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Editorial

Nos emociona el trabajo que se vislumbra para este año. Si bien du-
rante el primer mes ya instalamos exposiciones en los espacios y 
filiales, llevamos a cabo presentaciones de libros, conciertos, visi-

tas a las comunidades promocionando la lectura, entre otras actividades, 
en febrero habrá más acciones que beneficiarán a las infancias, estudian-
tes, especialistas y público en general. 

En este Boletín Digital fahho se habla, por ejemplo, del proceso del 
equipo que visualizó y armó el carrusel que ya se encuentra, de manera 
permanente, en su nuevo hogar, el Museo Infantil de Oaxaca. Minerva 
Soto, la arquitecta encargada de su realización, nos comparte su experien-
cia. Por otro lado, Jorge Contreras reflexiona sobre la quietud, la mirada 
y la atención que emanan de la exposición “El mar de arriba”, de Amador 
Montes, instalada en el Centro Cultural San Pablo. Y desde el Museo Textil 
de Oaxaca nos comparten dos notas que, en esencia, tocan el mismo tema: 
el papel de los espacios para el intercambio de saberes a nivel internacio-
nal, y nos cuentan sobre la visita de dos maestras tejedoras originarias de 
San Miguel de Pallaques, Perú, y dos artistas de Kutch, India.

En este sentido, Pablo Soler Frost, desde el Museo de la Filatelia de Oa-
xaca, recurre al tema de los recuerdos y las experiencias para hablar sobre 
una entrevista a Vladimir Nabokov. Así, los vasos que comunican los textos 
nos llevan a la nota del doctor Sebastián van Doesburg, de la Biblioteca de 
Investigación Juan de Córdova, quien observa el desarrollo del edificio que 
fungió como Real Alhóndiga de Antequera hace muchos años. Eventual-
mente se encuentra la nota de Ana Rodríguez, del Taller de Restauración 
fahho, que nos invita a buscar y leer su gaceta especializada en la inter-
vención y rescate del patrimonio.

No podía faltar lo tocante a medio ambiente. En esta ocasión seguimos 
exhortando a la ciudadanía y a las autoridades competentes a volver a po-
ner el dedo en renglón, y en la llaga, para visibilizar, actuar y buscar solu-
ciones al conflicto con los residuos sólidos que no dejamos de producir.

También compartimos una breve semblanza sobre Ramón Urías, el Co-
nejo, egresado de la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú y “Guante de 
oro” de la Liga Americana de Beisbol.

Desde la Biblioteca Henestrosa, Freddy Aguilar reflexiona sobre la pre-
sencia de África en Oaxaca y nos comparte una lista de libros disponibles 
en el acervo del recinto. Te invitamos a leer la nota y a sumergirte en los 
libros que sugieren.

¡Nos leemos el mes que viene!
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TALLER DE RESTAURACIÓN

El carrusel en su nuevo hogar
Minerva Cortés 

El desarrollo del proyecto del carrusel 
me aportó mucho aprendizaje para 
mi vida laboral y personal. Siempre 

he pensado que el conocimiento es la se-
milla para cambiar el mundo en muchos 
aspectos, y estoy convencida de que al sem-
brarla en nuestras niñas y niños podemos 
lograrlo. Así, una valiosa herramienta de 
aprendizaje es el juego, y aunque las in-
fancias no juegan con el objetivo de apren-
der en sí, es mediante este que encontra-
mos infinitas posibilidades para conocer al 
mundo y desarrollar nuestras habilidades.

Este proyecto se realizó con el objetivo 
de que las niñas y los niños aprendieran 
parte de los textos que hablan de la histo-
ria y la cultura de las comunidades; todos 
los elementos que conforman el carrusel 
representan algún elemento del Códice 
Vindobonensis.1 En el poste central del ca-
rrusel representamos el Árbol del origen 
para que ellos conozcan el comienzo del 
pueblo mixteco. También nos enfocamos 
en los signos calendáricos. De inicio elegi-
mos diez; esta selección se hizo, principal-
mente, pensando en que los glifos2 no die-
ran miedo, sino que gustaran a las niñas y 
niños; al final solo nos quedamos con seis: 
los tres pequeños, el jaguar, el perro y el 
venado, se eligieron por su textura y for-
ma más amables con los bebés; los otros 

tres, la serpiente, el águila y el zopilote, los 
elegimos para los mayores; estos tienen 
una apariencia mística y se les agregaron 
texturas. Siempre se pensó en diseñar este 
carrusel para incluir a las infancias con ca-
pacidades diferentes, por lo que la figura 
más generosa para darles accesibilidad fue 
el trono: pensamos que ahí serían los re-
yes de este juego. 

Posteriormente, construimos un cos-
mos que acompañara a estos glifos, de tal 
manera que en el faldón de la parte supe-
rior representamos el cielo: el sol, la luna 
y las estrellas; y en el faldón inferior repre-
sentamos la tierra —o terreno— y las flo-
res. El carrusel mide seis metros en la par-
te inferior y siete en la parte superior, con 
una altura total de seis metros. 

El proceso para llegar a plasmar los gli-
fos en tercera dimensión fue el siguiente: 
primero revisamos el códice y elegimos; 
luego se escaló a las medidas, cuidando las 
proporciones para no deformarlo; enton-
ces el maestro escultor procedió a realizar la 
figura en unicel, tomando ejemplos de otros 
animalitos semejantes. Una vez que tuvimos 
la figura en tercera dimensión se empapeló 
con pegamento y papel crakf; la siguiente 
parte fue realizar el molde en fibra de vi-
drio, por lo que el primero se forró por ca-
pas de este material y pegamento especial. 
Luego se elaboraron cada una de las par-
tes del glifo. Finalmente, estas se unieron 
para obtener el glifo completo.

1 Que puede consultarse en la Biblioteca de Investiga-
ción Juan de Córdova, en el Centro Cultural San Pablo
2 Un glifo es un signo grabado o pintado que equi-
vale a una palabra o sílaba.
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Pasamos al proceso de decoración, que se 
inicia lijando y pintando manualmente cada 
uno de los detalles, cuidando de tener una 
gama de colores semejantes al códice y a los 
tintes naturales que existían en aquella épo-
ca, como el azul añil y el rojo de la grana co-
chinilla, lo cual implicó realmente un arduo 
trabajo con muestras de color. De manera si-
multánea, especialistas en el funcionamien-
to de juegos mecánicos realizaban en el taller 
los trabajos de la estructura, electricidad y me-
canismos del carrusel. Este proceso duró dos 
meses y medio, un tiempo récord, ya que por 
lo general la elaboración de un carrusel tarda, 
aproximadamente, siete meses. 

