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por estar siempre presente.

A  M I  FA M I L I A ,
abuelas, tíos, primos, padres y hermana, por darme amor, tiempo, 

consejos y su propio ejemplo.

• Pillol, base de todo, la fortaleza de ser mujer.

• Billy, rey mago que dio alegría a mi vida.

• helen, disciplina y fe en Dios.

• Tonta, compañía incondicional, parte fundamental  

de que se cumplieran todos mis sueños.

• Isma, amor, inteligencia y sonrisas de cada día.

• villafrancos, por ser una nueva familia y mostrarme  

que la vida es más simple de lo que siempre pensé.
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los que creyeron en mi y los que no, los que están y los que 

ya se fueron.
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P r e s e n t a c i ó n

La presente  idónea comunicación de resultados (ICR) se 

elaboró bajo la modalidad de desarrollo de producto para 

el caso de la revista Relatos e historias en México, publi-

cación mensual que inició en septiembre de 2007 y en 

cuyo proceso editorial estoy involucrada desde hace más 

de dos años como miembro de vLa.Laboratorio visual, 

despacho responsable del diseño. Esta revista tiene como 

uno de sus objetivos principales ser un medio de difusión 

que muestre lo que ha sido México a través del tiempo, 

por lo que está hecha para el común de la gente, buscan-

do llegar al mayor número de población posible.

Es importante señalar que su elaboración permi-

te aplicar gran parte de la teoría que se aprendió duran-

te la maestría en Diseño y Producción Editorial.
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¿ Q u é ?
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F i c h a  t é c n i c a  d e  R e l a t o s  e  h i s t o r i a s  e n  M é x i c o

pRoduCCión editoRiAL RAíCeS

Periodicidad mensual

Tiraje 35,000 ejemplares

inteRioReS

Tamaño 21.5 x 27

número de páginas 96

Papel Couché mate de 75 g

Impresión offset digital

Tintas 4 x 4

FoRRoS

Papel Couché mate de 250 g

Tintas 4 x 4

acabados Laminado mate / hot melt
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Relatos e historias en México (RhM) tiene como objetivo primordial acercar al pú-

blico al conocimiento de la historia de México y estimular el interés de los lectores 

por los temas vinculados a ella. Por supuesto, esto se logra sólo si la revista ofrece 

información interesante y gráficamente atractiva. 

RhM fue concebida para ser exhibida en puestos de periódicos. su estructu-

ra define las historias se relacionan con un universo amplio. así, el tratamiento 

rebasa con mucho la idea formal de la historia de la construcción del Estado y se 

extiende al concepto de construcción de nación en todas sus vertientes, enten-

diendo por Estado el ente político responsable de regir un país, y por nación, el 

territorio donde se desarrolla la vida y el devenir de toda una población. Por ello, 

la revista aborda lo mismo grandes hechos históricos y sus protagonistas en el 

espacio y tiempo correspondientes, que la historia de la cultura en el sentido más 

amplio. En sus páginas conviven ensayos, reportajes y documentos sobre aconte-

cimientos trascendentales con sucesos del gran mural de la vida nacional, como el 

Grito de Dolores, el primer vuelo en globo, la consumación de la Independencia, 

la primera película sonora y un sinfín de historias grandes y, pequeñas para cons-

trastar el tratamiento académico de los temas. 

La revista se asoma a los acontecimientos históricos regionales y a las histo-

rias fundacionales a lo largo y ancho de la República, además de reservar espacios 

para cronistas locales y, desde luego, para historiadores de colegios y centros de 

investigación de todas las entidades. además, aborda la vinculación con fenóme-

nos ocurridos en el plano mundial.

a la participación de especialistas se suma la idea de incursionar en el 

tiempo y el espacio, a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país, con el 

fin de encontrar escenarios que esconden miles de secretos que pueden ser del 

conocimiento de todos, como recurso inagotable para el disfrute de muchas 

generaciones.

RhM busca expresar, mediante palabras e imágenes atrapadas en el tiem-

po, que constituyen la columna vertebral de lo que ha sido, en el sentido más 

amplio, el acontecer histórico de nuestro país desde la época prehispánica. RhM 

demostró que los componentes históricos y culturales constituyen una trinche-
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ra de la identidad y, al mismo tiempo, las aspiraciones y los sueños de millones 

de ciudadanos.

En este sentido, la dirección de la revista ha demostrado tener el pulso ne-

cesario para medir hasta dónde es posible aproximarse, por el camino de la inves-

tigación y del pensamiento profundo, a las expectativas del lector. 

Esto hace interminable el listado de disciplinas asociadas y de aspectos es-

pecíficos. Por ello es de suma importancia la selección de artículos y materiales 

gráficos, pues se trata de un instrumento de comunicación periódica inmersa un 

mercado en el que los lectores, con absoluta libertad, seleccionan según sus pre-

ferencias. sobra decir que los artículos deben fundamentarse en hechos y datos 

veraces, resultado de investigaciones serias. 

Las cuartillas, en su primera redacción, deberán cumplir con requisitos mí-

nimos,  escritas con la intención de que forma y contenido logren una combina-

ción que lleve a los lectores al encuentro de un texto inesperado, trascendente, in-

teresante y colorido. La capacidad de síntesis es virtud indispensable para lograr 

la vitalidad que requiere una revista de divulgación. 

