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Omexicana. Somos herederos de un gran patrimonio cultu-
ral e histórico, con tradiciones vivas, una amplia gastrono-

regiones; todo ello hace a Oaxaca un estado mágico e inigualable. 
Somos un Gobierno que esta transformando su historia, que 

tiene el compromiso de promover el rescate, difusión y preserva-
ción de nuestra herencia histórica y cultural. 

académica, informativa y sin tendencias de ninguna índole, mos-
trando estudios y trabajos de oaxaqueñas y oaxaqueños compro-
metidos con la ciencia en el estado. 

En esta ocasión la edición nos muestra cambios y permanen-

del pasado en nuestra actualidad. Los invito a leerla y compartirla 
para conocer más sobre nuestro legado cultural. Recuerda que el 
resguardo del patrimonio es tarea de todas y todos.

Ing. Salomón Jara Cruz
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
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EDITORIAL

El pasado y el presente se fusionan en 
diversas manifestaciones que engran-
decen cada uno de los rincones de 

nuestro Estado. El conocimiento del patri-
monio cultural resulta indispensable en los 
albores de la era digital, la rapidez con que 

percepción del tiempo sea cada vez más di-
fícil de asimilar. Por esta razón la presencia 
de bienes muebles e inmuebles pertene-
cientes a épocas pasadas son el testimonio 
de los procesos constructivos y creativos 
que fusionaron técnicas y estilos a lo largo 
y ancho de nuestro Estado. Actualmente, la 
ciencia y la tecnología han reducido drás-
ticamente el tiempo de realización de di-
versas obras, trayendo como consecuencia 
una apreciación artística cada vez menor.

El Instituto del Patrimonio Cultural del 
Estado de Oaxaca tiene la misión de sal-

y los bienes muebles por destino que han 
sido afectados por la acción del tiempo, 
los sismos y en ocasiones por la actividad 
humana; así como difundir nuestro patri-
monio a la población en general mediante 

cuenta de rasgos distintivos de diversos 
municipios del Estado de Oaxaca.

En la sección Itinerario, la restauración 
de la pintura mural ”San Cristóbal” ubica-
da en el interior del templo de San Andrés 
Apóstol, Huayapam fue una acción tripar-

-

vación, Restauración y Museografía “Ma-

Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 
y la comunidad de San Andrés Huayapam, 
quienes dieron todas las facilidades para 
que la estancia de un grupo de estudiantes 

esplendor a dicha obra del siglo XVIII. 
Por otro lado, como Paisaje Cultural el 

fábrica de La Soledad Vista Hermosa en el 
siglo XIX. Una mirada desde la historia am-
biental” nos describe como ha sido la trans-
formación del paisaje rural del municipio de 
San Agustín Etla con la llegada de las pri-
meras industrias a Oaxaca y con la instala-
ción de la primera planta hidroeléctrica que 
fungió como abastecedora de esta energía 
a la Ciudad de Oaxaca. 

En el mismo sentido en nuestra sección 
Arte y Expresión
su artículo “Marcadores de la identidad en 
el territorio oaxaqueño” expone la forma en 
que los monumentos regionales sintetizan 
la identidad de las comunidades del interior 
del Estado. 

Sin más, el equipo del Instituto del Pa-
trimonio Cultural del Estado de Oaxaca, 
a nombre de los autores de los diferentes 

“La Gaceta”, esperamos que la información 
aquí recabada, sea una fuente de consulta, 
memoria y resguardo del patrimonio cultu-
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ITINERARIO

En diversas comunidades distribui-
das en el territorio nacional existe 
una categoría de trabajo que no es 

remunerado y que se realiza en comuni-
dad con la intención de generar bienestar 

estas formas de colaboración reciben los 
nombres de tequio, gozona, mano vuelta, 
guelaguetza, córima y trabajo de en me-
dio, 
alguna, la forma de organización social que 
ha permeado en casi todos los sectores de 
la sociedad oaxaqueña es el tequio, tan es 

ha implementado como uno de los ejes del 
actual Gobierno del Estado. 

Por esta razón, el Instituto del Patrimo-

echó mano de dicha costumbre ancestral 
para llevar a cabo una “intervención direc-

-
ración que se ejecutan directamente sobre 
los objetos con la intención de preservar 
sus materiales, estructura, su imagen o la 
información que contienen. 

Esta tarea, sin duda alguna, no es fácil 
pues las limitantes que existen en cuanto 
a los recursos y especialistas destinados a 
estas labores restringen la capacidad de 
acción de la institución. Sin embargo, el 

-
ción y trabajo que le permitan cumplir con 
su misión fundamental aprovechando una 
de las cualidades que, como se ha mencio-
nado anteriormente, caracterizan al pueblo 
Oaxaqueño: la participación comunitaria.

-
-

cional de Conservación, Restauración y 
-
-

del plan de estudios de la Licenciatura en 

realizan prácticas intersemestrales en dife-
rentes puntos del país que son gestionadas 
con el objetivo de generar una situación de 
aprendizaje que inserte a los estudiantes 
en un proyecto de restauración real, expe-
riencia en la que pondrán en práctica los 

Lourdes Noemi Nava Jiménez*

LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIOCOMO
ACTIVIDAD COMUNITARIA

* Departamento de Bienes Muebles del INPAC
1961 antece-

dente directo de la ENCRyM.



5conocimientos que han adquirido durante 
su formación profesional y se enriquecerán 
con la experiencia de la resolución de pro-
blemas en condiciones reales. Así mismo, 

instituciones que reciben a los estudiantes 
y que son testigos de lo que implica la sal-
vaguarda de su patrimonio. 

El primer proyecto planteado por el 

ha enfocado en la restauración de la pintu-
ra mural de San Cristóbal en el templo de 
San Andrés Huayapam. En este caso se 
propuso el siguiente esquema de trabajo: 

la práctica de campo, elaborar el proyecto, 
obtener las autorizaciones necesarias y di-
rigir los trabajos, así como de proporcionar 

Fotos 1-2// Fachada e interior del templo de San 
Andrés Huayapam

Se trata de un templo del siglo XVIII, restaurado en 2020 a causa de los daños del sismo de 2017.

los materiales para la intervención. Por su 
parte, la comunidad sería responsable de 
brindar alimentación y hospedaje a los es-
tudiantes de restauración que viajarían des-
de la ciudad de México y se instalarían por 
tres semanas en San Andrés Huayapam. 

a los estudiantes que viajarían a Oaxaca, 
además de designar a dos profesores que 
acompañarían a los estudiantes durante 
todo el proceso.

