovía flores
al patio trasero del museo. De esta manera, el MUFI se ha con-
vertido también en un centro cultural, se llevan a cabo cance-
laciones especiales de timbres, se formó un club de filatelia
infantil y otro para adultos, se imparten confe-
rencias, presentaciones de libros, con-
ciertos y otros eventos. Estas actividades
no sólo promueven un museo atractivo
para los visitantes, sino que la seguridad
del mismo ha convencido a varios colec-
cionistas a donar sus estampillas porque
consideran que el MUFI es el lugar indica-
do para custodiarlas y difundirlas. Tal es el
caso de mi primo José Sayeg Helú que donó
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una extraordinaria colección de estampillas del mundo; Manuel Arcusa
Castellá con el tema de España y Cuba; Simón Escudero y Jesús Quintanal
también de timbres españoles; Roberto Medina entregó una extraordinaria
colección del Vaticano y Francia; Peter O’ Malley que, además de conseguir
una exposición muy completa para mostrarse en Oaxaca sobre beisbol, ha
donado varios timbres de diversas partes del mundo; Eduardo de Río, co-
nocido como Rius, donó su colección temática de la flora; los hermanos la-
sallistas sobre la Virgen María, Mario Compeán una serie de estampillas de
los diferentes servicios del correo e Ignacio Bernal quien donó la colección
que su padre y él reunieron a lo largo de los años. Marcus Winter, quien
tiene una colección muy completa sobre Oaxaca, decidió dejar sus timbres
en comodato y así los visitantes tienen la oportunidad de admirarlos en los
gabinetes de la bóveda.

El MUFI ha formado además su propia colección de arte postal lograda
gracias a la convocatoria para una exposición en 1999 de la que se obtu-
vieron cuatrocientas participaciones de treinta países y con el tiempo se ha
enriquecido.44
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44 Entre otros artistas, destacan las aportaciones de Rodolfo Morales, Francisco Toledo, Arnaldo Coen,
Felipe Ehrenberg, Manuel Marín, Joaquín von Mentz, Emi Winter, Clemente Padin, Gerardo Yépiz, Mi-
chael Hernández, Michael Thompson y Jas Felter.
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Desde la apertura del MUFI, el Servicio Postal Mexicano ha emitido es-
tampillas relacionadas con este proyecto y otras promovidas por el MUFI,
tales como las cuatro de su fundación, las conmemorativas de la restauración
del ex convento de Santo Domingo, del 75 Aniversario de la Liga Mexicana
de Beisbol, de los Cien Años de la Fotografía en México y del Homenaje a
Rodolfo Morales.

El MUFI es uno de mis lugares preferidos en Oaxaca. Ahora sé que mi
colección de estampillas postales ha dado más frutos que haber acumula-

do un mayor número de timbres. Este
museo no sólo difunde la filatelia, sino
que es un lugar frecuentado por los tu-
ristas y los oaxaqueños como un sitio
agradable de reunión y convivencia cul-
tural. Me siento orgulloso de que se ha-
ya logrado.
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CENTRO CULTURAL ZAPOTECA UKEN KE UKEN

Me interesa promover los esfuerzos que tienden a mejorar los niveles de
bienestar de la población sin trastocar los entornos de las comunidades,
por medio de proyectos productivos que sean afines con su cultura, tradi-
ciones y ambientes naturales.

Yalalag es una comunidad situada en la sierra zapoteca, un sitio maravi-
lloso, donde me han recibido con gran cordialidad; ahí aprendí más de la
gente de lo que yo podía aportar. Conocí personas que pretenden encon-
trar veredas que mejoren sustancialmente el bienestar de Yalalag a través de
su propia cultura. La emigración, la pérdida constante de su identidad za-
poteca, la escasa infraestructura en caminos, educación y salud, el desinte-
rés cada vez mayor para trabajar la tierra y la poca atención que existe para
proteger los manantiales y bosques ha obligado a la comunidad a reflexio-
nar sobre las posibles soluciones a estos problemas. 

Con el deseo de revalorar a los pueblos indígenas con su lengua, tradi-
ciones y costumbres, apoyé la creación de un espacio digno para mejorar
las condiciones de la comunidad: El Centro Cultural Zapoteca Uken ke
Uken, que significa “Espíritu emprendedor”, el cual difunde la enseñanza
de métodos modernos que contribuyen a mejorar la situación actual de los
pueblos, como son las nuevas tecnologías: computación, radio, televisión,

internet y fotografía. De la misma manera, el centro
promueve la cultura a través de una biblioteca, exposi-
ciones de arte, talleres, cursos, la banda de música comu-
nitaria y conferencias que permiten reforzar los valores de
las tradiciones de los pueblos. Entre los proyectos pro-
ductivos más interesantes, se pretende promover la co-
mercialización adecuada de sus artesanías, como son los
huipiles, rebozos, servilletas, huaraches, camisas y otros
productos. Ojalá que con el tiempo haya esperanzas en
los jóvenes para vivir con orgullo, y que encuentren
oportunidades en este sitio de Oaxaca, en vez de emi-
grar y dejar el pueblo con niños, ancianos y mujeres.
Juana Vázquez Vázquez tiene los mismos deseos cuan-
do dice: “Nuestro Centro Cultural Zapoteca es como un
pequeño manantial en donde irán a abrevar todos los
zapotecas sedientos de trabajar intensamente por ayu-
dar a construir un futuro mejor para el pueblo zapote-
ca, no solamente para Yalalag. Nuestra tarea es muy
difícil, pero nos dará gusto hacerla hasta alcanzar nues-
tros objetivos.”
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APOYO AL MUSEO REGIONAL DEL NIÑO EN SANTA ANA DEL VALLE