Conviene destacar que las imágenes juegan un papel esencial en cada nú-

mero. El lector recibe información mediante ilustraciones, pinturas, litografías, 

grabados y fotografías que muestran y refuerzan lo expresado en el texto.

Lo anterior no quiere decir que se renuncie al trabajo de investigación 

seria; en todo caso, se trata de pedir a los historiadores y redactores textos 

que despierten la curiosidad del lector. En función de ello, se definió en una 

estructura grata, atractiva e interesante, con tópicos capaces de impactar a pri-

mera vista. La revista cuenta con notas breves que suman, aproximadamente, 

9,000 caracteres con aspectos relevantes, anecdóticos, increíbles y paradójicos. 

Dispuestos en por lo menos un pliego de la revista (16 páginas), aparecen los 

artículos de fondo (ensayos, reportajes, testimonios, etcétera) redactados con 

un estilo ágil y coloquial, además de un dossier (tema principal) y secciones de-

dicadas a libros, efemérides, actividades del mes (museos, cine, artes plásticas, 

galerías, cursos, conferencias…), deportes semblanzas de personajes, que hacen 

de la revista un documento que, a través del conocimiento, el entretenimiento y 
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las experiencias del pasado, contribuye aún sin proponérsele a el fortalecimien-

to de la identidad.

El nombre de Relatos e historias en México se relaciona con la idea de abor-

dar la construcción de la nación y de todo lo que ha ocurrido en ella a través del 

tiempo, en contraste con la historia de México que se puede referir sólo a ese ente 

abstracto llamado Estado en el que se centró por mucho tiempo la historia oficial 

de nuestro país, auspiciada por el gobierno.

así, los temas presentados por RhM abordan la historia de México en su 

sentido más amplio: su relación con el otro, con el espacio, con la naturaleza, con 

el trabajo y con la cultura. Prácticamente no escapa nada de la biografía del ser 

humano en nuestro país. Todo es y será historia.
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¿ p a r a  q u é ?
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O r i g e n
La planeación de Relatos e historias en México comenzó por los editores funda-

dores, alberto sánchez y Jaime Bali, inició en septiembre de 2007. En septiembre 

de 2008 salió a la venta.

Es una revista de divulgación histórica dirigida a un amplio público. Los 

temas son redactados por expertos historiadores e investigadores, y editados con 

un lenguaje periodístico apoyado en la investigación iconográfica. Mensualmente 

se entrega una revista de 96 páginas a color, publicada para quien le apasiona la 

historia o tiene curiosidad de conocer el pasado de nuestra nación. Es vendida 

en locales cerrados como tiendas departamentales, supermercados y restaurantes 

(sanborns, Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, superama, vips, etcétera), 

así como en puestos de periódicos de toda la República Mexicana, principalmente 

en la zona centro del país.

RhM pertenece a Editorial Raíces, empresa enfocada a la divulgación del 

patrimonio cultural mexicano; que ha editado diversos materiales desde hace 

más de 20 años. su producto más reconocido es la revista Arqueología Mexicana. 

Editar una publicación de historia moderna fue prácticamente una consecuencia 

directa de ese trabajo. 
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La cercanía de los festejos por el bicentenario del inicio de la Independencia 

fue el momento propicio para que surgiera RhM. Los editores consideraron nece-

saria una revista especializada en historia para abordar la amplia gama de temas 

relacionados con nuestro pasado, desde historia cultural, política o económica, 

hasta arte, ciencia, arquitectura o cine, pasando por historias de la vida cotidiana, 

sucesos al parecer intrascendentes, hechos llamativos, relatos increíbles, anécdo-

tas, crónicas e incluso ensayos elaborados para desmitificar versiones aceptadas 

como oficiales. Cabe destacar lo siguiente: muchos de los textos son poco conoci-

dos, por lo tanto, una labor de la publicación es divulgar entre la población este 

conocimiento. 

La revista tiene pluralidad de autores, visiones y versiones, por lo que ex-

presa y respeta el punto de vista de cada autor, y deja a los lectores en libertad 

de estar de acuerdo o no con el contenido, pues en esta publicación   —como en 

la historia misma— no hay verdades absolutas y cada historiador, investigador o 

especialista se expresa de manera libre, sustentándose en fuentes bibliográficas, 

documentales e incluso iconográficas, todo lo cual es sopesado y verificado por 

los editores de la revista.

Los colaboradores de RhM, por lo general, son graduados en historia, cate-

dráticos investigadores y escritores especializados. La complejidad y variedad de 

la historia permite solicitar artículos a antropólogos, biólogos, ingenieros, econo-

mistas, arquitectos, escritores y periodistas, entre otros profesionistas. Esto per-

mite cumplir uno de los principales objetivos de la revista: difundir el trabajo 

académico entre el público común.

Por otra parte, también se publican textos históricos de lectores interesados 

en compartir relatos, testimonios o hechos cotidianos.

véase www.youtube.com/watch?v=qpZZclQDhmE 
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¿ p a r a  q u i é n ?
• 	 l e c t o re s
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L e c t o r e s
Para RhM el tema del lector es relevante. De nada serviría todo proceso de produc-

ción si no hay alguien que lea la revista. Lo que nos importa a quienes trabajamos 

en el medio editorial es que la gente lea nuestro producto, porque “leer es el ins-

trumento imprescindible sin el cual aprender es imposible” (Chartier, 2010, p. 23). 