La elección de este caso de estudio co-

puedan intervenirse por completo en tres 
semanas de trabajo y lugares en donde la 
comunidad pueda aportar alimentación y 
hospedaje para los estudiantes. 
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Foto 3 // Pintura mural antes de la intervención

Se trata de una pintura mural de gran 
formato ubicada en el muro izquierdo de la 
nave del templo. Tiene unas dimensiones 
de 6 metros de alto por 3.3 metros de an-
cho. En esta se representa a San Cristóbal 

hombre corpulento de mediana edad, con 
barba, de gran estatura y que va cruzando 

la mano lleva un bastón, que normalmente 
se representa como un árbol completo (lo 
que nos da perspectiva sobre su gigantes-
ca estatura). Etimológicamente Cristóbal 

(Foto 3)
La devoción a San Cristóbal tuvo gran 

auge después de la Edad Media, se con-
virtió en el patrón de los viajeros, aunque 
también se considera protector de los ni-

encontrar sus representaciones muy cerca 
del acceso de los templos, pues de esta for-
ma los visitantes que iban de paso podían 
dedicar unos segundos para encomendar-
se a este santo. 

Con la inspección a simple vista realiza-
da en la pintura se pudo determinar que se 
trata de una técnica al falso fresco, lo que 
implica que una vez seco el aplanado del 
muro se aplicó la capa de color utilizando 
un aglutinante para los pigmentos, por lo 
que estos no se integran al aplanado del 
muro, cosa que si sucede con una técnica 
de fresco verdadero.  Esto se pudo cons-
tatar al observar con detenimiento la capa 
pictórica que se observa como una delgada 

LA PINTURA DE SAN CRISTÓBAL DEL 
TEMPLO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM 

capa adherida al enlucido del muro. 
Por su parte, el muro está constituido 

por una sucesión de aplanados de cal y are-
na. Gracias a las intervenciones que se han 
realizado con anterioridad en este templo 
podemos saber que los materiales del muro 
consisten en una mezcla de piedra cantera 
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SE RENOVÓ ESTE CUADRO POR 
DISPOCISION DE LOS SEÑORES 

DIPUTADOS Y MAYORDOMOS Y DEL

 Cartela ilegible

Aunque no se puede distinguir una fe-
cha en particular es evidente que la pintu-
ra tuvo una intervención, probablemente a 
inicios de 1900, en la que se retocaron al-
gunas zonas, si no es que la totalidad de la 
pintura pues algunos lugares se observan 
dos capas pictóricas, lo que probablemente 
corresponda a la “renovación” que se men-
ciona en la inscripción. (foto 4)

y ladrillos adheridos con mortero de cal y 
arena sobre la que se colocó un aplanado 
de cal y arena gruesa, posteriormente se 
aplicó un aplanado de cal y arena más del-

enmasillado, el cual consiste en una capa 
de cal sin cargas. 

En cuanto a la paleta cromática pode-
mos mencionar que esta se encuentra 
compuesta en su mayoría por tonos tierra, 
es decir, café, ocre, rojo, amarillo. En menos 
medida se observan colores azules y verdes, 
que fueron empleados para el ropaje de los 
personajes y algunos detalles como la pal-
mera que sirve de bastón a San Cristóbal. 

Podemos ver también que la construc-
ción de la imagen se realiza utilizando em-

pastes y veladuras. El pintor aprovecha el 
color blanco del muro para generar zonas 
de luz, lo cual se aprecia claramente en la 
piel y en los ropajes de los personajes. Así 

-
tran delineadas con un color obscuro que 
depende del color de la zona. Por ejemplo, 
en los ropajes azules se utiliza un color azul 
obscuro, mientras que en los ropajes ama-
rillos se utiliza un color café. Este delineado 
ayuda a reforzar el contraste entre luces y 
sombras. 

Algo muy particular e interesante sobre 
esta pintura es que presenta una inscrip-
ción en la zona inferior. A pesar de que esta 
se encuentra muy pérdida es posible dis-
tinguir la siguiente frase: 
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Antes de realizar cualquier trabajo sobre 
la pintura se realizó una propuesta de res-
tauración, la cual fue dictaminada y autori-
zada por personal especializado del Centro 

en realizar los siguientes procesos:

LA RESTAURACIÓN DE LA PINTURA

Limpieza de polvo y suciedad 
de la pintura utilizando brochas 
suaves.

Eliminación de resanes de 
cemento y yeso que causaban 
daño a la pintura.

Limpieza puntual con solventes 
para la eliminación de manchas.

capa de pintura en zonas don-
de se comenzaba a desprender 
utilizando un adhesivo a base 
de celulosa.

Aplicación de resanes adecua-
dos hechos con morteros de cal 
y arena.

Recuperación de las formas y 
el color (en zonas que lo permi-
tían) utilizando acuarelas. 

1

2

3

4

5

6

Fotos 5, 6, 7 y 8 // Proceso de intervención

Estas actividades se realizaron simultá-
neamente durante los tres semanas de tra-
bajo comprendidas para la práctica que co-
menzó el 26 de junio de 2023 y concluyó el 

(fotos 5- 8)

-
sultar el Informe de intervención de la pintura de San Cristóbal Ingresado al Centro INAH Oaxaca en septiembre 
de 2023.
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Fotos 9 y 10 // 

Una cuestión fundamental para la eje-
cución de este trabajo fue la comunicación 
constante con el comité de la iglesia quie-
nes, en representación de la comunidad, 
estuvieron involucrados en todo el proceso 
de intervención. 

Finalmente, al concluir la intervención, 
los estudiantes convocaron a la comunidad 
a una plática en la que se compartió el tra-
bajo realizado, se describieron los procesos 
aplicados en la pintura y se describió la téc-
nica con la que fue hecha; también se ha-
bló sobre la historia de San Cristóbal y se 
enlistaron recomendaciones para mejorar 
el mantenimiento del templo en general y 

también se pudo hacer una dinámica en 
donde algunos miembros de la comunidad 
compartieron sus recuerdos en torno a la 
pintura y al templo, lo que evidenció el pa-
pel tan importante que ha desempeñado 
este espacio en su vida cotidiana, más allá 

de la práctica religiosa. Es evidente que el 
templo es un hito para la comunidad y es 
considerado un rasgo patrimonial que me-
rece ser conservado. 