El Museo Regional del Niño está ubicado a unos cuantos kilómetros de la
ciudad de Oaxaca en Santa Ana del Valle, Tlacolula, una población que con-
serva tradiciones zapotecas, entre las que destaca su sentido comunitario.

El proyecto del Museo del Niño lleva varios años intentando cobrar fuer-
za sin lograrlo del todo. Por ello, Amigos de Oaxaca decidió colaborar con
una serie de actividades que den vida a este lugar que no sea exclusivo de
la comunidad, sino para todos los visitantes.45 De esta manera, se ha impul-
sado un taller de música para pequeños de tres meses a doce años, donde
se estimula a los niños con canciones, bailes, desarrollo del ritmo y oído y
vocalización. También se llevó a cabo un taller de grabado que destacó por
la creatividad de los niños de Santa Ana que hicieron obras con las que se
han realizado exposiciones. Los sábados y domingos se organizan cursos de
beisbol, para lo que se requirió la compra de bats, manoplas, pelotas y equi-
po del receptor que hacen de esta actividad una de las más alegres y diná-
micas del museo. Amigos de Oaxaca también instaló un vivero de plantas
nativas, hongos comestibles y una huerta orgánica con lo que más adelante
podrá ser un proyecto auto sustentable, pues los niños y adultos que han
tomado el curso pueden hacer lo mismo en el traspatio de su casa.
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MÚSICA
SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MIXE

La música me apasiona y ser invitado a Tlahuitoltepec, en la zona mixe del
estado de Oaxaca, ha sido un honor, representa para mí la esperanza de que
las comunidades más marginadas de nuestro país encuentran en sus raíces el
medio para salir adelante. Tlahui es el mejor ejemplo de ello. Mis visitas a es-
te lugar privilegiado por la naturaleza, situado frente al cerro del Zempoalte-

petl, me producen una emoción sin
límite, he sido recibido por las mejores
bandas de niños y jóvenes indígenas que
tocan sus instrumentos con el corazón
por delante. Tlahui me ha conquistado. 

El Centro de Educación Musical CE-

CAM es una escuela-internado, muy bien
organizada por los propios mixes, recibe a niños indígenas de la zona mixe
y de varias comunidades oaxaqueñas. Los proyectos elaborados por Caro-
lina Vázquez y el maestro Mauro Delgado Jiménez están tan bien concebidos
que no he podido negarme a sus peticiones. Otorgamos becas alimenticias
para niños y jóvenes indígenas con el deseo de que continúen sus estudios
de música en el CECAM, así como una dotación de instrumentos de aliento
para la orquesta infantil de dicha escuela. En una de mis visitas, me dieron
una sorpresa: cuatro niños estaban aprendiendo a tocar violín y, conmovido
por ello, me solicitaron instrumentos de cuerdas, a lo que accedí al donarles
los instrumentos musicales para conformar lo que será una orquesta sinfóni-
ca indígena con habitantes del municipio de Tlahuitoltepec. Yo también les
di una sorpresa. 

Como conozco las dificultades para transportar a la banda sinfónica, ob-
sequié un autobús y así los músicos pueden viajar de manera segura para
ofrecer sus conciertos.
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CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PROMOCIÓN DE ÓRGANOS
HISTÓRICOS DE OAXACA

El estado de Oaxaca cuenta con un tesoro en órganos tubulares históricos
que representan un aspecto del patrimonio poco conocido y apreciado. A
la fecha han sido localizados sesenta y dos de estos instrumentos construi-
dos entre 1680 y 1900 y de éstos siete han sido restaurados, cinco de ellos
por Banamex, tres en su totalidad: Santo Domingo Yanhuitlán, Basílica de
la Soledad y Tlaxiaco, y en dos órga-
nos Banamex apoyó parcialmente su
restauración: San Andrés Zautla y la
catedral de Oaxaca.46

Fomento Cultural Banamex ha aus-
piciado la investigación, el estudio y la
catalogación47 de los órganos oaxa-
queños y se elaboró un plan educati-
vo en la formación de organistas en el
estado.