Efectivamente, los lectores se acercan a RhM, para conocer y aprender sobre los 

acontecimientos que han sucedido en la historia de nuestro país mediante tanto 

de los textos como de las imágenes (Chartier, 2010, p. 23).

Los lectores son la médula de todo el proceso editorial; a partir de ellos, de 

sus opiniones y de su compra se aplican soluciones editoriales sin darse cuenta 

fungen como mediadores de la producción de las publicaciones. Por lo anterior, 

se considera siempre al lector al redactar y seleccionar imágenes, incluso al elegir 

el papel en que se produce, el formato, el método de impresión, los lugares donde 

se vende, etcétera.

al publicar las historias sucedidas en México, RhM busca lectores “ociosos” 

(Chartier, 2010, p. 26) que quieran aprender, que lean por placer.
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F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

N I V E L  S O C I O E C O N Ó M I C O

63%
ABC+

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

E D A D

51%
25 a 44 años

275,000 
lectores por edición

49%
mayores de 44 años

P e r f i l  d e l  l e c t o r
Editorial Raíces ha realizado varios estudios de mercado para conocer el perfil de 

sus lectores.

En cuanto al nivel socioeconómico, la mayor cantidad de ejemplares de RhM 

se vende en el sector aBC+, es decir, clase alta, media alta y media. Respecto a los 

rangos de edad, destacan dos sectores: el de 25 a 44 años con porcentajes similares.
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F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s ,  b a s a d o  e n  c a r t a s  d e  l e c t o r e s  y  s u s c r i p t o r e s

g É N E R O

E S TA D O  C I V I L

57%
hombres

53%
casados

43%
mujeres

35%
solteros

de los lectores son 

profesionistas

Tiempo de lectura 

aproximado por ejemplar

64% 3 horas 

En cuanto al género, el porcentaje también es similar entre hombres y mu-

jeres. Respecto al estado civil, la revista es leída por más personas casadas que 

solteras.
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RhM tiene un tiraje de 35,000 ejemplares. si cada uno es leído, en promedio, 

por siete personas. Podemos decir que la revista llega a 245,000 lectores.

La revista ha funcionado con venta en puestos de periódicos y locales cerra-

dos, así como por suscripciones. La correspondencia de los lectores indica que las 

suscripciones pertenecen a personas adultas, con poder adquisitivo, y la compra 

en puestos de periódicos es hecha por un público más variado, desde profesionis-

tas hasta jóvenes estudiantes. La compra de la revista es por decisión propia, aun-

que se ha detectado que es usada como material de referencia en algunas escuelas 

de nivel básico, en las que se solicita a los alumnos adquirirla para conocer algún 

tema. También existen convenios con bibliotecas públicas de todo el país, entre 

las cuales se distribuyen 7,000 ejemplares.

La opinión de los lectores se conoce a través de cartas y comentarios vía 

correo electrónico y servicio postal, además de las páginas en redes sociales (Fa-

cebook y Twitter). Por estos medios sugieren publicar temas de interés para ellos 

o su comunidad. además, se tiene contacto directo con lectores asiduos a través 

de las presentaciones en ferias de libro, en donde se acercan a dar sus puntos de 

vista sobre la publicación.

Los 35,000 ejemplares de cada número son distribuidos en todo el país; de 

éstos se vende el 80%. En el último año las suscripciones han aumentado con-

siderablemente, registrando, por lo menos, una nueva suscripción al día. Esto se 

atribuye a las presentaciones en ferias y a la expansión de la distribución.

La revista es un documento coleccionable entre sus lectores. Esto se ha de-

tectado cuando los nuevos suscriptores solicitan la colección completa o algunos 

números anteriores, aunque tengan que pagar el envío. También por este motivo, 

durante el 2012 se vendieron en sanborns paquetes con tres ejemplares de núme-

ros pasados, para que los lectores pudieran adquirirlos sin el cobro por el envío.

En muchas ocasiones los lectores complementan el contenido publicado 

con datos o información que los mismos desconocen.
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F a c e b o o k

P á g i n a  w e b
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T W I T T E R
@ H i s t o r i a s M e x

Para llegar a más lectores nacionales y extranjeros, se encuentra en diseño 

una versión digital de RhM para tabletas electrónicas (iPad y Galaxy). se trata de 

una aplicación que podrá ser adquirida a través de iTunes, Google Play o desde el 

sitio web de la misma la revista.
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• 	 O rg a n i g r a m a
• 	 E q u i p o
• 	 P roceso 	ed i t o r i a l
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O f i c i n a s  d e  E d i t o r i a l  R a í c e s

E q u i p o
Para RhM trabajamos 20 personas en dos grupos:

1. Personal que pertenece a Editorial Raíces y se hace cargo de funciones rela-

tivas a las publicaciones de la empresa, en especial de Arqueología Mexicana 

y Relatos e historias en México. En este grupo se encuentran la dirección ge-

neral, los departamentos de administración, creatividad y estrategias, circula-

ción, producción, legal, publicidad, ventas y suscripciones. Ellos trabajan en la 

oficina de la editorial, ubicada en Rodolfo Gaona 86, colonia Lomas de sotelo, 

en el Distrito Federal.
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V L A . L a b o r a t o r i o  V i s u a l

2. Las áreas de edición, redacción, iconografía y diseño. Los encargados de los 

primeros tres rubros trabajan desde su casa. El diseño es responsabilidad de  

vLa.Laboratorio visual, despacho ubicado en el Centro histórico de la Ciudad 

de México. Muchas de las reuniones de planeación de la revista se hacen en 

este lugar con el equipo editorial. En este despacho, del que soy socia, me des-

empeño como diseñadora y tomo parte de las argumentaciones, decisiones y 

soluciones editoriales que cada mes hacen posible RhM.



26

Los cargos específicos en la revista son:

a) Editor. alberto sánchez es encargado de planear los artículos a publicar, defi-

nir el tema principal y mantener la línea editorial. Tiene relación directa con 

autores e instituciones para solicitar y recibir textos e imágenes.

b) Jefe de redacción. Ricardo Cruz García apoya en la coordinación del equipo 

editorial. Interviene desde el contacto con autores hasta el cierre editorial; en 

redacción, edición y corrección de textos. 

c) Jefe de investigación iconográfica. Luis arturo salmerón es el encargado de 

conseguir las imágenes para ilustrar los artículos. En ocasiones interviene en 

la selección de los contenidos.

d) Corrector de estilo. Marco antonio villa Juárez es el encargado de revisar y co-

rregir los textos desde el documento original y después de su edición y diseño, 

así como de redactar algunos contenidos de la revista. 

e) asistente de iconografía. Gerardo Díaz es el apoyo para el investigador ico-

nográfico. Una de sus principales funciones es la gestoría ante entidades y 

personas para la adquisición de imágenes.

f) Diseño. vLa.Laboratorio visual, formado por, Ismael villafranco y susana var-

gas se encargan del aspecto gráfico de la revista desde del número 33. a través 

del diseño buscan dar una imagen particular a cada artículo y transportar al 

lector a cada época o sitio. véase www.laboratoriovisual.com.mx
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Dos personas fungen como enlaces entre Raíces y el equipo de RhM. Ellos se 

ubican en las oficinas de la editorial.

a) asistente de la dirección editorial. Maribel Chaparro. Es el vínculo con auto-

res, instituciones, museos y demás organismos relacionados con la revista. se 

encarga de los requerimientos cotidianos, desde cuestiones de textos e icono-

grafía, hasta contacto con medios de comunicación para la difusión de la revis-

ta, así como apoyo en distribución de revistas y suscripciones. Gestiona ante 

autores e instituciones la publicación de las imágenes de su acervo. También 

está al pendiente de las gestiones para presentar la revista en ferias ediotirales 

y en las sedes de los gobiernos estatales.  

b) Jefe de producción. vicente salazar es el encargado de recoger en el despacho 

de diseño el disco con la revista y llevarlo a la imprenta (offset Multicolor), 

entregar pruebas de color y verificar que la revista se imprima de forma ade-

cuada.

También existe un consejo asesor conformado por 26 académicos, inves-

tigadores y especialistas en historia de México, quienes cuidan la calidad de los 

artículos que publica RhM.
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P r o c e s o  e d i t o r i a l
La revista se realiza de la siguiente manera:

El editor, el jefe de redacción y los iconógrafos analizan de manera perma-

nente qué textos e imágenes serán publicados. La comunicación entre ellos es 

constante.

El editor es el responsable de analizar y elegir los artículos e imágenes que 

se publicarán mes por mes, atendiendo a temas, información, enfoque, intereses 

y propuestas, así como necesidades y efemérides (algún festejo o conmemoración 

relacionado con el mes de publicación). su elección del  tema central casi siempre 

a cargo de un académico de renombre, marca la pauta para la realización de la 

portada. 
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P l a n e a c i ó nV L A . L a b o r a t o r i o  V i s u a l

a partir de este artículo principal con una extensión de entre 16,000 y 

20,000 mil golpes sus complementos (recuadros, líneas del tiempo, mapas…), 

se selecciona el resto de los textos; se da prioridad a los que ya cuentan con 

iconografía.

La revista cuenta con un acervo de aproximadamente 150 textos en espera 

de ser publicados. Mes con mes, al planear la revista, el editor toma en cuenta esta 

lista para su posible publicación.
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Recepción de información
Textos

viernes 23 de marzo de 12

Recepción de información
Guía de y pies de foto

viernes 23 de marzo de 12

A s í  r e c i b e  e l  á r e a  d e  d i s e ñ o  l o s  t e x t o s  p o r  p a r t e  d e l  j e f e  d e  r e d a c c i ó n

P i e s  d e  i m á g e n e s Te x t o

Después se distribuye la guía de edición del número con la estructura de 

los artículos y la cantidad de páginas que ocuparán. se busca equilibrar el total 

de los contenidos con artículos que no rebasen las 10 páginas, y textos breves de 

1 a 4 páginas.