Como arquitecta considero que este 
proyecto aporta a la innovación social, la 

cual busca un mejor mundo en todos los 
sentidos. Este diseño procura reducir las 
diferencias sociales, es inclusivo, pretende 
crear nuevas posibilidades de aprendizaje 
y disfrute para las infancias de esta genera-
ción y posteriores, y así lograr una solidari-
dad social e inclusiva. 

No quiero dejar de reiterar que esta ha 
sido una experiencia enriquecedora: prin-
cipalmente porque he perdido el miedo 
a explorar nuevas formas de ejercer mis 
conocimientos. Doy gracias a la doctora 
María Isabel Grañén Porrúa y a don Alfre-
do Harp Helú por estas ideas tan maravi-
llosas y por depositar en mí la confianza 
para materializar este sueño para las ni-
ñas y niños oaxaqueños.
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La persona que ahora accede al edificio 
restaurado de lo que fue, entre 1753 
y 1893, la Real Alhóndiga de Ante-

quera, nota inmediatamente la rampa que 
sube desde la calle hacia el patio. Como 
indican los restos arqueológicos encontra-
dos, el patio elevado del edificio no es otra 
cosa sino la plataforma prehispánica sobre 
la cual Hernán Cortés mandó construir su 
casa en Oaxaca, alrededor de 1525. En una 
pintura de 1688, conservada en Sevilla, ve-
mos aún cómo las ruinas de esta casa están 
desplantadas visiblemente sobre una pla-
taforma. Cortés no visitó su casa sino hasta 
finales de 1532, cuando pasó por Oaxaca de 
camino al Istmo, aunque siempre hubo ma-
yordomos que dejaron huellas de su presen-
cia en ella y en los documentos históricos.1

En 1753, al adquirir el predio de los des-
cendientes de Cortés, la ciudad de Oaxaca 
fundó aquí la alhóndiga, la lonja de maíz y 
trigo que servía para evitar la especulación 
en los precios por parte de las haciendas. 
En 1893 el edificio fue vendido al gobierno 
del estado para obtener los fondos para la 
construcción del mercado, en la plaza ad-

junta, a cargo de la empresa inglesa de los 
señores Read & Campbell, los mismos que 
habían construido la línea del ferrocarril a 
Oaxaca en los años inmediatamente ante-
riores. Durante el siglo xx, en este mismo lu-
gar se desempeñó la Comisaría de la Policía 
de Oaxaca, pero cuando esta se mudó, alrede-
dor del 2000, el edificio quedó desamparado.

El pasado 14 de noviembre, el exgober-
nador de Oaxaca, Alejandro Murat, y su es-
posa, Ivette Morán, inauguraron el edificio 
restaurado de la Alhóndiga de Oaxaca. De 
esta manera se puso fin a la destrucción de 
este predio histórico que desde hacía dos 
décadas estaba en total abandono. En esta 
ocasión queremos recordar el largo cami-
no recorrido para llegar al feliz rescate del 
edificio y del importante patrimonio ar-
queológico en su subsuelo.

Fue en el año de 2005 cuando el gobier-
no del estado y el municipio de Oaxaca 
pensaron en crear una plaza para vende-
dores ambulantes al interior del edificio 
construido en 1753. El proyecto, a cargo 
del municipio, contempló la construcción 
de una estructura metálica de tres niveles. 
Durante este mismo año, unas excavacio-
nes que estaban a cargo de arqueólogos 
del inah, y que eran llevadas a cabo con el 
apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca, confirmaron lo que varios docu-
mentos históricos ya habían revelado: a 
solo cuarenta centímetros debajo del piso 
del patio se encontraron los restos de una 

BIBLIOTECA DE INVESTIGACIÓN JUAN DE CÓRDOVA

El rescate de la Real Alhóndiga de 
Antequera, predio fundacional de Oaxaca

Sebastián van Doesburg 

1 Para un estudio más reciente sobre los primeros 
años de la presencia de los españoles en lo que hoy 
es la ciudad de Oaxaca, véase la publicación Conquis-
ta y Colonización en Oaxaca. El Juicio de Residencia de 
Juan Peláez de Berrio (1531-1534), del autor de estas 
líneas (2022, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la unam). Acceso libre: https://biblio.juridicas.unam.
mx/bjv/detalle-libro/6822-conquista-y-colonizacion-
en-oaxaca-el-juicio-de-residencia-de-juan-pelaez-de-
berrio-1531-1534 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6822-conquista-y-colonizacion-en-oaxaca-el-juicio-de-residencia-de-juan-pelaez-de-berrio-1531-1534
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6822-conquista-y-colonizacion-en-oaxaca-el-juicio-de-residencia-de-juan-pelaez-de-berrio-1531-1534
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6822-conquista-y-colonizacion-en-oaxaca-el-juicio-de-residencia-de-juan-pelaez-de-berrio-1531-1534
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6822-conquista-y-colonizacion-en-oaxaca-el-juicio-de-residencia-de-juan-pelaez-de-berrio-1531-1534
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edificación prehispánica que debió corres-
ponder a la casa del tlacatectli o gobernador 
mexica que regía el asentamiento de Gua-
xacac hasta, por lo menos, 1530.2 Con esto, 
el proyecto del municipio fue cancelado.3 

El edificio fue invadido dos veces (en 
2006 y 2019) por grupos de vendedores 
ambulantes. Y dos veces fue desalojado, 
la primera vez por el municipio a raíz del 
temblor de 2017 y la segunda en 2020. Fue 
en la primera ocupación de más de diez 
años que el edificio sufrió graves deterio-
ros, por lo que en 2009 la fahho colocó un 
techo temporal para proteger los restos. 
En varias ocasiones se trató de llamar la 
atención de los gobiernos en turno sobre 
la situación de abandono, y a veces parecía 
que había avances, pero cada vez queda-
ban truncos. Mientras que desde 2010 se 

barajaba la posibilidad de que aquí se esta-
bleciera el Centro Gastronómico de Oaxa-
ca —propuesta del gurú del turismo, Joseph 
Chias, en 2008—, no se realizó, ya que es-
taba ocupado por los ambulantes. Al final, 
el proyecto del Centro Gastronómico se mudó 
al exconvento del Carmen Alto en 2021. 