Como complemento a estas tareas,
se creó el Instituto de Órganos Históri-
cos de Oaxaca, A.C. (IOHIO) en el año
2000 48 que promueve y protege este
importante legado cultural. Entre sus
funciones, el IOHIO celebra conciertos
públicos periódicamente en los órga-
nos restaurados, continúa con el regis-
tro de los órganos históricos de Oaxaca
que había iniciado Fomento Cultural
Banamex, difunde la importancia cul-
tural y musical de dichos instrumentos;
capacita a jóvenes para tocar los órga-
nos y promueve congresos para la de-
finición de normas para su restauración, así como proyectos de reparación de
los mismos. En años recientes, el interés por los órganos históricos en el
mundo ha subrayado el mérito extraordinario del acervo oaxaqueño, por lo
que el IOHIO también se ha convertido en un centro de investigación que
cuenta con grabaciones, partituras, libros y artículos sobre la materia.
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2001.
48 Esta asociación civil está dirigida por la maestra Cecilia Winter, pianista y clavecinista y Edward Pe-
pe, organista.
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INSTRUMENTA

Me encanta contribuir con el desarrollo de la música, por eso encabezo un
programa llamado Instrumenta 49 que promueve la educación, creación, pro-
ducción y preservación de la música. En 2003 comenzó este proyecto en
Puebla con un espacio educativo dirigido a estudiantes de alto nivel, a tra-
vés de clases magistrales y cursos de especialización impartidos por maes-
tros con reconocimiento internacional. 

Otro de los eventos importantes de este año 2003 consiste en el Primer
Premio Internacional Eduardo Mata de Dirección de Orquesta que convoca
a jóvenes directores de orquesta de todo el mundo a una competencia califi-
cada por un jurado de directores y músicos de gran trayectoria internacional.

V I V I R  Y  M O R I R  J U G A N D O  B E I S B O L

206

49 El director de este proyecto es el maestro Ignacio Toscano.
2003. Ensamble 
de contrabajos.

Ensamble 
de metales 
formado por
los alumnos 
de Puebla
Instrumenta
Verano 2003.

Concierto 
de la Orquesta
Sinfónica Puebla
Instrumenta
Verano 2003.

10772 LIBRO VIVIR Y MORIR-4  10/25/03  6:49 PM  Page 206



Este programa es demasiado ambicioso y con un costo económico muy
elevado, por eso he puesto la semilla aportando los fondos para la operación
de los dos primeros años y con el deseo de que los futuros eventos sean pa-
trocinados por la participación compartida de gobiernos, sociedad civil y, la
parte más importante, de los anunciantes que busquen fortalecer su imagen
a través de la cultura.

APOYO A LA ASOCIACIÓN CULTURAL XQUENDA, A.C.

La música está ligada a las tradiciones de un pueblo, por ello, la Asociación
Cultural Xquenda 50 pretende investigar, recopilar, recuperar y difundir la
música de nuestro país, dando especial atención al estado de Oaxaca. Un gru-
po de oaxaqueños, identificados con sus raíces y conscientes de su riqueza
cultural, ha puesto énfasis en la música que está en pro-
ceso de extinción y se ha dado a la tarea de divulgarla de
manera adecuada.

Amigos de Oaxaca apoya a Xquenda con el deseo de
contribuir a fortalecer los lazos musicales que todavía
se perciben en México; entre las producciones disco-
gráficas que se han realizado, destacan en sus inicios
los discos Sandunga de Lila Downs (1996-1997) y
Xquenda de Susana Harp (1996-1997). Asimismo, se
ha realizado la grabación de una entrevista al  maestro Andrés Henestrosa
en su veta de compositor y gran conocedor del repertorio de sones, corri-
dos y tangos, entre otros géneros. También se ha recopilado música de la
última generación de jaraneros en la zona de Tuxtepec, Oaxaca, la de Chi-
leneros en Lagunilla, San Pedro el Alto, Oaxaca y música de la zona de
Huautla de Jiménez.
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CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA DE MÉXICO

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Con el tiempo, me he dado cuenta de la importancia de organizar los ar-
chivos y las bibliotecas. En México, todavía nos falta un gran camino por
andar y es por ello que he apoyado a diversas personas e instituciones que
se dedican a esta minuciosa tarea. Los papeles viejos no son basura, en ellos
está nuestro pasado histórico y si están revueltos no pueden encontrarse,
hay que ordenarlos. 

La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia en conjunto con Fo-
mento Cultural Banamex promovieron la elaboración de una serie de vi-
deos sobre los códices oaxaqueños que custodia esta institución con el
deseo de difundir estos materiales por medio de explicaciones didácticas y
en lenguas indígenas.

Con el Archivo General de la Nación encabezamos un proyecto que se lla-
mó Fideicomiso para la Preservación de la Memoria de México 51 y fue así que
se llevó a cabo un ambicioso trabajo de organización e inventario de archivos
en los municipios, 52 que suelen encontrarse en peligro de destrucción, olvi-
dados en bodegas y espacios sin las mínimas condiciones para resguardar la
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documentación. De 2001 a 2003 se
rescataron setenta archivos 53 en diver-
sos estados: Campeche, Chiapas, Du-
rango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxa-
ca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Vera-
cruz, Yucatán y Zacatecas.