Una vez elegido el texto, se consulta al iconógrafo para saber si existen o 

pueden solicitarse las imágenes para acompañar el artículo. En caso de que se 

tenga que editar, cambiar el enfoque o ajustar algún texto, el editor o el jefe de 

redacción hablan con los autores para llegar a un acuerdo. Tanto el jefe de redac-

ción como el editor calculan el número de caracteres para saber la extensión de 

cada artículo, verifican datos (fuentes de información, fechas, etcétera) y tienen 

relación directa con los iconógrafos para acutalizar el estatus.
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E l  d í a  d e l  c i e r r e  s e  i n s e r t a n  l o s  ú l t i m o s 
c a m b i o s  d i r e c t o  e n  p a n t a l l a

A s i s t e n  e l  e d i t o r  y  e l  j e f e  d e  r e d a c c i ó n

ya que se editan, verifican y ajustan textos e imágenes, se envía un archivo 

en formato de texto (.doc) al corrector de estilo para la revisión de los textos y de 

los pies de imágenes, hasta recibir el total de artículos.

Los materiales regresan al jefe de redacción para una última revisión antes 

de entrar a diseño. Una vez verificado y recopilado todo el contenido del artículo, 

lo envía con sus indicaciones y marcas al departamento de diseño, donde se for-

ma de inmediato.

Los archivos se envían en archivo pdf a todos los integrantes del equipo 

editorial para que revisen imágenes y texto. Las observaciones las recopila el jefe 

de redacción y entrega el pdf a diseño para su corrección.

El día de cierre, el editor, y el jefe de redacción y el corrector, asisten al des-

pacho de diseño a integrar y verificar las últimas correcciones directo en pantalla. 

al terminar de esa jornada se envía al equipo editorial un archivo pdf en baja 

resolución de la versión final de la revista.
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E d i t o r  y  j e f e  d e 
r e d a c c i ó n  r e v i s a n d o 
p r u e b a s  d e  c o l o r 
c o n  e l  e n c a r g a d o  d e 
p r o d u c c i ó n

Una vez que se terminó la revista, se envía un enlace para de descarga a 

los encargados de producción, quienes en la imprenta verifican los archivos y 

generan pruebas de color que entregan al otro día a diseño para su revisión. En 

este momento se hacen las últimas correcciones y ajustes de color. se graba un 

disco con la versión final y se entrega al enlace de producción, quien lo lleva a la 

imprenta. Ese día comienza el proceso editorial del siguiente número.

En los días siguientes, el jefe de redacción entrega al editor y a la asistente 

editorial los textos del anuncio y del boletín que servirán para difundir la revista 

entre los medios de comunicación en toda la República. 

El encargado de produccións supervisa la impresión y es el responsable de 

que las revistas se entreguen el día 25 en las instalaciones de la editorial. La venta 

debe comenzar forzosamente el día primero de cada mes en los puestos de revis-

tas, y antes los lugares con los que hay convenios y por lo tanto posibles multas, 

como en sanborns.
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Cuauhtémoc. La historia de la Conquista de 
México ha sido contada cientos de veces, 
pero en realidad ¿qué tanto sabemos del 
último tlatoani mexica? ¿Qué podemos 
recuperar de la figura que han construido 
por siglos los cronistas e historiadores? Guy 
Rozat, historiador especializado en el tema, 
nos ofrece los rastros que ha encontrado de 
este gran personaje a través de los siglos, 
para mostrarnos las distintas versiones que 
han perfilado su biografía y concluir que, 
después de tantas historias, aún nos falta 
mucho por conocer de él.

Terrible epidemia de cólera en 1833. El pánico 
que provocó la epidemia que llegó de Europa 
y Asia, las extremas medidas que debieron 
tomarse en México, así como la superstición 
y el enorme poder del clero, influyeron en la 
crisis política que contribuyó a la caída del 
régimen liberal de Valentín Gómez Farías. 
Relato de la historiadora Silvia Villarespe.

Lucha Reyes. Su magnífica voz, así como su 
imagen de mujer valiente y atrevida, pero 
también amorosa y entregada a su hombre, 
causaron fascinación en los años treinta. Hoy 
es el símbolo de una gran época de la música 
popular mexicana. Artículo del escritor Jesús 
Flores y Escalante.

Los acuerdos de Bucareli. En 1923, con todos 
los problemas abiertos por la Revolución, 
el presidente Álvaro Obregón buscó que 
Estados Unidos reconociera su gobierno; 
pero en Washington pretendían que no 
se expidieran las nuevas leyes sobre la 
explotación del petróleo. Delegados de 
ambos países se reunieron en un edificio de 
la calle Bucareli y la secrecía diplomática 

www.relatosehistorias.com.mx

requerida en este tipo de pactos dio pie 
a una leyenda negra alrededor de esos 
acuerdos. El historiador Pablo Serrano 
explica en este artículo qué fue lo que se 
aprobó y cómo se logró ganar tiempo para 
que años después el gobierno pudiera 
decretar la expropiación petrolera.