-
ral como institución, valoramos el excelente 
resultado que tuvo este primer ejercicio de 
trabajo en conjunto. Al hacernos la pregun-
ta ¿a quién corresponde la salvaguarda del 
patrimonio? Podemos responder con ma-
yor claridad de que esta es una tarea que 
debe realizarse en conjunto; instituciones 
y comunidades en colaboración, pues esta 
responsabilidad no puede recaer en una 
sola parte. Por un lado, las comunidades 
tienen claridad sobre los bienes que son re-
presentativos de su identidad y que deben 
preservarse. Las instituciones, por su parte, 
pueden gestionar recursos o generar cola-
boraciones con otros institutos que respon-
dan a las necesidades expresadas por las 
comunidades. (fotos 9 y 10)
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Foto 12// Obra Restaurada

Foto 11// -
ron el proyecto       

Sin duda alguna, el éxito de esta primera 
temporada de trabajo recae en el esfuerzo 

involucradas, por lo cual queremos exten-
der un agradecimiento, en primer lugar, a 
la comunidad de San Andrés Huayapam 
que mostró una gran generosidad a todo el 
equipo de trabajo. Muchas gracias al comi-
té de la Iglesia de San Andrés Huayapam: 
Presidenta Sra. Teresa Zenaida Hernández 
Ruiz, Sr. Gerónimo Antonio Hernández, Sr. 
Alberto Rueda Cortés, Sra. Ema Hernández 
López, Sr. Apolinar Hernández Santiago, 

-
niales Zosa, Sra. Hortensia Aguilar Antonio, 
Sra. Cira Bautista García, así como al Fiscal 
Adolfo Gabriel Santiago, al Presidente mu-
nicipal Abel Pacheco García, al Sr. Fernando 
García García y su familia, a la Sra. Elizabeth 

cuerpos de seguridad y atención paramédi-
ca de San Andrés Huayapam y a la Sra. To-
masita Rosado García y su familia.

Así mismo, agradecemos las gestiones 
del Mtro. Fernando Molina Herbert para 
establecer el canal de colaboración con 

que apoyó para la adecuada ejecución de 
-
-

rector General Gerardo Ramos Olvera y la 
coordinadora académica de la licenciatura 

apoyo para generar este trabajo. Sin duda 
alguna el mayor agradecimiento es para 
los estudiantes que ejecutaron este trabajo 
con un gran profesionalismo y amor por su 
trabajo: Paulina Ávila de la Rosa, Alba Itzel 
Estrada Pérez, Octavio Moya Martínez, San-

Rodríguez, Adriana Tejeda Monroy, Regina 
Tinajero Ayala González y para los dos pro-
fesores que los acompañaron: Rest. Adriana 
Castillo Bejero y José Alberto González Ra-
mos. (fotos 11-14)



11

https://www.nacionmulticultural.unam.mx/100pre-

-
servación y restauración de la pintura mural de San 
Cristóbal, Parroquia de San Andrés Huayapam, Oaxa-
ca, desarrollado en el marco de una Práctica interse-

De la pintura: Alba I. Estrada Pérez, Octavio Moya Mar-

tínez y Adriana Tejeda Monroy, 2023; cortesía: Escuela 

-

Del proceso: Paulina Ávila de la Rosa, Alba I. Estrada 

Pérez, Alejandra Herrera Sánchez, Octavio Moya Mar-

Rodríguez, Adriana Tejeda Monroy y Regina Tinajero 
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Nimcy Arellanes Cancino*

PAISAJE CULTURAL

En este artículo se expone brevemente, desde la perspectiva de la historia 
ambiental, el impacto que causó la construcción, funcionamiento y aprove-
chamiento de los bienes naturales para el funcionamiento de la fábrica de 

el paisaje y en los bienes naturales preexistentes, así como entre los pobladores 
de San Agustín, Etla. 

indiscriminado de los recursos naturales 

construcción de fábricas y de vías para el 
ferrocarril en el Estado de Oaxaca, que, a 
diferencia de otros estados como Veracruz, 
Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México, se 
hizo de manera tardía, principalmente en la 
industria textil.

Las numerosas y diversas manifestacio-
nes del cambio lleva a preguntarse cuáles y 
cuántos fenómenos de origen antropogé-
nico en el pasado fueron afectados tanto 
en el paisaje como en los ecosistemas nati-

-

* 
unam.mx.

Revista Cambios y Permanencias, No. 8, 2017. Pp. 456. 

Febvre, 
, Universidad de la República, 1963.

LA FÁBRICA DE 

UNA MIRADA DESDE LA HISTORIA AMBIENTAL

LA SOLEDAD VISTA HERMOSA
EN SIGLO XIX. 

gaciones tocantes a la relación entre el ser 
humano y la naturaleza han sido recurren-
tes desde comienzos del siglo pasado,  ya 
que los efectos de una Revolución Indus-
trial comenzaban a tener consecuencias 
palpables en la contaminación del aire y 
del agua, así como en la transformación del 
paisaje. La crisis ambiental es y será el pro-
blema más relevante durante este siglo XXI.

Para ello, la historia ambiental permite 
conocer en el pasado “… la relación vital en-
tre los humanos y el mundo natural” (Wors-

“…toda la gama de interacciones humanas, 
tanto intelectuales como materiales, con 
el mundo natural a lo largo del tiempo” 

INTRODUCCIÓN



13

-

 Romana Falcón, 

Fue durante la tercera década del siglo 
XIX cuando los inversionistas de origen 
mexicano y extranjero promovieron en 
México la instalación de las fábricas texti-
les. Ello se debió a que la administración de 

-
des anónimas por dos vías: la primera, pro-
mulgando y reformando leyes comercia-
les y de explotación de recursos naturales 
que favorecían la inversión industrial y, por 
otra parte, por el establecimiento de una 

cumplir con la frase capitalista laissez-fai-
re, al realizarse ocupaciones de tierras por 
compraventa -muchas veces forzosas- así 
como expropiaciones (Morales, 2009) que 
les permitió a los empresarios tener usu-
fructos gratuitos de los bienes naturales 
donde se establecieron sus factorías. Por la 
cercanía a las principales vías carreteras del 
país, lo que facilitaba la comercialización de 
la mercancía y la rápida obtención de ma-
teria, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México 
y el Estado de México fueron los principales 
sitios donde se construyeron las primeras 
factorías. 

Estado de Oaxaca durante el siglo XIX,  la 
-

se dentro del periodo considerado como la 
segunda ola de industrialización del país.
El lugar elegido para su establecimiento 
fue San Agustín Etla, pueblo donde once 
años atrás, hacia 1873, se construyó la fábri-
ca de San José. Las dos factorías distaban 
entre sí unos cuatro kilómetros de la Villa 
de Etla, cabecera en que se encontraba una 
estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, lo 
que facilitaba el acarreo de materia prima 
y el comercio de los productos terminados 
fuera de la entidad, particularmente al Es-
tado de Puebla.