Solamente hacia mediados de 2022 se 
retomó, de manera sorpresiva, la restau-
ración de la Alhóndiga por parte del Ins-
tituto del Patrimonio Cultural (inpac) del 
gobierno de Oaxaca. El proyecto de res-
tauración y su sustento histórico fueron 
elaborados por el Taller de Restauración 
fahho, quien, mediante un convenio con 
la Secretaría de Cultura, participó en la su-
pervisión de los trabajos. Durante la res-
tauración  por parte del inpac —llevada a 
cabo en un tiempo muy corto— se dio, sin 
embargo, amplio espacio a las excavacio-
nes a cargo del inah, muestra de la buena 
colaboración entre las partes que caracteri-
zó la obra. Siguiendo donde habían llegado 
las excavaciones de 2005 se descubrieron 
nuevas evidencias de la ocupación prehis-
pánica. Se agradece la decisión —“digna de 

2 Aunque a partir de, aproximadamente, 1525 Hernán 
Cortés mandó construir su casa encima de la plata-
forma del tlacatectli, este siguió con vida hasta por lo 
menos 1530, según revelan varios documentos. 
3 Los estudios históricos y arqueológicos, de las ma-
nos del autor de estas líneas y de la arqueóloga Susana 
Gómez Serafín, respectivamente, fueron publicados 
en 2014 por Carteles Editores con el apoyo de varios 
empresarios de Oaxaca.
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aplaudirse”, en palabras de la presidenta de 
la fahho— del anterior gobierno del estado 
de haber retomado y llevado a buen cabo el 
rescate de este patrimonio fundacional en 
peligro de destrucción.

Hoy ya no se ven restos prehispánicos 
desde la calle porque los muros de los edi-
ficios los esconden, pero por más increíble 
que parezca, Oaxaca tiene su propio mon-
tículo arqueológico en su centro. Además, 
hace poco, durante una obra en un predio al 
sur de lo que era la plataforma prehispáni-
ca, se encontraron los restos de una estruc-
tura palaciega. Así, poco a poco se nos está 
revelando el antiguo centro de la Guaxacac 
prehispánica y no hay duda de que apren-
deremos más sobre esta importante etapa. 

Como señaló el director del Centro inah 
Oaxaca en su discurso de inauguración de 
la alhóndiga restaurada, existe el interés en 
seguir explorando, en los próximos años, el 
subsuelo del área para conocer mejor la fase 
prehispánica de Guaxacac y su transforma-
ción a raíz de la colonización española. Es-
peremos que el nuevo gobierno estatal, pro-
pietario del predio, comparta este interés 
por conocer los orígenes de nuestra ciudad. 

P.D. Para la persona a quien le interese 
el tema, pueden observarse algunos obje-
tos correspondientes a la ocupación mexi-
ca en Guaxacac encontrados en el subsuelo 
del exconvento de San Pablo en la exposi-
ción permanente al interior de la Bibliote-
ca de Investigación Juan de Córdova.
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ntes del principio, una voluntad 
sutil e infinita flotaba sobre el mar; 
era la mente que se transformaba, 

pero al mismo tiempo la mente era el mar 
y las aguas que, después de miles de años y 
por algún motivo, desearon. En las obras de 
la exposición de Amador Montes en el Cen-
tro Cultural San Pablo, también hay una ma-
nera de observar el cielo como un mar. 

Bajo cielos inmensos de azul claro u os-
curo, serenos, nocturnos, o de colores ocres 
quemados por el sol, vuelan aves abriendo 
las aguas celestes; y se forman nubes como 
presencias sutiles que apenas alcanzan a 
permanecer un momento, o estrellas que 
son lejanos puntos blancos y azules en un 
mar densamente poblado por seres inacce-
sibles al pensamiento humano, pero que 
pueden intuirse.

En lugar de observar el cielo como un 
espacio vacío, Amador Montes eligió mirar 
un verdadero océano de nubes, estrellas, 

palabras escritas con grafito o esgrafiadas 
penetrando las capas de pintura; rayones, 
manchas de otros materiales; plecas ne-
gras, números, frases, chorros de pintura 
blanca que parecen lluvia cayendo de las 
nubes; un mar habitado por decenas de 
aves blancas o negras —águilas, grullas, 
halcones, o aves moan— que vuelan hacia 
arriba solas o en grupos, pero en solitario.

Para abordar los temas de esta exposi-
ción, Amador Montes vivió intensamente 
varios meses observando, leyendo y pen-
sando sobre los significados del cielo; de 
día, de noche, en la ciudad y en el campo, 
en la costa o en los montañas, registró sus 
colores y aspecto, invirtió muchos días, 
semanas y meses en realizar las obras, al-
gunas —las primeras en terminar— se tu-
vieron que borrar porque nuevos cielos le 
pedían mejorar la mirada, arriesgarse con 
tonos diferentes, con otras formas de nu-
bes, con mayor comprensión.

CENTRO CULTURAL SAN PABLO

El mar de arriba
Jorge Contreras
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El resultado de esta empresa son pin-
turas únicas, en las que descubre nuevos 
recursos para transformarse, aceptando 
con compasión una forma de pensar y 
pintar muy íntima, de seguir exploran-
do un mundo interno mediante afecto, 

melancolía y esperanza; emociones an-
tiguas que de alguna manera son tam-
bién agua —como todo lo humano—, 
y el agua, como se sabe, es el origen de 
todo: agua es mar, mar es nubes, nubes 
son cielo, cielo es mar.
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La cuestión. En promedio, una fa-
milia tira 40 k de bolsas al año; no 
todas son vertidas en los rellenos 

sanitarios –mucho menos en plantas de re-
ciclaje–: se quedan suspendidas en arbus-
tos, pegadas a las coladeras y muchas más 
son arrastradas por los ríos, lo que signi-
fica un desastre para todas las formas de 
vida silvestre: aves y animales marinos se 
asfixian con ellas (las tortugas las confun-
den con medusas). Una bolsa tarda hasta 
400 años en descomponerse. Al año, más 
de ocho millones de toneladas de plástico, 
no solo de bolsas, termina en el mar.1

El desafío. Tenemos que decirles a nues-
tros hijos que en el 2050 habrá más plástico 
que peces en el océano. Y es aterrador. No 
porque vamos a ver a los pequeños directo 
a los ojos, ni porque nos regresarán la mi-
rada con furia y angustia, sino porque son 
cifras casi previstas, resultados de años de 
análisis y estudios hechos por científicos. 
Sin embargo, también tenemos la espe-
ranza de que, en algún punto, esta cifra se 
convierta en un diálogo de una mala pelí-
cula de ciencia ficción. 