He visitado algunos archivos en pro-
ceso de organización y otros ya orde-
nados en cajas. He visto fotos de su
transformación: papeles amarrados,
colocados en rincones a punto de ser
destruidos se convierten en armarios
organizados en cajas acomodadas por
orden cronológico y materia. 

Fomento Cultural Banamex ha participado en la adecuación y restaura-
ción del recinto de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla en colaboración con
el gobierno del estado y la participación del World Monument Found. El
proyecto incluyó la rehabilitación del edificio y el inventario del acervo,
uno de los más importantes del país. 

Asimismo, FCB apoyó en la organización e inventario de la Biblioteca
Franciscana de Cholula en Puebla junto con el WMF, la Universidad de las
Américas de Puebla y los franciscanos. Este proyecto contempló además la
restauración del inmueble del siglo XVI, en el que se alberga el acervo.
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53 En Puebla: Archivo Municipal de Zacatlán; Archivo Municipal de Tetela de Ocampo y Archivo Ge-
neral del Estado de Puebla.
En Sinaloa: Archivo Municipal de Mocorito; Archivo Municipal de Culiacán; Archivo Municipal de
Mazatlán y el Archivo Municipal de Elota. 
Morelos: Municipios de Tlayacapan y Jiutepec.
Zacatecas: Archivo Municipal de Mazapil.
Guanajuato: Archivo de San Miguel de Allende y Archivo Municipal de Apaseo el Alto.
Campeche: Archivo Municipal de Campeche. 
Yucatán: Archivo del Municipio de Mérida.
En Veracruz: Fortín de las Flores y Misantla, Veracruz. 
En Oaxaca: Archivos Municipales de Concepción Buenavista; San Miguel Tequixtepec, Coixtlahuaca;
San Pedro y San Pablo Teposcolula; Santa María Nativitas; Tepelmeme Villa de Morelos; Calpulalpam
de Méndez; Guelatao de Juárez; Ixtlán de Juárez; Natividad; San Juan Atepec y Lachatao del munici-
pio de Ixtlán; San Juan Bautista Tuxtepec; San Juan Evangelista Analco; San Miguel Abejones; San Mi-
guel Aloapam; San Miguel Cajonos; San Pedro Ixcatlán y San Lucas Ojitlán; San Pedro Yolox; Santa
Ana Yareni; Santa Catarina Ixtepeji; Santa María Jaltianguis; Santiago Comaltepec; Magdalena Apasco,
Etla; Villa de Etla; San Agustín, Etla; San Juan Bautista Guelache; San Andrés Zautla; San Felipe del
Agua; San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixes; Reyes, Etla; San Pablo Huitzo, Etla; San Miguel Tulancin-
go, Coixtlahuaca; San Cristóbal Suchixtlahuaca; Asunción Cuyotepeji; Santiago Chazumba; Santa Ma-
ría Suchixtlán; San Andrés Sinaxtla; Magdalena Yodocono; San Pedro Topiltepec; Santiago Huajolotitlán;
Santo Domingo Yanhuitlán; San Francisco Nuxaño; San Juan Sayultepec; Santa María Chachoapan; San
Juan Yucuita y  Mazatlán Villa de Flores.

2002. Fomento
Cultural
Banamex 
participa en la
restauración 
e inventario 
de la Biblioteca
Palafoxiana 
de Puebla. 
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Actualmente, la Fundación Alfredo Harp Helú,
A.C. promueve la Asociación Civil llamada Apoyo al
Desarrollo Archivístico y Bibliográfico de México 54

que, entre otras cosas concede ayudas a archivos y bi-
bliotecas antiguos, públicos y privados de México, así
como a legados bibliográficos que por su importancia
cultural e histórica requieran recursos económicos

para llevar a cabo proyectos que redunden en mejorar la organización, des-
cripción, preservación y difusión del patrimonio documental mexicano. En-
tre otros proyectos, destaca la organización y clasificación de la Biblioteca
del escritor Andrés Henestrosa,55 así como su traslado a la capital oaxaque-
ña, donde también participamos en la restauración de una magnífica casa en
el centro de la ciudad, propiedad del municipio, que será sede de este im-
portante acervo de más de 40 mil volúmenes.

Otro de los proyectos interesantes que protege el patrimonio documental
y bibliográfico de México es el taller de restauración de la Biblioteca Francis-
co de Burgoa,56 al que anualmente apoya Home Runs Banamex y Amigos de
Oaxaca en un programa de apoyo a la restauración de documentos en las co-
munidades y, gracias a esto, se han localizado y restaurado mapas, planos,
lienzos y títulos primordiales que son un tesoro invaluable para México.
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Se rescataron además nueve repositorios parroquiales en Oaxaca: San Bartolomé Apóstol, Coyote-
pec; San Pablo Huitzo; Santa Elena de la Cruz Xoxocotán; Santa María de la Natividad Ayoquezco; San-
ta Ana Tlapacoya; San Miguel Arcángel Peras; San Lorenzo Mártir Zimatlán; San Juan del Estado y San
Andrés Zautla.
54 ADABI es presidida por la doctora María Isabel Grañén Porrúa y dirigida por la doctora Stella María
González Cicero.
55 Este proyecto está a cargo del licenciado Freddy Aguilar.
56 Este taller pertenece a la UABJO, está instalado en el Centro Cultural Santo Domingo de Oaxaca y lo
dirige la licenciada María del Refugio Gutiérrez.