Alfonso Reyes se convertiría en el patriarca 
de las letras mexicanas de la primera mitad 
del siglo XX, a pesar de que su padre, el 
general Bernardo Reyes, le había advertido: 
“Entre nosotros no se es poeta de profesión”. 
El periodista Marcos Aguilar desentraña la 
compleja relación entre el hijo poeta y el 
padre militar, muerto al inicio de la Decena 
trágica, en 1913.
 
Anarquistas en Veracruz. El historiador 
Víctor Hugo Valencia revisa la influencia 
anarcosindicalista en el tumultuoso 
movimiento inquilinario que sacudió al puerto 
en 1922.

Este número de Relatos e historias en 
México se complementa con otros artículos 
igualmente interesantes: la Casa de Alfeñique 
en Puebla, recinto de valiosas piezas 
virreinales y del siglo XIX; la escritora francesa 
Simone de Beauvoir visita México en 1948; 
el gran fotógrafo Nacho López; la batalla de 
Monte de las Cruces en octubre de 1810. 
Además, los preparativos de la boda de 
Concha Lombardo y Miguel Miramón en 1858; 
la Junta de Zitácuaro, nuestro primer gobierno 
nacional; semblanzas del político chiapaneco 
Ángel Albino Corzo (1816-1897) y del ingeniero 
Francisco Díaz Covarrubias (1833-1889), así 
como un relato de una legendaria familia de 
trapecistas: los Voladores Codona.

JESÚS DE LA HELGUERA, CUAUHTÉMOC, DETALLE, 
ÓLEO SOBRE LIENZO, CA. 1930-1950, 133 X 113 CM, 
COL. MUSEO SOUMAYA·FUNDACIÓN CARLOS SLIM, 
A.C., FOTOGRAFÍA: JAVIER HINOJOSA, CORTESÍA: 
HEREDEROS DE JESÚS DE LA HELGUERA

CABALLERÍA REBELDE DURANTE LA REVOLUCIÓN  
DELAHUERTISTA, CA. 1924, FONDO CASASOLA, 
INV. 43169, SINAFO, INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Editorial Raíces, S.A. de C.V.
Rodolfo Gaona 86
Lomas de Sotelo, 11200, México, D.F.
5557 50 04, exts. 5120, 5136

editores@relatosehistorias.com.mx

Relatos e historias en México
Número 48 / Agosto de 2012

B o l e t í n  p a r a 
d i f u s i ó n  e n  m e d i o s 
d e  c o m u n i c a c i ó n

Después de todo este proceso, la revista estará puestos de periódicos y loca-

les cerrados, esperando a sus lectores y en las manos de los suscriptores.



34

F l u j o g r a m a  m e n s u a l

actividades del editor

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de iconografía trabaja junto 
con el editor y el jefe de redacción 
para seleccionar las imágenes de cada 
artículo

• La asistente solicita permisos para publicar fotografías

actividades del jefe de redacción y corrección

actividades de iconográfos

actividades de diseño

actividades de la asistente 

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de iconografía trabaja junto 
con el editor y el jefe de redacción 
para seleccionar las imágenes de cada 
artículo

• La asistente solicita permisos para publicar fotografías

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de iconografía trabaja junto 
con el editor y el jefe de redacción 
para seleccionar las imágenes de cada 
artículo

• La asistente solicita permisos para publicar fotografías

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de iconografía trabaja junto 
con el editor y el jefe de redacción 
para seleccionar las imágenes de cada 
artículo

• La asistente solicita permisos para publicar fotografías

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de iconografía trabaja junto 
con el editor y el jefe de redacción 
para seleccionar las imágenes de cada 
artículo

• La asistente solicita permisos para publicar fotografías
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Día 6

Día 7

Día 8

Día 9

Día 10

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• Diseño recibe la primera 
prueba marcada e integrar 
correcciones

• Diseño recibe la 
primera prueba 
marcada e integrar 
correcciones

• Diseño recibe la 
primera prueba 
marcada e integrar 
correcciones

• Iconografía 
gestiona 
imágenes

• Iconografía 
gestiona 
imágenes

• Iconografía 
gestiona 
imágenes

• El editor revisa 
el material  
formado 
y solicita  
cambios

• El editor revisa 
el material  
formado 
y solicita  
cambios

• El editor revisa 
el material  
formado 
y solicita  
cambios

• Entrega a diseño 
de materiales para 
formación

• El equipo de diseño envía los artículos 
formados en pdf al editor, al jefe de 
redacción y al asistente para revisar 
diseño y ortotipografía

• El equipo de diseño envía los artículos 
formados en pdf al editor, al jefe de 
redacción y al asistente para revisar 
diseño y ortotipografía
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Día 11

Día 12

Día 13

Día 14

Día 15

• Diseño recibe la 
primera prueba 
marcada e integrar 
correcciones

• Cierre editorial

• Iconografía 
gestiona 
imágenes

• Preprensa y retoque de 
imágenes en alta resolución

• Preprensa y retoque de 
imágenes en alta resolución

• Preprensa y retoque de 
imágenes en alta resolución

• Entrega a imprenta para 
realizar pruebas de color

• El editor revisa 
el material  
formado 
y solicita  
cambios
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Día 16

Día 17

Día 18

Día 19

• Revisión  y 
autorización de 
pruebas de color

• Junta de todo el equipo para realizar observaciones al número 
en imprenta y planear el siguiente