Pero ¿por qué inicio este texto en primera 
persona del plural? Porque no se trata de mí, 
o de ellos, sino de nosotros: todos estamos 
involucrados y todos tenemos la responsabi-
lidad de cambiar el rumbo. A pasos cortos, 
si se quiere, pero firmes, contundentes.

La información. Según la unicef “a nivel 
mundial, 160 millones de niñas y niños 
menores de cinco años viven en zonas con 

altos niveles de sequía y alrededor de 500 
millones en zonas con alta probabilidad de 
inundaciones como consecuencia del cam-
bio climático”.2 Y si buscamos en Internet 
hay toneladas de noticias e información, 
no hace falta más que desbloquear nues-
tro teléfono inteligente para buscar datos, 
imágenes, videos; pero necesitamos leer 
con atención, educarnos, ayudar a otros a 
comprender y dimensionar esta crisis.

En un texto de 2019 publicado por el 
portal de noticias Este País, Miguel Ale-
jandro Rivas Soto y Pedro Zapata, luego de 
dar cifras, mostrar gráficas y proponer la 
única solución factible –dejar de producir 
y de consumir plásticos– concluyen de la 
siguiente manera:

Toca al gobierno federal poner en mar-
cha medidas contundentes, a la altura de 
la crisis histórica que vivimos. También 
toca a la iniciativa privada adaptarse a la 
nueva realidad y utilizar la creatividad e 
innovación para transitar hacia un futu-
ro sin basura. Y mientras todo esto ocu-
rre a nosotros —la sociedad civil— nos 
toca mantenernos vigilantes. Tenemos 
el poder de votar por los políticos que 
toman decisiones con las que comulga-
mos y de votar —con nuestro bolsillo— 
por empresas que son responsables. 
Sólo la sociedad en su conjunto pondrá 
un alto a la generación de basura plás-
tica desde su origen, con soluciones de 
fondo y no con parches.

MEDIO AMBIENTE

Un recordatorio acerca de 
la contaminación

Jessica Santiago

1 https://bit.ly/3Psd5AF 2 https://uni.cf/3FTiIEM
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Gobiernos, iniciativa privada y sociedad 
civil: no es responsabilidad de unos cuantos, 
sino de todos. ¿Las calles de nuestra ciudad 
se llenan de basura? ¿Los recipientes des-
bordan? ¿La calle entera se bloquea ahora 
por monumentales bolsas negras de deshe-
chos? Dejemos de producirlos. Cambiemos 
radicalmente el rumbo, pero hagámoslo ya.

El ejemplo. Comentaré un par de casos 
solo para demostrar que no requerimos, de 
entrada, más que de la decisión. A sus 16 
años, Boyan Slat, un joven holandés, presen-
tó una iniciativa3 para limpiar los océanos: 
una locura, claramente, como todas las ideas 
geniales, pero una idea al fin, guiada por la 
necesidad de limpiar juntos el desastre que 
todos hemos creado. Hoy su locura está lim-
piando océanos y mares en todo el mundo.4 

Por otro lado, a sus 6 años, Xiuhtezcatl 
Martínez, originario de Colorado y de as-
cendencia mexicana, se plantó con un mi-
crófono y pidió a los líderes de las Nacio-
nes Unidas que recordaran la relación de 
todos los seres vivos con la Madre Tierra. 
Hoy en día liderea la organización mun-
dial Earth Guardians. 

Y la lista de jóvenes que plantan cara a la 
crisis climática y que toman acciones para 
cambiar el rumbo es inmensa,5 porque in-
menso es el problema. Mi generación, su 
generación, nuestra generación: no se trata 
de un “futuro del planeta”, somos y esta-

mos hoy aquí, no heredemos océanos lle-
nos de popotes o de bolsas de plástico.

¿La solución? Informarnos, educarnos; 
ser valientes y mirar directamente el pro-
blema. Acudir a los centros de reciclaje, 
sembrar árboles,6 uno o dos, o cinco millo-
nes, pero sembrarlos. Según estudios de la 
unicef, el 91 % de los países de América 
Latina no cuenta con educación ambien-
tal “pese a ser una herramienta clave para 
cambiar el paradigma ante la crisis climá-
tica”.7 Pasar la información, crear cons-
ciencia en nuestros padres y abuelos, en 
nuestras madres, hermanas y amigas. Es 
más factible proponer soluciones haciendo 
equipo. Ecolana, por ejemplo, es una plata-
forma creada por las mexicanas Alejandra 
Valdez, ingeniera en sistemas ambienta-
les, y Lisset Cordero, ingeniera industrial. 
Esta aplicación digital presenta un mapa 
con puntos de reciclaje y la opción de en-
viar preguntas sobre temas de residuos y 
reciclaje.  También está Tlauipatla México, 
una red de mujeres que fomentan el uso 
consciente de la ropa, su reutilización e in-
cluso la creación de prendas propias. 

De igual manera, existen tiendas que ven-
den a granel el detergente, granos y semillas, 
entre muchas otras cosas: en vez de ir por 
veinte botes y envoltorios por viaje al súper, 
rellenemos y reutilicemos los que ya tene-
mos. Así que, cada que estemos por com-
prar algo con envoltorio innecesario, pensé-
moslo dos veces.

Recordatorio. Pienso en el dibujo verde 
del triángulo que hacíamos en la primaria: 
reducir, reutilizar y reciclar. La verdad es 
que hoy en día lo que más importa es re-
ducir, dejar de comprar plásticos y de ti-
rarlos, pero también pedir que se dejen de 
producir. Necesitamos una ley que tome 
en serio la contaminación en la que ya vivi-
mos. Porque el porcentaje de residuos que 
se logra separar, y luego reciclar, es míni-
mo. Aparte de todo ello, requerimos de un 
compromiso real a nivel individual y colec-
tivo con nuestro planeta.

Imagen tomada de la página web www.parley.tv.