2001. Alfredo
Harp Helú
felicita a Andrés
Henestrosa por
sus noventa y
cinco años. 

2001. Apoyo a 
la conservación
de documentos
en San Miguel
Tulancingo,
Oaxaca. 

2001.
Conservación
del lienzo de
Santa  María
Nativitas,
Oaxaca. 
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LA CIUDAD HISTÓRICA ACTUAL

Las ciudades históricas en la actualidad se transforman con rapidez, constan-
temente vemos cambios en los usos de suelo, nuevos materiales de construc-
ción propios de la vida moderna, problemas de tráfico vehicular, proliferación
de basura, una creciente movilidad de la gente y la amenaza de la falta de
agua. Frente a esta situación, el patrimonio histórico arquitectónico, el pai-
saje urbano y el espacio público se ven seriamente afectados. 

Amigos de Oaxaca ha creado un foro interdisciplinario, a través de un se-
minario internacional titulado La Ciudad Histórica Actual 59 en el que invi-
tamos, a partir de experiencias en otras ciudades de México o del extranjero,
a analizar la situación actual y buscar posibles fórmulas para impulsar la con-
servación adecuada del Centro Histórico, todo esto sin perder de vista la ne-
cesidad de tener una ciudad viva y al corriente de lo que pasa en el mundo.

APOYO A LA FUNDACIÓN BUSTAMANTE VASCONCELOS

La Fundación Bustamante Vasconcelos conserva una colección de figuras de
cera del siglo XIX, que tradicionalmente se utilizaba para montar un naci-
miento dentro de un escenario oaxaqueño que representaba actos de la vi-
da cotidiana de la ciudad de Oaxaca, como una charla frente de la iglesia de
San Francisco, un tianguis, una calenda y el Belén con la Virgen María, San
José, el Niño, los Reyes Magos y unos ángeles. 

En 1999, el doctor Juan Ignacio Bustamante, presidente de la fundación
mencionada, solicitó apoyo para montar estas piezas y fue así como que Ami-
gos de Oaxaca se involucró en el proyecto:60 adecuó un espacio en la propia
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59 Este proyecto está impulsado por la UNAM y la UABJO y coordinado por la doctora María Isabel
Grañén Porrúa, la licenciada Mariana Rafful, el doctor Sebastián van Doesburg, y los arquitectos Enri-
que Lastra, Daniel López Salgado y se cuenta con la asesoría de los arquitectos Felipe Leal y Salvador
Aceves.
60 El arquitecto Daniel López Salgado y el diseñador Enrique Montes se dieron a la tarea de llevar a
cabo este proyecto.

Encuentros
culturales 
de España 
en Oaxaca.
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fundación, donó las vitrinas, restauró algunas piezas y
vestidos, instaló iluminación teatral y patrocinó la elabo-
ración de maquetas de madera de varios edificios y calles
características de Oaxaca en el siglo XIX. Con el apoyo
de expertos en el ramo, las figuras de cera de la Funda-
ción Bustamante Vasconcelos pueden ser apreciadas todo
el año y han quedado instaladas para que, como antaño, el
público disfrute de este tradicional nacimiento. 

APOYO AL ARTE POPULAR

GRANDES MAESTROS

Fomento Cultural Banamex organizó una serie de talleres que tienen el
propósito central de transmitir el conocimiento de las técnicas artesanales
ancestrales para evitar la extinción de ciertas especialidades del arte popu-
lar, además de formar generaciones de jóvenes artesanos y propiciar las
condiciones para hacer del trabajo artesanal una actividad productiva, re-
dituable y auto sustentable. 

Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano de la colección Fomento Cul-
tural Banamex, A. C., reúne alrededor de novecientas piezas artesanales de
la máxima calidad estética y de técnica perfecta. Para conformar la colección,
en un primer momento, se brindaron reconocimientos económicos a los
ciento ochenta maestros artesanos electos, bajo criterios de trayectoria en la
producción artesanal, excelencia en manufactura y diseño, edad, reconoci-
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Nacimiento 
de barro 
realizado 
por doña
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2002. Figuras
de cera
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de Amigos de
Oaxaca.
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miento en el ámbito comunitario, y fuerza y belleza de sus piezas. Asimis-
mo, se compraron algunas de esas obras para integrar la colección cuyo
resultado ha sido la organización de exposiciones de carácter artístico, itine-
rantes en la República y en el extranjero con el fin de difundir la producción
artesanal. La muestra de Grandes Maestros abarca ocho ramas artesanales: ba-
rro, madera, piedra, textiles, metales, papel, piel y fibras vegetales.