EL COMIENZO

Foto 1 // Escalera en espiral de hierro calado
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La empresa se estableció en un bello 
paisaje rodeado de un tupido bosque de 
coníferas en el que corría con fuerza el Río 
Grande, que desembocaba en cascada a 
una altura de 180 metros. Este bien natu-
ral formaba parte del acuerdo establecido 
en el mencionado protocolo del aparta-
do anterior, por lo que fueron delineados 
ciertos puntos a favor de la comunidad. 
Para tal, se estableció el compromiso con 
el pueblo de que una vez utilizada el agua 
para la fábrica, se le dejaría libre y siguien-
do su recorrido desembocaría en una zan-
ja con la gentil anuencia de Zorrilla, y “para 
no perjudicar sus siembras y terrenos a 
los vecinos (...) que hoy hacen uso de las 
aguas para sus riegos (…) me comprome-
to a dárselas sin retribución alguna (...) los 
días festivos por lo menos y en los que no 

manera se puede comprender que la fá-
brica y su propietario tuvieron la posesión, 
uso y usufructo directo del río, en el que 

para su mayor explotación, construyó una 
extensa zanja, impidiendo con ello la irri-
gación directa de los terrenos inmediatos 
a la fábrica.

Con todas esas facilidades legales brin-
dadas a Zorrilla, el usufructo del agua fue 
aprovechado desde otros rubros comer-
ciales. En 1885, los ingenieros Emilio Bra-

proyecto para la construcción de un acue-
ducto con el propósito de abastecer del lí-
quido a la ciudad de Oaxaca, partiendo de 
Vista Hermosa, donde ya existía un avance 
del mismo. El proyecto fue aceptado por el 
ayuntamiento de la capital, que iba a pa-
gar por dicho servicio de agua. Sin embar-
go, nunca fue construido y las razones se 
desconocen.  La concentración del agua 
por parte de la empresa afectó de manera 
directa a sus trabajadores locales, quienes 
combinaban el trabajo agrícola y textil has-
ta la década de 1980, cuando la fábrica se 

EL RÍO GRANDE Y SU CASCADA

 AGEO, 

6  

Foto 2 // Vista de la sala de maquinas de la fábrica
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A la par que se construía en terrenos de 
San Agustín la fábrica de Vista Hermosa, el 

los faroles de petróleo por los primeros 33 
focos o bombillas eléctricas en el primer 
cuadro de la ciudad de Oaxaca.
pensar que este adelanto tecnológico de la 
época, permitieron a José Zorrilla y sus des-
cendientes vislumbrar la posibilidad de de-
dicarse a otros giros comerciales vinculados 
con su inversión hecha en San Agustín, lo 
cual se materializó al crear su propia planta 

-
da la empresa Hidro-Eléctrica de San Agus-
tín Etla, montando un motor hidráulico de 
60 caballos de fuerza, con los que dotaba de 

tal hecho, el gobierno del Estado le conce-
dió más tierras y una servidumbre de agua 
que abarcaba desde la fábrica de Vista Her-
mosa hasta seis mil metros hacia arriba de 

d o n d e 
se en-

contraba la planta eléctrica La Luz, que re-
cibía el agua desde una distancia de tres ki-
lómetros y medio, a través de un acueducto 
de “cemento y mampostería”, que desem-
bocaba en una cascada con una caída de 
180 metros sobre el nivel de tres turbinas 
acopladas a tres generadores importados 
de Europa, de marca Siemens y Helske (Go-
bierno del Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca, 1906).

Las consecuencias para los bosques de la 
-

mento, pero de acuerdo con Gloria Medina 
(2000) las consecuencias negativas para la 
infraestructura carretera afectaron a los ha-
bitantes de La Soledad, ya que destruyeron 
los caminos a causa del excesivo peso de 
los troncos que se bajaron de los cerros cir-
cundantes.

Para tal “concesión” de uso del cauce, ex-
cavaron una zanja paralela a la exclusiva de 

-
bildo de San Agustín se hizo presente, pues 
el pago fue de 900 pesos anuales.  Parte 
del agua que se utilizaba y corría en Vista 

Hermosa fue secularmente para el consu-
mo de la capital, por lo que acciones 
como las dadas a Federico causó esca-
sez de agua en la ciudad de Oaxaca.  
A pesar de ello, continuó el funciona-
miento y la expansión física sobre el 
cauce del río como de los terrenos al-
tos de la comunidad. 

EL ESTABLECIMIENTO DE LA PLAN-
TA DE LUZ

Glo-

una distancia de cien  varas. Fue saludada su aparición con verdadero entusiasmo por el pueblo con vítores y aplau-

-

ciudad de Oaxaca.
-

Foto 3 // 

PAISAJE CULTURAL
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En mayo de 1883 comenzaron las obras 
de construcción de la fábrica, sobre un te-
rreno de 300 por 300 metros que le fue ad-
judicado a José Zorrilla Trápaga, “…natural 
de España, Santander y vecino de Oaxaca; 

 Para 
ello se realizó una comparecencia ante el 
Juez de Etla por parte de Zorrilla y el cabil-
do de San Agustín -constituido por su pre-
sidente municipal y cinco miembros de su 
cabildo, quienes cedieron nueve hectáreas 
colindantes con vecinos del lugar y terre-
nos comunales. Zorrilla se convirtió en pro-
pietario a partir de un censo irredimible, es 
decir, a partir de un contrato a perpetuidad. 
El precio del terreno fue de dos mil pesos, 
sobre tal cantidad pagaría el santanderino 

-
nera, el empresario usufructuó la propie-

del precio acordado. Además de las nueve 
hectáreas, se adjudicó otra extensión de 
cuatro mil metros de largo por seis de an-
cho, que correspondía al cauce donde ba-
jaban las aguas del Río San Agustín o Río 
Grande, desde “… (el) Pie de Corral Viejo en 
la loma del Águila […] hasta llegar al terreno 
antes deslindado en donde actualmente 

algodón”. -
rras comunales y del uso de aguas para su 
propiedad. 

En toda la transacción se percibe la 
ventaja hacia Zorrilla, quien determinó las 
condiciones de la misma ante un cabildo 

era el síndico Lino Soriano, quien tuvo un 

papel clave para la adquisición del terreno 
por parte de José, pues encabezó las nego-
ciaciones para la cesión del terreno. Anali-
zando la situación desde su época,  el es-
tablecimiento de una fábrica en la región 
le permitía a sus pobladores, en palabras 
de Zorrilla:

LA ADJUDICACIÓN DE LAS TIERRAS
COMUNALES

DOLE UNA CONSTANTE Y BENÉFICA 

HA ACOGIDO CON ENTUSIASMO EL ES

 

Se ignora si la mayoría de la población de 
San Agustín, compartiera dichos criterios, 
sin embargo el pensamiento “progresis-
ta”, “académico”, “positivista” que formaba 

permitió que dicho protocolo fuera aproba-
do por el Ejecutivo del Estado.