3 https://bit.ly/3hoXcOR
4 https://bit.ly/3V3BDkm 
5 https://uni.cf/3C3LCQ4 

6 https://bit.ly/3FvsF9R 
7 https://bit.ly/3uYGaKg



BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 23 • FEBRERO DE 2023
13

Podríamos pensar que el acto de 
intercambiar es de lo más fácil: bas-
ta encontrarse con una persona para 

aportar y para recibir en reciprocidad. Sin 
embargo, ahí está el truco: hallar a las per-
sonas adecuadas, a quienes les interese lo 
que podamos aportar y cuyas contribucio-
nes deseemos recibir; y todo ello, en el mo-
mento preciso. En la sesión de cierre, en 
torno a mesas dispuestas en el patio de la 
Biblioteca Henestrosa, Noé Pinzón lo ex-
presó claramente: “Gracias por la oportu-
nidad para coincidir en espacio y en tiem-
po; no todos los días nos encontramos con 
maestras y maestros tejedores… He queri-
do coincidir con mis compañeros y aquí no 
solamente los veo, sino que además estoy 
conociendo nuevas caras, nuevos talentos, 
nuevas formas de tejer”.

Las observaciones de Noé, tejedor de 
San Mateo del Mar e integrante del equi-
po del Museo Textil de Oaxaca, se refieren 
a un taller en torno a distintas técnicas de 
labrado de urdimbre, una técnica versátil 
que se encuentra en diversas regiones del 
mundo. ¿La razón de este taller? La visi-
ta de dos tejedoras de San Miguel de Pa-
llaques, Perú: Miriam Celis Hernández y 
Lorena Medina Díaz. Al taller asistieron 
compañeras y compañeros procedentes de 
Santo Tomás Jalieza, Tututepec, Mitla, Pi-
notepa Nacional, San Andrés Chicahuax- 
tla y San Mateo del Mar, Oaxaca, además 
de Milpa Alta, en la Ciudad de México. La 

maestra Miriam iba de un telar a otro, de 
una participante a otro, siempre atenta y, 
sobre todo, paciente. Adán Martínez Loren-
zo le reconoció esto último: “Es el don del 
maestro: tener paciencia. Porque podemos 
saber la técnica y ser eruditos en la mate-
ria, pero si no tenemos esa pasión por en-
señar, no vale la pena. Le admiro mucho a 
ella que sabe y que nos está transmitiendo y 
compartiendo la identidad de su pueblo y eso 
lo valoro mucho”. Levi Sosa Méndez añade: 
“Mi admiración y respeto para la maestra Mi-
riam, porque es una persona que habla con 
los hilos. Pienso que cualquier técnica que le 
pongamos, la va a hacer a la perfección”.

Más que terminar una pieza de tejido 
durante el taller, se valoró la oportunidad 

MUSEO TEXTIL DE OAXACA

Espacio para el intercambio
Hector Meneses
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de conocer los procesos que se llevan a 
cabo para lograr un resultado. Yatahli Ro-
sas Sandoval se sorprendió de ver las simi-
litudes en técnicas y conocimientos: “A ve-
ces vemos las piezas terminadas, pero no 
vemos el proceso. Aquí tuvimos la oportu-
nidad de ver las complejidades de cada te-
lar”. Noé continuó en esta línea: “No es lo 
mismo que cuando vas a una galería, a una 
exposición, donde lees los nombres y ves 
las piezas y sí, te asombras; pero no es lo 
mismo estar juntos y compartir ese cono-
cimiento que tal vez no veíamos con solo 
mirar la pieza… Nos retroalimentamos y 
nos vamos construyendo”.

La retroalimentación y el enriqueci-
miento corrió en ambos sentidos. La maes-
tra Miriam agradecía la comprensión del 
grupo: “… y también llevo de sus saberes, 
de lo que hacen”. Lorena, a su vez, expresó 
su agradecimiento por la oportunidad de 
conocer una gran variedad de tejidos a par-
tir de su estancia en Oaxaca y felicitaba al 
grupo porque “siendo jóvenes están impul-
sando a que su cultura no se pierda y eso es 

lo que queremos allá, en nuestro pueblo: 
que sean los jóvenes quienes más se invo-
lucren con la artesanía”. Lorena también 
agradeció a todo el equipo del mto: “No nos 
hemos sentido como si hubiéramos salido 
del Perú, nos hemos sentido muy bien… 
Se pasaron los días y ni lo hemos sentido, 
ni hemos extrañado nada”.

Este encuentro no habría sido posible 
sin el trabajo coordinado de un equipo 
que valora primordialmente la calidad hu-
mana y una convivencia empática y res-
petuosa. Por nuestra parte, agradecemos 
también los esfuerzos de Haydée Quiroz 
y Cristina Gutiérrez, colegas e investiga-
doras de Perú con quienes coordinamos 
este intercambio. Las publicaciones que 
generosamente nos donaron, Mujeres de 
qallwa – Saberes del arte textil de San Mi-
guel de Pallaques (Cajamarca) y Mapa et-
nográfico del textil artesanal en el Perú, ya 
se encuentran disponibles para su consul-
ta en el apartado bibliográfico del mto al 
interior de la Biblioteca de Investigación 
Juan de Córdova.



BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 23 • FEBRERO DE 2023
15

Si pudiéramos describir a Ramón 
Urías con una sola palabra, esta sería 
disciplina. Llegó al paraíso beisbolero 

en el año 2009, haciendo su debut en la Liga 
Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos 
del México en 2013 y, finalmente, debutan-
do en el big show el 20 de agosto del 2020, 
como emergente en la novena entrada, con 
los Orioles de Baltimore. 

Durante su paso por la Academia de 
Beisbol Alfredo Harp Helú, fue un alum-
no ejemplar, dedicado a lo deportivo y a lo 
educativo. Estudiante de la preparatoria de 
la Universidad La Salle Oaxaca, con buenas 
notas académicas, y no era para menos, vi-
niendo de una familia de padres profesores. 

Supo trabajar y enfocarse en sus metas 
sin descuidar ninguno de los aspectos, y de-
mostrando que la escuela y el deporte pue-
den ir de la mano, que no tienen que estar 
peleados y contrario de lo que otros pien-
san, se complementan. 

Era el primero en salir al campo de entre-
namiento y el último en regresar al edificio, 
teniendo la fortuna de ser de los alumnos 
consentidos del Diablo Montoya, quien —es-
tamos seguros— sintió felicidad al ver que su 
prospecto fue elegido como “Guante de oro”, 
sus horas de trabajo extra rindieron frutos.

Insistir, persistir y nunca desistir, esa 
es la enseñanza que Ramón está dejando a 

nuestros prospectos. Desde hace tiempo se 
ha vuelto inspiración para quienes tienen el 
mismo sueño, pues ha demostrado que tie-
ne el talento para lograr sus objetivos y ser 
uno de nuestros egresados que inspiran. 