En 1998, Fomento Cultural Banamex, A. C. exhibió en el escenario del Pa-
lacio de Iturbide por primera ocasión dicha colección y, posteriormente, fue
exitosamente presentada en diferentes ciudades del país como Oaxaca, Gua-
dalajara, Aguascalientes, Mérida y Monterrey. Durante la itinerancia nacional,
la muestra registró un total de 516,030 visitantes en las cinco sedes. La pre-
sentación de Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano en el extranjero ha
cobrado relevancia, desde 2001 ha sido presentada en Estados Unidos y Eu-
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GRANDES MAESTROS DEL ARTE POPULAR. ITINERANCIA INTERNACIONAL. 2001-2003

Ciudad Sede Piezas Periodo Visitantes

Dallas, Texas. EUA. Dallas Museum of Art 1,072 oct. 01-ene 02             70,493

Madrid, España. Casa de América 1,337 nov. 01-ene 02           17,642

Buenos Aires, Museo Isaac Fernández de 288 nov 01-ene 02             15,314
Argentina. Arte Hispanoamericano

Chicago, Illinois. Mexican Fine Arts 1,072 feb-jun 02 51,776
EUA. Center Museum

París, Francia. Bibliotheque Fornay, 722 mar-jul 02 10,120
Hotel de Sens

Varsovia, Polonia. Castillo Real 315 may-jul 02 1,175

Nueva York, National Museum of 903 jul 02.-mar 03 194,466 *
NY. EUA. Smithsonian Institution

American Indian.

Kiev, Ucrania. Museo de Arte Decorativo 315 sep-nov 02 11,260
Popular Ucraniano

Berlín, Alemania. Museo Etnográfico Dahlem 1,300 sep 02-sep 03              18,175 *

Total 9 sedes 7,324 12 meses 390,421

Fuente: Fomento Cultural Banamex, A. C.
* Cifras hasta el 31/12/2002. 
Para 2003, la exhibición de Grandes Maestros de Arte Popular tendrá sedes en Nueva York y Berlín.
Posteriormente, en Estados Unidos, se presentará· en el Crocker Art Museum de la ciudad de Sacramento,
California y, subsiguientemente, se presentará· en el Natural History Museum de Los Angeles.
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ropa. El cuadro anterior resume la itinerancia internacional de la muestra y el
número de visitantes en el extranjero, que hasta el 31 de diciembre de 2002
sumaban un total de: 390,421. Para esta exposición de Grandes Maestros del
Arte Popular, se publicó un libro en español y en inglés.61

POLVO DE AGUA

Polvo de Agua es ante todo un acto de fe, quienes integran este proyecto
creen que es posible transformar  su entorno y sus vidas a través del arte.62

Los integrantes de este taller viven en la Mixteca y producen piezas de ba-
rro y también de palma.

En este proyecto trabajan sobre todo mujeres, en un principio eran unas
diez, ahora suman más de sesenta. Elaboran piezas como lo hicieron los
habitantes del antiguo pueblo de las nubes, la Mixteca. Extraen el barro del
río, buscan los colores de la tierra por los
montes, construyen sus obras a partir de
una tortilla de barro y, con un pedazo de jí-
cara, que hace de espátula, se levanta la pie-
za para hacerla crecer, después se bruñe
con piedra de pedernal o cuarzo y por últi-
mo el fuego hace su parte. Este proceso
genera que las piezas que eran utilitarias,
gracias a su diseño y técnica, se consideren
únicas, lo que les permite venderlas a un precio con un valor agregado adi-
cional en beneficio económico para el grupo productor.

A lo largo de cuatro años, Polvo de Agua ha logrado captar el interés de
un mayor número de público.Sus piezas han invitado a otros artistas, quie-
nes han aprendido de los artesanos y también han compartido sus experien-
cias. Este intercambio, sin duda ha resultado benéfico para los integrantes
del Taller de Artes y Oficios Polvo de Agua. 

Amigos de Oaxaca ha impulsado este proyecto desde el principio;63 en
lo personal, me gustan tanto estas piezas que se han convertido en mis pre-
feridas para hacer regalos, lo que ha favorecido también al taller al difun-
dir sus obras.
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61La reimpresión del libro contó con un tiraje de 10,800 ejemplares, de los cuales 6,450 fueron en
versión en inglés y 4,350 en español. Se reimprimieron 4,000 ejemplares del catálogo de 32 páginas,
2,000 en francés y 2,000 en alemán. Se hizo la reproducción de un total de 100,000 folletos (dípticos
y polípticos) y 5,000 carteles en los diferentes idiomas que arriba se señalan. Para el año 2003, se pro-
yecta realizar una segunda reimpresión de 4,000 ejemplares, 2,000 en español y 2,000 en inglés.
62Este interesante proyecto es promovido por el artista mixteco José Luis García.
63La licenciada Clarisa Toledo ha emprendido una labor indispensable en la distribución de los pro-
ductos de Polvo de Agua, así como en una magnífica difusión de este y otros proyectos de Amigos de
Oaxaca.