• Junta de todo el equipo para realizar observaciones al 
número en imprenta y planear el siguiente

• El editor contacta autores para solicitar textos
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Día 1

• Comienza el ciclo 
nuevamente

Día 20 a día 30

• El editor contacta 
autores para 
solicitar textos

• El jefe de redacción 
recibe textos y los 
eita junto con su 
asistente

• El iconógrafo 
inicia la 
búsqueda de 
imágenes
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• 	 E s t r u c t u r a
• 	 No rmas 	de 	es t i l o	
• 	 Fo rma to 	 y 	d i seño
• 	 Aspec tos 	 l ega l es

¿ c ó m o ?
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4
Relatos e historias en México

(Cartas editadas por la Redacción)

editores@relatosehistorias.com.mx 

dicenlos lectores

La bandera del Castillo  
y la visita de Truman
Fue muy grato encontrar 
en el número de junio el 
artículo “La mítica bandera 
de Juan Escutia”, del 
historiador y periodista 
Ahmed Valtier. Para mí ha 
resultado muy útil dado que, 
aun cuando reconozco 
que el episodio del cadete 
arrojándose al vacío es una 
falsedad convertida en mito, 
no me era posible señalar la 
bandera que ondeó en el 
Castillo de Chapultepec 
el 13 de septiembre de 
1847, y menos conocer 
su trayectoria desde el 
momento en que fue 
arriada. Gracias a los 
editores ahora sabemos 
dónde se encuentra esa 
nostálgica reliquia, su 
sendero y las razones por las 
cuales no es posible verla. 

Sin embargo, creo que 
al autor le faltó mencionar 
un suceso notorio cuando 
describe la llegada del 
presidente estadunidense 

Harry S. Truman a la Ciudad 
de México y la colocación de 
una ofrenda floral en el 
antiguo monumento a 
los Niños Héroes, pues 
indica: “Aquel homenaje 
simbólico influiría en la 
opinión pública mexicana 
de manera tan favorable 
y sin precedentes...”, 
cuando hubo una clara 
muestra de descontento 
entre los alumnos del H. 
Colegio Militar, que en 
la noche abandonaron 
clandestinamente su 
plantel para quitar la 
ofrenda mencionada y 
arrojarla pisoteada a las 
puertas de la embajada 
estadunidense. Este malestar 
en las líneas militares, que 
no pasó desapercibido 
por el gobierno mexicano, 
desembocó en la siembra 
de seis cráneos anónimos 
para ser descubiertos y 
presentados como los restos 
oficiales de los niños héroes. 

Probablemente es mi error 
juzgar los acontecimientos 
de 1836 a 1853 con la 
vista de este siglo, pero al 
ver aberraciones sociales 
como la ley SB1070 (de 
Arizona, para el control 
de la inmigración) o la 
construcción de un muro 
fronterizo levantado por 
Estados Unidos, puedo 
comprender el descontento 
de ese grupo en aquel 
momento en que se atentaba 
contra su orgullo y tradición, 
y al saberse habitantes 
de una nación que fue 
humillada y privada de 
un futuro probablemente 
mejor. Por ello, considero 
necesario complementar ese 

pequeño pero contundente 
episodio.

Erick Huitrón Ramírez

respuesta del autor
Estimado Erick Huitrón: 
Agradezco los comentarios 
expresados en relación a 
mi artículo de la bandera 
de Chapultepec, pero sobre 
todo sus interesantes 
observaciones referentes 
a la llegada del presidente 
Truman a la Ciudad 
de México en 1947. Es 
importante recalcar el 
contexto y momento 
histórico en que se dio 
esa trascendental visita a 
nuestro país, justo después 
de la Segunda Guerra 
Mundial, en la que México 
participó junto a los Estados 
Unidos con un contingente 
aéreo, lo que le otorgó el 
derecho a sentirse parte del 
lado de los victoriosos. 

El arribo del mandatario 
estadunidense y la cálida 
recepción que se le dio 
fue vista más como la 
bienvenida a un reciente 
aliado. Si bien es cierto que 
Truman en su intento por 
agradar a los mexicanos 
colocó una ofrenda floral en 
el monumento a los Niños 
Héroes tocando algunas 
“fibras del nacionalismo 
mexicano” (tal como 
lo afirmó el maestro 
Alejandro Rosas en su 
artículo de septiembre 
de 2009 de esta revista), 
principalmente en grupos 
sensibles como el de los 
jóvenes cadetes del Colegio 
Militar; en general esta 
acción fue bien aceptada 
y vista favorablemente 

por la opinión publica. 
Un investigador escribió: 
“La prensa mexicana y el 
público se volvió loco... 
Más tarde los periodistas le 
preguntaron por qué había 
ido al monumento y Truman 
respondió: ‘los hombres 
valientes no pertenecen a 
ningún país. Yo respeto el 
valor siempre que lo veo’”.

Para más detalles sobre 
este suceso y la reacción 
favorable de la prensa 
mexicana, recomiendo 
los siguientes textos: 
La vida en México bajo 
Miguel Alemán, de Alfonso 
Taracena (México, Ed. Jus, 
1979); Truman, de David 
McCullough (Nueva York, 
Simon & Schuster, 1992), y 
War Flags Into Peace Flags, 
de Etham Anderson (Tesis 
de Maestría, Universidad del 
Estado de Kansas, 2010).