Todos los que laboramos en el paraíso 
beisbolero guardamos buenos recuerdos 
de nuestro querido Ramón, y estamos or-
gullosos de su premio al ser nombrado 
“Guante de oro” como tercera base de la 
Liga Americana, sabemos que no es causa 
de la suerte y deseamos que sea uno de los 
tantos premios en su exitosa carrera de-
portiva. Gracias por demostrarnos que la 
persistencia y la disciplina son la base de 
todos los logros, nuestro conejo de oro.

ACADEMIA DE BEISBOL ALFREDO HARP HELÚ

Nuestro conejo de oro
Jorge Spíndola

Por los sueños se suspira, 
por las metas se trabaja.

Humberto Ramos
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MUSEO DE LA FILATELIA DE OAXACA

Estampas y timbres de chocolate
Pablo Soler

En su autobiografía Speak, Memory!, 
ese hombre —al mismo tiempo tí-
pico y extraño— llamado Vladimir 

Nabokov, cuenta que, una vez que obtu-
vo el Nobel de literatura, fue interrogado 
por un reportero norteamericano, quien, 
con cierta naïveté, le preguntó que qué iba 
a hacer con la cantidad de dinero que el 
premio representa. Nabokov le respondió 
que, cuando era niño, poco antes de la Pri-
mera Guerra Mundial y de la revolución 
bolchevique, hubo unos chocolates suizos, 
envueltos en suntuosos “oritos”, en los que 
aparecían bellísimas estampas, imagino 
que muy al estilo del siglo xix con pagodas, 
cascadas y hechos de la colonización blanca 
en África; barcos y animales, mariposas tal 
vez (Nabokov fue un leoidopterólogo im-
portante). Y continuó el escritor diciéndole 
al periodista que esa fábrica ya no existía, 
ni existían esos chocolates o las estampas 
magníficas que los acompañaban. No re-
cuerdo si agregó que tampoco existía ya 
su infancia. Y le preguntó al reportero si 
creía, acaso, que con un millón de dólares 
se podría restaurar esa fábrica y volver a 
hacer esos chocolates y volver a poner es-
tampas dentro de sus envolturas, hacer 
álbumes y regresar a esas sensaciones de 
absoluto bienestar tras el ansia de abrir el 
chocolate y ver qué saldría en la estampa. 

Mucho —creo— se podría inferir de la 
anécdota anterior, pero lo que a mí me inte-
resa es este pequeño hecho: los chocolates 

más finos traían estampas con ellos. No 
eran timbres propiamente, aunque hay 
muchísimas cinderellas (una palabra port-
manteau que sirve para denominar a todos 
los timbres no postales) que tienen su ori-
gen o derivan de esta práctica. Lo notable, 
para mí, es que muchas figuras, paisajes, 
sucesos, conmemoraciones, idealizacio-
nes y toda esta historia “pintoresca” (que 
en México tuvo su epítome en los cuaderni-
tos de Vanegas Arroyo) apareció en empre-
sas de particulares antes que en los sellos 
oficialmente emitidos por las autoridades 
postales. Lo mismo ocurre con la guerra 
de 1914 a 1918: sus imágenes aparecerán 
en miles de cinderellas, no pocas de ellas, 
estampas halladas en los chocolates, y no 
será sino hasta ya bien entrada la guerra 
que algunos países (Austria-Hungría, por 
ejemplo) emitan sellos con paisajes de las 
batallas o de la flota. Pero, en realidad, ge-
neralizando un poco, se puede decir que 
hasta 1914, y exceptuando los conmemo-
rativos estadounidenses, los de algunas 
repúblicas americanas y algunas colo-
nias africanas o asiáticas, todos los tim-
bres tenían o cabezas reinantes, o cabe-
zas de políticos y militares, o numerales o 
símbolos heráldicos, como águilas y repre-
sentaciones simbólicas de las naciones, o 
la Britannia sentada de los timbres de Bar-
bados, Mauricio o Trinidad, por ejemplo. 
Después de la Primera Guerra Mundial 
esto cambió radicalmente y se amplió el 
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universo descriptivo de los timbres pos-
tales conmemorativos al grado de que este 
universo terminó englobando al de los se-
llos ordinarios. La representación de los 
bienes nacionales, de las características 
históricas, la naturaleza o los hechos de 
cada nación emisora cobraron una pre-
ponderancia enorme dado que los timbres 
funcionaban —mostrando el pago de una 
carta o un paquete y dándole paso franco 

hasta su destinatario— como pedacitos de 
la nación en cuestión, y fue la gran época, 
yo la llamaría así, de las presunciones na-
cionales, misma que, por lo menos en cier-
tos países, ha terminado o ha ido adqui-
riendo muchísimos matices. 

Pero fue, sí, en los chocolates de la Belle 
Epóque, tan ansiados por la infancia, que 
el mundo irrumpió a través de las estam-
pas, antes de presentarse en la realidad. 
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Memorias de Restauración del Ta-
ller de Restauración fahho es 
una gaceta con enfoque en la 

intervención de patrimonio. Esta publica-
ción que se produce en la Fundación Alfre-
do Harp Helú Oaxaca, mediante su Taller 
de Restauración, tiene entre sus principales 
objetivos: generar contenido y recursos uti-
litarios en las futuras intervenciones; la ob-
servancia de la evolución arquitectónica y la 
ampliación de las investigaciones de bienes 
muebles e inmuebles de los que se deja tes-
timonio en sus páginas.

Una de las finalidades del trabajo editado 
en el Taller es acercar el patrimonio a las ge-
neraciones presentes —la comunidad estu-
diantil de investigadores y sociedad en gene-
ral—, como también a las generaciones que 
heredarán este patrimonio común; las ga-
cetas abren dicha posibilidad: transmitir un 
testimonio del presente, y a esta labor auna-
mos otros objetivos, como resolver uno de los 
principales problemas hallados al iniciar una 
intervención, que es la escasa información 
sobre intervenciones previas de los bienes, 
y la socialización de los proyectos dentro de 
las comunidades beneficiadas, quienes pue-
den contar con información física sobre los 
procesos y técnicas que se ejecutaron para la 
preservación de su patrimonio.