1999. Barro
bruñido 
trabajado 
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Polvo de Agua.
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Sergio Hernández, Sin título, 2003



Me gus tan los nú me ros, los por cen ta jes y las es ta dís ti cas, tam bién
por es to mi vi da es co mo el “rey de los de por tes”. Si con si de ro el
pro me dio de las ho ras de tra ba jo que he de sem pe ña do des de jo ven,
42 años x 270 días al año x 12 ho ras dia rias, di vi di dos en tre la jor -

na da nor mal de 8 ho ras dia rias, hoy ten dría más de 90 años. Sin em bar go, des -
pués de ju gar mu chos par ti dos en ex train nings me sien to “co mo de trein ta”. 

No creo en el des ti no, si no en la ca pa ci dad hu ma na de elec ción, se gún
las cir cuns tan cias. Sin em bar go, en mi vi da hay fe chas re pre sen ta ti vas que
son ca pi cúas, es de cir, nú me ros que se leen igual de iz quier da a de re cha
que de de re cha a iz quier da. Tam bién he vi vi do mo men tos im por tan tes que
no son ca pi cúas y han mar ca do si tua cio nes de ci si vas en mi exis ten cia.

11 de mar zo de 1944: fe cha de mi na ci mien to, lo que me per mi te te ner ca -
pi cúas do bles a los 11, 22, 33, 44 y 55 años de edad.

1947: Mu rió mi pa dre en Sa li na Cruz, Oa xa ca a cau sa de un in far to. Mi ma -
dre de ci dió tras la dar se de la ca pi tal oa xa que ña a la ciu dad de Mé xi co.

1955: A los 11 años de edad, cur sé sex to año de pri ma ria en el Co le gio Cris -
tó bal Co lón de los her ma nos la sa llis tas y tu ve la for tu na de con vi vir con mi
maes tro Gil ber to Mar tí nez So to, una de las per so nas que más ha in flui do en mi
vi da es co lar y pro fe sio nal, y que me ca pa ci tó pa ra ser un pe lo te ro dis ci pli na do
y con sis ten te, in te gran te de un equi po que pro por cio na ayu da a los de más.

1961: Co men cé mi ca rre ra de con ta dor pú bli co en la UNAM y, des de en ton -
ces, tra ba jo en for ma per ma nen te.

1966: A los 22 años de edad, in gre sé al sec tor fi nan cie ro y bur sá til co mo
ju ga dor pro fe sio nal, des pués de ha ber pro ba do al ter na ti vas de mi ca rre ra.
Des de en ton ces, he par ti ci pa do en jue gos dia rios en es ta ac ti vi dad.

1968: En el mes de ju nio me sa qué la lo te ría, el pre mio gor do di vi di do en -
tre va rios pri mos y ami gos; me re ci bí de con ta dor pú bli co; apro bé mis exá -
me nes pa ra ob te ner mi ca li dad de agen te de bol sa y con tra je ma tri mo nio
con Sil via Cal de ro ni Gue rre ro.
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1969: Tu ve una de mis me jo res ex pe rien cias en la vi da, me con ver -
tí en pa dre con el na ci mien to de mi pri mer hi jo: Al fre do Harp Cal -
de ro ni.

1971: Na ció Sis si, otra de mis vi ven cias co mo pa dre al te ner una hi ja con la
que me iden ti fi co ple na men te. En ese año, me aso cié con Ro ber to Her nán -
dez Ra mí rez pa ra fun dar la Ca sa de Bol sa Ac cio nes y Va lo res de Mé xi co.

1977: A mis 33 años de edad, se con so li dó la Ca sa de Bol sa Ac cio nes y Va -
lo res, com pi tió y ga nó ne go cios a los gi gan tes Ban co mer y Ba na mex, ta les
co mo la co lo ca ción pú bli ca de Au rre rá (más ade lan te CI FRA y WAL MEX). Es -
to hi zo que Ac ci val fue ra una ins ti tu ción res pe ta da, efi cien te y exi to sa.

1978: Na ció Char bel, mi ter cer hi jo y con él vol ví a vi vir la ex pe rien cia de
for mar a un pe que ño que aho ra es un hom bre con pro fe sión.

1988: A mis 44 años de edad y 22 años en el sec tor bur sá til, fui nom bra -
do pre si den te del Con se jo de Ad mi nis tra ción de la Bol sa Me xi ca na de Va -
lo res, S.A. y de la Aso cia ción Me xi ca na de Ca sas de Bol sa.

1991: Los so cios de Ac ci val jun to con va rios in ver sio nis tas de to do el país
for ma mos el Gru po Fi nan cie ro Ba na mex Ac ci val pa ra ad qui rir el 100 por
cien to de las ac cio nes de Ban co Na cio nal de Mé xi co.