Además de todas las prebendas conce-
didas a José Zorrilla en terreno y aguas, en 

durante el tiempo en que la fábrica estu-
viera en construcción, la piedra para “ela-
borar cal”, el barro para elaborar ladrillo, así 
como la leña y la madera que se tomara de 

sin ninguna retribución al pueblo. 
Para la construcción de la fábrica se uti-

lizaron miles de vigas, viguetas, duelas, ta-
blones y morillos extraídos del bosque ori-
ginal que existió en el territorio del Valle de 

 AGEO, 
-

en el cuerpo del texto fueron tomadas de este documento.
 

 f. 6.
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MUERE UN RÍO

Etla. Es muy probable que su tala fuera rea-
lizada de acuerdo a los ciclos lunares y a la 
par recibieran un tratamiento especial para 
soportar la maquinaria como sus operarios. 
Paralelamente carretas tiradas por bueyes 
acarreaban la cal para ser mezclada con 
arena extraída del cauce del Río Grande, 
así como fueron construidos hornos para 
elaborar ladrillos, y áreas de trabajo para los 
canteros que elaboraron la fachada y deta-
lles ornamentales de la fábrica, de la mis-
ma manera los carpinteros fueron llevados 
para dar los acabados y la instalación de los 
pisos y techos de la construcción. 

Respecto a los trabajadores de la cons-
trucción como de los artesanos que inter-
vinieron durante los siete meses que duró 
-de mayo a diciembre de 1883-, se descono-
cen los salarios que percibieron o si “cola-
boraron” a partir del tequio, que equivale a 

Como parte de las mejorías para el apro-
vechamiento del agua, en 1902 se construyó 
por parte de la fábrica de hilados de “Vista 
Hermosa” un canal que movía una turbina 
de marca Girard, de origen inglés, de 208 
caballos de fuerza.  Hacia 1913, once años 
después de su apertura, la turbina recibía 
el agua a una altura de 89 metros, con una 
capacidad de la tubería, de 200 litros por 

lo más que llegaba era a 150 litros. Sólo se 
podían trabajar 12 horas, de 5:30 de la ma-

ñana a 5:30 de la tarde. Ello provocó que 
muchos de los trabajadores oriundos de 
San Agustín retornaran al campo de lleno 
a cultivar sus parcelas.  Es muy probable 
que este fenómeno repercutiera negati-
vamente en la producción agrícola como 
en el abastecimiento a las fuentes comu-
nitarias, los canales y el reparto del agua 
dentro de la población. Si bien se podía ir 
a lavar al río, por ser una corriente de agua 
perenne, el caudal aminoró a causa de la 
tala, erosión del bosque, como también del 
uso desmesurado de su corriente durante 
treinta años. 

Primera planta antes de su restauración

PAISAJE CULTURAL
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La historia ambiental nos permite cono-
cer de manera más profunda los lugares 
donde se habita, que son aquellos donde 
se deben encontrar mejores maneras de 

-
culo realiza una breve descripción, en una 

-
ma ambiental del pasado, del cual sólo se 

que generó. Conocer este pasado permite 

San Agustín Etla y la construcción de una 
fábrica de hilos y tejidos en su territorio, ha-
biendo una explotación del medio natural 
como de sus habitantes, ambos con ganan-
cias directas al capital de los propietarios. 

A la par, tener conocimiento del pasado 
-

rarlo no sólo por su estética o su uso actual, 
sino también por motivos identitarios, de 
técnicas ahora tradicionales de construc-
ción -muchas de ellas perdidas ante el uso 
del cemento y el tabique-, como también 
por el uso y transformación de la naturale-
za inmediata. En el mismo sentido identita-
rio, colectivo, el inmueble fue construido en 
tierras comunales, lo que probablemente 
representó una pérdida de terrenos para la 
siembra, un reacomodo de sitios para ir por 
leña, a la recolección de plantas medicinales 
o, en su defecto, de lo que ahora llamamos 

silencioso de todo aquello que contuvo, re-
sistió y fue transformado. 

16 

que la inversión industrial en el Estado de 

Oaxaca no sólo fue tardía, sino prístina en 
ganancias directas hacia los habitantes de 
las regiones donde se levantaron las fábri-

empresarios, en su mayoría descendientes 
de españoles o de origen anglosajón, que 
migraban sus ganancias o las fortalecían en 
estados vecinos como Puebla y Veracruz, 
sin favorecer de manera directa la econo-
mía regional del Estado; las ganancias más 
sustanciosas fueron invertidas y gastadas 
fuera de Oaxaca. Simultáneamente, la tar-
día introducción de una infraestructura me-
cánica industrial contaminante como una 
inexistente red carretera en el estado de 
Oaxaca no favorecieron la comercialización 
como transporte de los hilados y tejidos. 
Aun así, la contaminación de ríos y tierras a 
su alrededor mermó la producción agrícola, 
base de la economía local oaxaqueña.

COMENTARIOS FINALES

-

evista Cambios y Permanencias, No. 8, 2017. 

Foto 6 // Chalet

PAISAJE CULTURAL
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Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) 

Asuntos Agrarios, Serie IV, legajo 1, 15 de marzo de 1921. 

Fomento, Legajo 9. Expediente 6, 1902.

Fomento, Legajo 23, exp. 9. 

La Soledad. Adjudicaciones, 1883, Legajo 9 exp. 9. 

fábrica textil en Oaxaca. Ponencia inédita. 

y Permanencias. Colombia. Universidad Industrial de 

GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, C. (1998). Organización y con-
trol de los trabajadores de la industria textil: el siste-
ma social de la fábrica del altiplano Puebla-Tlaxcala, 

Presidente...nunca omnipotente. México: México, UIA, 
p. 297.

-
XACA (1906) Informe de Gobierno. Oaxaca. Imprenta 
del Gobierno del Estado. 

-
trica en la ciudad de Oaxaca: modernización urbana y 
revolución mexicana, tesis de licenciatura en historia, 

mexicana en el ciclo de las exportaciones latinoameri-
-

crucijada de la revolución” en H-industri@. Revista de 
historia de la industria argentina y latinoamericana. 