Dicho lo anterior, las Memorias de Res-
tauración permiten conocer las cualidades, 
formas y valores de nuestro patrimonio por 
medio de las representaciones gráficas, re-
cursos ilustrativos y descriptivos que inclu-
ye, como dibujos de plantas, alzados y cortes 

arquitectónicos de los proyectos, fotos his-
tóricas que proceden incluso de acervos de 
las mismas comunidades, fotografías de los 
diferentes procesos dados en la interven-
ción y comparativas; modelos 3D y descrip-
ciones arquitectónicas de deterioros y de las 
acciones de restauración en sus diferentes 
fases de liberación, consolidación, integra-
ción, reintegración, entre muchas más. 

El trabajo realizado por cerca de tres dé-
cadas ha permitido grandes logros en la in-
tervención de la arquitectura notable y de 
los bienes muebles de los pueblos y comu-
nidades de Oaxaca caracterizados por ha-
ber sido intervenidos con la colaboración 
de la fahho, la participación de las comu-
nidades, beneficiarios y apoyos brindados 
por programas federales.

A la fecha, esta publicación semestral 
cuenta con 16 números a los que se facilita 
su acceso mediante la versión digital, y para 
su consulta en acervos públicos con el for-
mato impreso, ambas versiones son el cami-
no a una diversidad de proyectos en los que 
podemos identificar el uso religioso, domés-
tico y civil, producidos en diferentes épocas, 
únicos por su valor constructivo.

Anuarios de obra, números especiales en 
su selección de contenido, etapas de recons-
trucción y entre las ediciones más recientes 
deseamos que conozcan, a través de la pági-
na del Taller de Restauración, los números 
15 y 16 dedicados a las casas de visitas y a 
los conventos.

https://tallerderestauracionfahho.org/
memorias-de-restauracion/

TALLER DE RESTAURACIÓN FAHHO

Memorias de Restauración,
transmitir y acercar el patrimonio

Ana Rodríguez

https://tallerderestauracionfahho.org/memorias-de-restauracion/
https://tallerderestauracionfahho.org/memorias-de-restauracion/
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CONOCE LOS DIFERENTE NÚMEROS

https://tallerderestauracionfahho.org/memorias-de-restauracion/
https://tallerderestauracionfahho.org/memorias-de-restauracion/
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México es un país de una gran ri-
queza cultural y étnica, confor-
mado por distintos grupos, entre 

los que se encuentra la población afromexi-
cana, ahora llamada “la tercera raíz”. Los 
africanos arribaron a México como escla-
vos, provenientes de su continente, duran-
te el período colonial; llegaron para suplir 
la falta de mano de obra indígena, diezma-
da por el maltrato y las enfermedades. 

En 2020, alrededor de 2 576 213 personas 
se reconocían como “afromexicanas”, de 
acuerdo con el inegi.1 Las entidades que pre-
sentan los mayores porcentajes de población 
afrodescendiente, respecto a su población 
general, son Guerrero, Baja California Sur 
y Oaxaca, éste último con 194 474 afrodes-
cendientes, quienes llegaron durante el si-
glo xvi. Según Manuel Martínez Gracida, la 
“raza negra existió en los distritos de Jamil-
tepec, Teotitlán, Cuicatlán, El Centro, Tlaco-
lula, Yautepec y Pochutla”, pero también en 
Juchitán, Juquila, Teposcolula y Zimatlán, 
es decir: habitaban en al menos 11 distritos 
de Oaxaca.

Estudiamos su impronta al asentarse 
en Oaxaca para entenderlos y para enten-
dernos; pero sobre todo para eliminar el 
racismo que prevalece hacia la población 
afromexicana. Durante casi tres siglos, el 
mundo ha recibido amplias, vibrantes y 
diversas aportaciones de la cultura africa-
na mediante las interacciones propiciadas 

por la diáspora y la trata trasatlántica de 
personas negras. Hace solamente cuatro 
años que la unesco instituyó el 24 de enero 
como Día Mundial de la Cultura Africana 
y de los Afrodescendientes. En 1915 —pro-
clamado también por la unesco— dio ini-
cio el Decenio Internacional para los Afro-
descendientes, que culminará el próximo 
año, y que “tiene como objetivo principal 
el de reforzar las acciones y medidas que 
garantizan el pleno ejercicio de los dere-
chos económicos, sociales, culturales, civi-
les y políticos de los afrodescendientes, así 
como su participación plena y equitativa en 
la sociedad”. En 2013, en la comunidad de 
Collantes, Oaxaca, fue instaurado el Día 
del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxa-
ca, por un grupo de colectivos y organiza-
ciones, entre ellos la unam.2

No obstante, todavía mueren, en el océa-
no y en las fronteras europeas y america-
nas, cientos de migrantes procedentes de 
países africanos al intentar cruzar para ac-
ceder a mejores condiciones de vida. En 
México es evidente que la trayectoria labo-
ral y profesional de las personas con los 
tonos más obscuros de piel se muestra en 
desventaja en contraste con aquellas per-
sonas de piel de tonos claros, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre Discrimina-
ción de 2017.3

BIBLIOTECA HENESTROSA

África en Oaxaca
Freddy Aguilar

1 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/
afromexicanos.aspx?tema=P

2 https://www.nacionmulticultural.unam.mx/por-
tal/nuestros_foros_ponencias/151019_semana_
pueblo_afromexicano.html
3 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pt-
cionENADIS2017_08.pdf

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema=P
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/nuestros_foros_ponencias/151019_semana_pueblo_afromexicano.html
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/nuestros_foros_ponencias/151019_semana_pueblo_afromexicano.html
https://www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/nuestros_foros_ponencias/151019_semana_pueblo_afromexicano.html
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf
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Podría armarse una gran biblioteca con 
los trabajos sobre la población afromexi-
cana de Oaxaca; entre libros, documen-
tales, foros, festivales y actividades al 
respecto. Por su parte, la Biblioteca He-
nestrosa resguarda libros que nos hablan 
del interés de investigadores y estudiosos 
sobre el tema, entre ellos los de Francis-
co de Burgoa, José Antonio Gay, Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Francisco Rojas Gonzá-
lez, José Luis Martínez, Gonzalo Gómez 

de Cervantes, Agustín Millares Carlo y 
José Ignacio Mantecón, William B. Ta-
ylor, Ronald Spores, María Cristina Cór-
dova Aguilar, Israel Reyes Larrea y Céline 
Marie-Jeanne Demol.