1994: A los tres días de ha ber cum pli do 50 años de edad, fui se cues tra do du -
ran te 106 días con 10 ho ras y vi ví los mo men tos más in gra tos de mi exis ten -
cia; só lo sen tía el con sue lo de leer la Bi blia y orar con Dios. És te tam bién fue
mi pri mer año co mo so cio del equi po de los Dia blos Ro jos del Mé xi co y lo -
gra mos el undécimo cam peo na to de su his to ria. 

1995: En di ciem bre na ció Fer nan da y con ella mi ex pe rien cia co mo abue lo.

1996: Cum plí 52 años y, así co mo en el mun do pre his pá ni co, co men zó la
re no va ción de mi vi da, co no cí a Ma ría Isa bel Gra ñén Po rrúa e hi ci mos un
via je por la zo na ma ya. 

1997: Ini cio el año con otro avi so de que soy mor tal, un vi rus des co no ci do
ata có mis ór ga nos vi ta les y me diag nos ti ca ron un tras plan te de co ra zón.
Afor tu na da men te, sa né sin ne ce si dad de nin gu na in ter ven ción qui rúr gi ca y
mi res ta ble ci mien to fue sor pren den te. Dios me dio otra opor tu ni dad y des -
de en ton ces de ci dí vi vir en la ciu dad de Oa xa ca. 
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1998: Na cie ron mis nie tos Al fre do y Da nie la, el pri me ro pro lon ga la cuar ta
ge ne ra ción de mi nom bre y ape lli do y Da nie la me ha ga na do por su sim pa -
tía y ca ri ño. El equi po Gue rre ros de Oa xa ca, en su ter cer año en la Li ga Me -
xi ca na de beis bol, lo gró ob te ner su pri mer cam peo na to. 

22 de abril de 1999: A mis 55 años de edad, Ma ría Isa bel y yo nos ca sa mos
en Oa xa ca, hi ci mos un via je por Lí ba no, con ce bi mos un hi jo, los Dia blos Ro -
jos del Mé xi co ga na ron el duo dé ci mo cam peo na to de su his to ria y tu ve la
opor tu ni dad de via jar a Es pa ña con mi ma má y go zar de su vi ta li dad a sus 87
años.

2000: Na ció mi cuar to hi jo, San tia go, con quien he vi vi do mo men tos úni -
cos co mo ma na ger. Aho ra dis pon go de más tiem po pa ra de di car le a es te
pe que ño pe lo te ro. San tia go tam bién po drá te ner ca pi cúas do bles cuan do
cum pla 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99 años.

2001: Ci ti group com pró el Gru po Fi nan cie ro Ba na mex Ac ci val y, a par tir
de ese mo men to, de ci dí ma ne jar mi agen da. En es te año tam bién na ció mi
cuar ta nie ta, Mi che lle, una her mo sa ni ña que me ha cau ti va do por su ter -
nu ra.

2002: Año ca pi cúa. El Fi dei co mi so Ami gos de Oa xa ca cum plió cin co años
y, ca sual men te, el nú me ro de cuen ta de Ba na mex pa ra cap tar fon dos pa ra
es ta ins ti tu ción es el 2002. Los Dia blos Ro jos del Mé xi co ob tu vie ron su
cam peo na to dé ci mo ter ce ro en su his to ria en la Li ga Me xi ca na de beis bol.

2003: El 29 de agos to los Dia blos Ro jos del Mé xi co con quis tan el bi cam -
peo na to de la Li ga Me xi ca na de beis bol y el de ci mo cuar to ga llar de te de su
bri llan te his to ria. Con mis hi jos Al fre do y Char bel hi ci mos un via je inol vi -
da ble por el Lí ba no re cons trui do. En es te año de ci dí ha cer un re cuen to de
mi vi da pa ra es cri bir es te li bro que de di co a mi fa mi lia y a to dos mis ami -
gos. Es pe ro lec tor que tú tam bién seas uno de ellos. Soy un hom bre afor -
tu na do, he te ni do el pri vi le gio de vi vir ex pe rien cias ja más ima gi na das, re tos
que siem pre su pe ré, he re ci bi do do nes es pi ri tua les de Dios que me per mi -
ten ad mi nis trar los bie nes ma te ria les y he te ni do avi sos que me con fir man
que soy mor tal, por lo que dis fru to in ten sa men te ca da mo men to. En es te li -
bro com par to los re cuer dos de los jue gos más emo cio nan tes que han for ja -
do al hom bre que soy aho ra. Es ta re fle xión me ha co rro bo ra do que quie ro
de di car mi tiem po a mi fa mi lia, al de por te pa ra con tar con sa lud y a ju gar
en li gas de tem po ra das fi lan tró pi cas.

Al fre do Harp He lú
Oa xa ca de Juá rez, Oax., sep tiem bre de 2003

C R O N O L O G Í A
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Banco Nacional de México, S.A. de C.V.
Acciones y Valores de México, S.A. de C.V.
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