La revolución industrial y 
la industria textil en México, 

-
dad y modernización en Oaxaca: el caso de las indus-

-
xaca.

Historia Ambiental?” en Revista Tareas, -
yo-agosto. Pp.119-131.

Oaxaca: las fábricas de San José y La Soledad Vista 

Fotografías de Anselmo Arellanes Meixueiro, c.1982 
(Blanco y negro) c. 2002 (color).
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Salvador Sigüenza Orozco*

ARTE Y EXPRESIÓN

Ediferentes lugares de Oaxaca se han colocado representaciones del patrimonio 
cultural o asociados al mismo, con los que localmente se simbolizan expresio-

nes a las que se asigna un carácter representativo e identitario. El primer apartado 
recuenta la diversidad de Oaxaca y el concepto de patrimonio cultural inmaterial 

y la memoria; el tercero señala algunas estatuas y letreros que representan la identi-
dad local en diferentes lugares de Oaxaca; el texto incluye un comentario final. Cabe 
señalar que, debido al perfil de la Gaceta, esta colaboración es acotada y no agota 
ni revisa a profundidad una vasta bibliografía sobre los temas que aquí se refieren.

La complejidad de Oaxaca se advierte 

la forma de organizar la administración del 
territorio, habitado por dieciséis pueblos 
indígenas, además de población mestiza 
y afromexicana. Los 570 municipios que la 
componen se agrupan en treinta distritos 
y ocho regiones, dos de ellas de cambio re-
ciente en su denominación: Costa, Istmo, 
Mixteca, Papaloapan, Sierra de Flores Ma-
gón (antes Cañada), Sierra de Juárez (antes 

conjunto arquitectónico y escultórico ubi-
cado al norte de la ciudad de Oaxaca, la 
Fuente de las Ocho Regiones, que se levan-
tó a mediados del siglo XX; durante dicho 
siglo se llamó Fuente de las Siete Regiones. 
Inicialmente era de cantera verde y se com-

-
das por la artista guanajuatense María del 
Carmen Carrillo Martínez. En 2010 su es-

LOS PUEBLOS, LAS REGIONES Y EL
PATRIMONIO

ESTATUAS, FUENTES Y LETREROS
EN EL ESPACIO PÚBLICO

FORMAS DE REPRESENTAR 
IDENTIDAD EN OAXACA
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-

-

Foto 1// Ejutla de Crespo

La composición étnico-plural de la enti-
dad se reconoce en la Ley de derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas del 
estado de Oaxaca (1998), fundamentada 
en la existencia de pueblos y comunidades 
indígenas que poseen raíces culturales e 
históricas mesoamericanas, lo que origina 
diversas formas y expresiones de identidad. 
La existencia de estos pueblos y su ocupa-

-
conoce a los pueblos amuzgos, cuicate-
cos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, 
chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, 
mixes, mixtecos, nahuas, tacuates, triquis, 
zapotecos y zoques.  Estos pueblos poseen 

-
cas, expresiones, saberes o técnicas que se 
transmiten por las comunidades de una ge-
neración a otra; también lo llama patrimo-
nio vivo. La variedad de elementos de dicho 
conjunto tiene sentido para una sociedad 

y asume como propios, y los transmite y re-
produce como parte de su acervo colectivo 
histórico o cultural que forja identidad.

variedad de patrimonio vivo, entre los que 
se encuentran “usos, representaciones, ex-

pertinentes y que dan sentido a la vida 
diaria.”  Entre esas expresiones se pueden 
señalar las lenguas, la indumentaria y las 
danzas; en la medida que dicho patrimonio 
se practique y se transmita, las comunida-
des se fortalecen y vitalizan. 
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Foto 2//  El cañero, San Juan Bautista Tuxtepec

Foto 3// Barro negro, San Bartolo Coyotepec

En los procesos de construcción de iden-
tidad nacional, el Estado nacional transmite 
e inculca de forma colectiva determinados 
elementos (símbolos, valores, mitos) que 
se aceptan como comunes, se reprodu-

62-63) hay dos categorías de la identidad 
nacional: la universal  y la  Para 
este artículo me detendré en la “identidad 

elementos primordiales: los mitos y los re-

la condición histórica de la tierra de origen, 
-

mente ligadas a ella. Si quienes integran un 

en elementos “comunes”, existe una nación 
como comunidad sociológica que ostenta 
una identidad con más fuerza social que 
narrativa (Smith, 1976: 76). 

Asimismo, este artículo considera sus-
tancial la memoria (y sus usos), la cual se 
reconstruye, conforma y reproduce por lo 
que sucede en el tiempo; los recuerdos que 

comunidad, que los respalda y mantiene 
fraguando estructuras sociales comparti-
das, como discursos y ceremonias (Le Goff, 
1991). Las representaciones del pasado se 
mantienen por la pertenencia a un deter-
minado colectivo e implican una carga éti-
ca que se comunica mediante tradiciones 
creadas, celebraciones para conmemorar 
el pasado, calendarios y prácticas rituales. 

Un medio de expresión y comunicación 
que enmarca y transmite memoria es la 
imagen; recordar imágenes depende de 
la fuerza con la que se proyectan, previa 
determinación de su cantidad y calidad. 
Por ejemplo, la imagen de Miguel Hidalgo 
resulta cotidiana porque se reitera en di-
ferentes soportes (libros de texto, billetes, 
monografías, murales, pinturas, etc.). Varias 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
NACIONAL Y LA CONSERVACIÓN DE LA 
MEMORIA
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ESTATUAS Y LETREROS COMO
MECANISMO PARA REPRESENTAR 
IDENTIDADES EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Foto 5// Putla Villa de Guerrero

de estas imágenes, colocadas en el espa-
-

va que las asocia con ritos y conmemora-
ciones, se conforma un vínculo social que 
conlleva apegos y desapegos. Un ejemplo 

bustos, estatuas y murales. En tales es-
pacios la práctica de rituales conforma al 
mismo tiempo sus atributos y sus valores, 
lo que produce evocaciones que no son 

las distingue como prácticas culturales y 
políticas, mostradas de manera evidente y 
cotidiana; la “visibilidad generalizada” y ru-
tinaria de las imágenes es una experiencia 
masiva con una “dimensión performativa y 

-
-

varias comunidades de Oaxaca se han 
colocado elementos para señalar o en-
fatizar rasgos atribuidos a la identidad 
de los pueblos oaxaqueños. Se ha esta-
blecido un mecanismo median-
te el cual se repro-
ducen localmente 
representaciones 
con valor simbóli-
co y cultural, tan-
to estatuas como 

nomenclatura de calles y pueblos, fuentes, 
murales, prácticas deportivas, personajes 
míticos entre otros. Así, referiré imágenes 

oaxaqueños representan componentes de 
-

cular del patrimonio cultural inmaterial 
como la indumentaria; o aspectos natu-
rales, económicos y culturales que se asu-

men como parte de la identidad local 
y que, simultáneamente, pueden ser 

formas de rememorar el pasado 
o de evocar tradiciones. 