A continuación, compartimos con uste-
des, amables lectores, un enlace para revisar 
las portadas de los libros, con sus tablas de 
contenido, que resguardamos y que están a 
su disposición en la Biblioteca Henestrosa. 
https://bit.ly/3GTWfql
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Hemos presentado anteriormen-
te una experiencia de cocreación 
entre artistas del telar y la aguja 

procedentes de Kutch, India, y Oaxaca. Si 
bien todo ese trabajo se realizó a distan-
cia, en octubre pasado tuvimos la oportu-
nidad de recibir a dos artistas del otro lado 
del mundo: Adil Mustak Khatri, maestro 
tintorero, y Pachan Premjibhai Siju, maes-
tro tejedor. Para cerrar con broche de oro 
su visita a Oaxaca, conectamos con el que 
fuera el compañero de equipo de Pachan 
durante el proyecto de cocreación: Moisés 
Martínez Velasco, originario de San Pedro 
Cajonos. Moisés, quien ha estado coordi-
nando las labores del Santuario del Gusa-
no de Seda en su comunidad, convocó a las 
otras familias y agrupaciones que trabajan 
ahí. Gracias a este esfuerzo conjunto se lle-
varon a cabo dos talleres en las instalacio-
nes del Santuario, uno de teñido y otro de 
tejido, con representantes de cinco grupos 
de San Pedro Cajonos y tres de Santo Do-
mingo Xagacía.

Moisés confiesa que al principio no sabía 
quiénes asistirían realmente a los talleres. 
Cuando explicó que llegarían “personas de 
fuera”, no en calidad de turistas, sino para 
compartir conocimientos en torno al textil, 
hubo quien se emocionó, pero no imagi-
naban qué podrían aprender. Sin embargo, 
tan solo al finalizar el primer día del taller, el 
grupo estaba gratamente sorprendido tras 
conocer a personas con quienes guardan 

similitudes en cuanto al teñido y al tejido, 
pero en cuyas prácticas intervienen mate-
riales distintos, así como diversas maneras 
de hacer y crear. Dos días más tarde, al fina-
lizar el taller, Moisés notó alegría y satisfac-
ción generalizadas luego de aprender nue-
vas formas y conocer textiles que nunca se 
habían visto en el pueblo. “Ahora noto que 
hay una gran motivación para seguir apren-
diendo”, comenta. 

Es necesario enfatizar que la dinámica del 
taller no se benefició únicamente de los mo-
mentos oficiales de intercambio de saberes, 
sino que la creación de lazos personales pro-
vocada por la convivencia también jugó un 
rol importante. Ejemplo de ello fue el festejo 
de cumpleaños de Pachan, a quien celebra-
ron en Cajonos con pastel, música y baile. 
Aún más trascendente fue lograr estos víncu-
los a pesar de los retos en la comunicación. 
Gracias a la experiencia que se tuvo en días 
anteriores, durante un taller impartido en el 
Museo Textil de Oaxaca, Adil y Pachan llega-
ron a la Sierra con una herramienta funda-
mental en la mano: el traductor automático 
de Google. Con él podían hablar en gujarati 
(su lengua nativa) o en inglés, y el traductor 
interpretaba —con mayor o menor exacti-
tud—, su mensaje en español. Además del 
invaluable apoyo de Carolyn Kallenborn en 
la traducción general de español a inglés y 
viceversa, el traductor probó su utilidad. 

Moisés también menciona que gracias al en-
tusiasmo generado en el taller las participantes 

MUSEO TEXTIL DE OAXACA

Legado gujarati en la 
Sierra Norte de Oaxaca

Hector Meneses
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olvidaban por momentos la barrera del idio-
ma y la conversación sucedía a gran velo-
cidad en zapoteco. Era en esos momentos 
que Moisés debía intervenir para pausar y 
hacer un resumen de la conversación en 
español para entonces traducir a inglés o a 
gujarati. 

Más allá de la palabra hablada, la comu-
nicación también fue exitosa gracias a la ac-
titud de todo el grupo. Durante el cierre del 
taller, Pachan hizo énfasis en ello al reco-
nocer un aspecto que le dio gran felicidad: 
“Cuando les explicaba qué íbamos a hacer, 
aunque fuera algo completamente nuevo, 

nadie dijo ‘No’, ‘Eso no se puede’, ‘Yo no 
voy a poder’… lo hicieron, lo intentaron, y 
eso lo atesoro enormemente”. A modo de 
respuesta, Lidia Cruz Méndez, alumna es-
trella de Pachan, expresó: “Gracias a usted, 
maestro, por su paciencia, su generosidad 
y todo lo que nos enseñó. Tenga por segu-
ro que su legado se queda en la Sierra”. 

Próximamente habrá una reunión in-
terna en el Santuario donde se compar-
tirán los trabajos elaborados a partir de 
los conocimientos adquiridos en el taller. 
Los publicaremos a través de nuestras re-
des sociales, ¡estén pendientes!



BOLETÍN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ OAXACA • NÚMERO 20 • NOVIEMBRE DE 2022
24

presidencia 

Alfredo Harp Helú

María Isabel Grañén Porrúa

Sissi Harp Calderoni

vicepresidencia 

Carlos Levy

Nos interesa saber tu opinión. 

Escríbenos a Boletín 

Avenida Independencia 904 

Centro, Oaxaca de Juárez, 68000

o al correo: edicion@fahho.mx

Si quieres recibirlo cada 

bimestre suscríbete, solo tienes 

que mandar tus datos.

Boletín Fahho 

consejo editorial 

Elvia Acosta, Freddy Aguilar, Alejandro de Ávila, Eduardo Barajas, 

María del Socorro Bennetts, Saúl Brena, Agustín Castillo, 

Jorge Contreras, Sebastián van Doesburg, Stella González Cicero, 

María Isabel Grañén Porrúa, Verónica Loera y Chávez,

Gerardo López Nogales, Hector Manuel Meneses, María Oropeza,

Penélope Orozco, Bulmaro Reyez, Gerardo Rodríguez, 

Ryszard Rodys, Luis Arturo Saavedra Rubio, Javier Sánchez, 

Guillermo Spíndola, Jorge Spíndola, Michael Swanton, 

Jorge del Valle y Araceli Vergara. 

Coordinación y cuidado editorial: Verónica Loera y Chávez

Diseño original: Bernardo Recamier

Formación digital: Vanessa Méndez

Mesa de redacción: Jessica Santiago y Fernanda Bante 

mailto:edicion%40fahho.mx?subject=