Entre los elementos más 
-

blico de las comunidades se 
encuentran las estatuas, las fuen-
tes y los monumentos, ya sea 
separados o asociados. Pueden 

referir características de la 
cultura popu-
lar (como la in-
dumentaria), 
experiencias 
cot id ianas 
( a c t i v i d a -
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Foto 7// Cultivo de plátano, San Juan Bautista Tuxtepec

Foto 6// Molendera, San Antonio de la Cal

des económicas, artesanías), personajes lo-
cales, entre otros. La Tabla 1 presenta una 
breve relación de estatuas, fuentes y monu-
mentos; cuyo registro y selección he elabo-
rado a partir de recorridos personales por 
las regiones de Oaxaca.

-
ción sobre estatuas y esculturas que se ubi-
can en Tuxtepec, al norte del estado, y Put-
la Villa de Guerrero, en el poniente.

En 1963 se aprobó la construcción de un 
ingenio azucarero en terrenos del munici-
pio de San Juan Bautista Tuxtepec (región 
Papaloapan), en ese mismo año se efectuó 
la Exposición agrícola, ganadera, industrial 
y artesanal de Tuxtepec; el ingenio, que re-
cibió el nombre de Adolfo López Mateos, 
molió su zafra de prueba en 1968. Medio 
siglo después, en 2018, cerca del ingenio, 

las autoridades municipales in-
auguraron la estatua llamada 

“El cañero” (foto 2), que repre-
senta el trabajo de la za-
fra.

en el mismo municipio: la 
de la mujer que 
con indumentaria 
chinanteca repre-

senta Flor de 
Piña, el baile 
distintivo de la 

localidad; el co-
nejo, ya que Tux-
tepec proviene del 

“en el cerro de 
los conejos”; y 
el “oro verde”, 

por el plátano que se ha producido en el 
ejido de San Bartolo (foto 7).

En cuanto a Putla Villa de Guerrero (re-
gión Sierra Sur), en sus distintas celebracio-
nes siempre están presentes los sones y las 
chilenas. El Carnaval, uno de los espacios 
más festivos, tiene un indudable carácter 
transgresor fomentado por las compar-
sas que participan: la de Copala (triquis de 
Copala), la de los viejos (tiliches), y la de las 
mascaritas. Las celebraciones transcurren 
en un ambiente colmado de color, voces 

-
-

gura de los viejos o tiliches tiene su origen, 
como narra José Ángel Miguel Ramírez 
Méndez, cronista del municipio, en: “las es-

en este fértil valle que comprende el mu-
nicipio de Putla y su cañada, a partir de las 
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Foto 8// San Antonino Castillo Velasco

ALGUNAS PARTICULARIDADES LOCA-
LES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO

COMENTARIO FINALLa representación de los orígenes es 
esencial en la conformación de identidad: 
señalar que algo es legítimo o auténtico le 
otorga validez al interior de una comuni-
dad y establece diferencia hacia el exterior. 
Si estos elementos se colocan en espacios 

-
sentaciones de forma repetida, con énfasis 
en lo simbólico, se generan elementos de 
memoria local. En la Tabla 2 se enlistan al-
gunos ejemplos de expresiones que resal-
tan la particularidad de diversos contenidos 
considerados auténticos y representativos 

-
da por los mismos habitantes de cada sitio, 
ya sea mediante letreros de destino en la 

carretera (un ejemplo es el de Santiago Ma-
tatlán, con la leyenda Capital mundial del 
mezcal) o a través del discurso que se ex-

-
culos como la Guelaguetza (donde se pro-

la Pluma o del jarabe mixteco).

primeras décadas del siglo XIX, aparece en 
sus orígenes como un traje andrajoso y roí-
do, insalubre, que era como vestían los peo-
nes de las haciendas, aprestados por las 
tiendas de raya, y que en días anteriores a 
la cuaresma, recorrían las calles corriendo, 
cubiertos sus rostros, a manera de másca-
ras, con piel de animales silvestres (conejos, 
zorros, conchas de armadillos, tlacuaches, 
nutrias, etc.), para guardar su anonima-
to…”  Con el tiempo a la indumentaria se le 
agregaron parches de colores; a mediados 

-
rrones recopiló jarabes y sones de la zona, 
que paulatinamente han acompañado a la 
comparsa. En 2019, en el principal jardín de 
la localidad fue colocada una estatua de di-

(foto 5).

A semejanza de los elementos y los me-
canismos que las instituciones del Estado 
mexicano utilizaron para implantar la con-

la generación de dispositivos y representa-
ciones locales que pueden rememorar el 
pasado y propiciar memoria local. Se trata 

étnicos, laborales, agrícolas y festivos, los 
cuales se difunden para forjar identidad. 
El mensaje tiene dos receptores: la misma 

hacia el exterior, para marcar la diferencia 
o subrayar una autenticidad sui generis so-
bre un aspecto determinado. 
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Colocar estas expresiones en el espacio 

la cercanía y la proximidad de los conte-
nidos favorece su carácter colectivo y de 
aceptación, aunque también corre el ries-
go de caer en la obviedad. En la mayoría de 
los casos se trata menos de una exhibición 
estética y más del carácter representativo 
que se espera genere lazos y vínculos de 
identidad.

Estas expresiones regionales, a semejan-
za de los elementos de la identidad nacio-
nal, provienen de acciones hegemónicas 

y lo ideologizan. Estamos ante represen-
taciones como ejercicios de memoria y de 
identidad cuya reiteración alude a historias 

las formas de relato visual tienen un papel 
-

vos, las comunidades las utilizan para verse 
a sí mismas y para establecer diferencias 
respecto a otras.
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Ediciones Península, Madrid.

——— (1998), “Conmemorando a los muertos, inspi-
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Lugar Expresiones

San Pablo 
Macuiltianguis

Baile: El torito 
serrano

Huajuapam de 
León

Baile: El jarabe 
mixteco

Cuilapam de 
Guerrero de la Pluma

San Agustín 

San Andrés 
Huayapan

Bebida: Tejate

Santiago 
Matatlán

Bebida: Mezcal

Reyes Etla Alimento: 
Quesillo

San Bartolo 
Coyotepec

Artesanía: Barro 
negro

San Antonio de 
la Cal

Alimento: 
Tlayuda

Santiago Apoala Origen étnico: 
Los mixtecos

San Miguel 
Achiutla

Origen étnico: 
La cultura 
mixteca

Tehuantepec
Origen étnico: 
Capital espiritual 
del Istmo

TABLA 2. Expresiones representativas 
de algunas poblaciones oaxaqueñas.

FOTOGRAFÍAS
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Tipo Tema Lugar Característica

Fuente Mazorca Tlalixtac de Cabrera
(foto 4)

Recurso natural

Fuente Árbol del Tule Santa María del Tule Recurso natural

Monumento Piña Loma Bonita Recurso natural

Estatua El cañero San Juan Bautista 
Tuxtepec (foto 2)

Actividad 
económica

Estatua Cultivo de 
plátano

San Juan Bautista 
Tuxtepec (foto 7)

Actividad 
económica

Monumento Molendera San Antonio de la Cal
(foto 6)

Actividad 
económica

Fuente Barro
negro

San Bartolo Coyotepec 
(foto 3)

Actividad 
económica

Fuente Cultura popular Tlacolula de Matamoros Indumentaria

Estatua Cultura popular San Antonino Castillo 
Velasco (foto 8)

Indumentaria

Estatua Cultura popular Ejutla de Crespo (foto 1) Indumentaria

Escultura 
metálica

Cultura popular
Tehuantepec

Indumentaria

Escultura Cultura popular Putla Villa de Guerrero 
(foto 5)

Personaje local

Escultura Cultura popular Juchitán de Zaragoza Actividad 
económica

Escultura Juana Cata 
Romero
(1838-1915)

Tehuantepec
Benefactora

Busto
Rasgado Ixtaltepec, busto en la 

ciudad de Oaxaca
compositor y 
cantante.

Busto Álvaro Carrillo
(1919-1969) Cacahuatepec, busto en la 

ciudad de Oaxaca.

Compositor y
cantante

TABLA 1. Estatuas, fuentes y monumentos en Oaxaca.



El Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca a través del Departamento de Estudios 
Históricos e Investigaciones convoca a investigadores, académicos, profesionistas, estudiantes y 
público en general a participar con artículos o ensayos inéditos referentes al Patrimonio Cultural 
y su conservación, para ser publicados en los números subsecuentes de la revista “La Gaceta del 
Instituto del Patrimonio Cultural”, publicación cuatrimestral de circulación local, nacional e inter-
nacional, misma que se encuentra indexada en el sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal (Latindex) www.latindex.unam.
mx, también disponible en formato digital en la página www.todopatrimonio.com de España.

Difundir la riqueza cultural del Estado de Oaxaca así como transmitir conocimientos y experien-
cias que ha incidido en la conservación del patrimonio urbano, histórico, arquitectónico y artístico. 
Se dará prioridad a los artículos enfocados en el análisis del Patrimonio Cultural del Estado de 
Oaxaca, teniendo cabida trabajos de otros estados de la República, incluso de otros países. Esta 
revista tiene un carácter académico, informativo, sin tendencias de ninguna índole y será una 
fuente confiable para estudiantes, catedráticos y público en general.

Los artículos deben ser inéditos, los artículos 
deberán presentarse en 4 cuartillas como mí-
nimo y un máximo de 8. Los textos deberán es-
tar escritos en tamaño carta (Word), letra Arial, 
12 puntos, interlineado de 1.5, con márgenes 
libres de 2.5 cm de cada lado. Todos los artícu-
los deberán estar acompañados por dos imá-
genes como mínimo por cuartilla, en archivos 
independientes en formato JPEG con una re-
solución de 300 ppp, tamaño postal como mí-
nimo. Las imágenes irán acompañadas de pie 
de foto y su fuente de procedencia. Los textos 
y las imágenes se entregarán en versión digital 
o impresa al Departamento de Estudios Histó-
ricos e Investigaciones del INPAC. Los artículos 
deberán contener los datos del autor (síntesis 
biográfica) y contacto.

Urbanismo. Análisis de las diferentes ramas de 
la disciplina: estudios, historias urbanas, planes 
de desarrollo y demás proyectos que inciden o 
han incidido en los centros urbanos.

Arqueología. Artículos o ensayos relativos a la 
práctica de la arqueología y sus diferentes ra-
mas o especialidades de desarrollo. Se podrán 
incluir trabajos historiográficos y biográficos 
de quienes han hecho arqueología.

Paisajes culturales. Artículos o ensayos relativos 
a la conservación y divulgación de los paisajes 
culturales urbanos, rurales, arqueológicos e in-
dustriales.

Patrimonio intangible. Sección especializada 
en el patrimonio inmaterial, principalmente 
en las manifestaciones culturales como las 
costumbres, tradiciones, y expresiones socia-
les tanto del Estado de Oaxaca como del resto 
el país.

Galería. Colecciones fotográficas relacionadas 
con el patrimonio cultural.

Una vez recibidos los textos con el formato arri-
ba mencionado, serán revisados y selecciona-
dos por los integrantes del Comité Editorial de 
La Gaceta; en caso de ser aceptados, el área de 
edición de este Departamento se pondrá en 
contacto para trabajar detalles hasta que el ar-
tículo sea publicado.
Enviar al Departamento de Estudios Históricos 
e Investigaciones Lic. Itzel Cernas.

Carretera Internacional Oaxaca – Istmo Km 
11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 3, Tercer 
nivel, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, CP. 68270.

Tel. 501 5000 ext. 11757

estudioshistoricosinpac@gmail.com

Itinerario. Información sobre las acciones en 
materia de conservación del Patrimonio Cul-
tural que se estén llevando a cabo dentro del 
Instituto.

Restauración. Artículos o ensayos relativos a la 
teoría u obra de esta disciplinas, pudiéndose 
exponer en ejemplos reales de obras que se 
estén realizando en inmuebles históricos y ar-
tísticos tanto del interior del Estado como en 
el resto del país.

Arquitectura. Artículos o ensayos referentes a 
las diferentes manifestaciones de la arquitec-
tura, ya sea por la época de construcción, estilo 
arquitectónico y/o naturaleza constructiva. En 
esta sección encontramos la posibilidad per-
manente de documentar lo que se ha hecho o 
esté haciendo en materia de conservación de 
la arquitectura tradicional.

Arte y expresión. Sección especializada en el 
análisis, conservación, restauración y cataloga-
ción de obras artísticas sin distinción de épocas.

OBJETIVO

BASES

TEMÁTICA

SELECCIÓN

CONVOCATORIA 2024