Juan Escutia 
y la bandera 
Aprovecho este conducto 
para enviarles mis más 
sinceras felicitaciones por 
la labor que ha venido 
desarrollando su revista 
desde su fundación hasta 
hoy día. Es especialmente 
importante que se conozcan 
los diversos puntos de 
vista que existen acerca de 
nuestra historia –nuestra 
verdadera historia–, 
con todos sus matices, 
claroscuros, hechos y 
anécdotas; y no como por 
desgracia se ha pretendido 
difundirla a lo largo de 
varias décadas, elevando 
de forma maniqueísta a 
los “héroes” a niveles cuasi 
divinos, y a los “villanos 
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E s t r u c t u r a
La revista está dividida en secciones fijas de extensión establecida.

Las secciones fijas mensuales son:

Los lectores dicen. Correspondencia de lectores que felicitan a quienes hacen la 

revista y envían críticas, anécdotas, complementos a la información, mensajes a 

los autores y opiniones sobre los artículos. Debido a la gran partricipación pasó 

de dos a tres páginas.
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Capítulo iii: “Mi juventud, quienes fueron mis verdaderos maestros. Tenancingo, Querétaro, vuelta á México”

Diario de Concha
 Lombardo deMiramón

L a  o t r a  h i s t o r i a  d e L  M é x i c o  r o M á n t i c o *

Publicado en once capítulos, 1859-1917. Transcripción y comentarios por Alfonso Miranda Márquez**

La paleografía es autoría de quien escribió este artículo; es literal y respeta la ortografía del 
documento primario. Las abreviaturas se han desatado y para identificarlas se han subraya-
do. Las diagonales indican cambio de renglón.

Miguel Miramón destruyó toda su correspondencia 
personal por miedo a que fuera interceptada, lo que 
podría haber puesto en peligro la vida de Concha, 
quien, por su parte, transcribió en sus Memorias 
las cartas recibidas desde el campo de batalla. La 
joven le reprochaba desde la ciudad de México las 
inconsistentes respuestas; Miramón detuvo a sus 
tropas y vívidamente confrontó a su amada:

¿ E s  n E C E s A R I o  q u E  y o  t E  D I G A  q u E 
l A  l E C t u R A  D E  t u s  R E n G l o n E s 
F o R m A  l A  D E l I C I A  D E  m I  V I D A ?

«Querida Concha, Voy á contestar estensamente como 
te ofresí tus dos amadas cartas fechas 17 de Setiembre 
pasado y dos del presente si fuese posible el que yo pu-
diese incomodarme con tigo se/ria mas que suficiente 
motivo la lectura de ellas. Concha eres injusta y mas 
que injusta cruel, tu no cuentas nada de los que me 

dices y si esto es así ¿á que llenarme de amargu/ra con 
tus reproches? te quejas de que no te escribo, te quejas 
de que cuando lo hago es en cortas lineas y esto no lo 
atribuyes á su verda/dera causa, á una causa que debe 
saltar á tu vista, porque es muy natural; sino que lo 
atribuyes á olbido á falta de cariño, y aun te avanzas á 
suponer, que me alagan mas las fiestas, las felicitacio-
nes, y todas las mil pe/queñeces de que por mi posi-
cion me hallo ro/deado, que tu recuerdo siempre grato 
y lleno de en canto para mi Te escribo poco, es cierto, 
pero con tu talento, con tu privilegiada inteli/gencia 
no comprendes que las mil atenciones que me ocupan, 
los mil negocios que me bullen en la mente me quitan 
aun el tiempo nece/sario para el descanso preciso. Te 
escribo po/co y con algunos intervalos; pero cada carta 
mia, por pequeña que sea equivale á la mas larga que 

xico, y en el mundo todo se sepa que tu y yo estamos 
en relaciones y que tu eres mi prometida? Yo me lleno 
de orgullo al contarlo y querría que todos y cada uno 
me felicitasen este motivo que es el que constituye mi 
felicidad. Te amo. Con/cha, con toda la fuerza de que 
es capaz de amar el corazon humano, y esta, que no 
puede ni por un solo momento ocultarse á tu penetra/
cion, te da la garantía suficiente que mas tar/de ó mas 
temprano seras mia; con orgullo lo digo y te repito que 
todo el mundo quisiera yo que lo supiera. Tus temores 
á este repec/to y las dudas que te asaltan me ofenden y 
si es cierto que me amas, debes omitirlas porque yo no 
puedo comprender el amor sin la fé. Son juiciosas las 
refecciones que me haces respecto á la conducta que 
debo seguir en medio de la confusion horrorosa en 
que se encuentra el pais. No tengo ningu/na aspiracion 
personal, puedes creerlo, pues si tengo una ambicion 
inmensa de nombre y de Gloria, Dios me ha ayudado 
hasta hoy y en prueba de ello tengo el gusto de remi/
tirte el parte de la Batalla livrada el dia 29 del pasado, 
él te impondrá con bastante estension de todo lo ocu-
rrido en ella y tu podras juzgar de todas las peripecias 
de ese día que es uno de aquellos en que el corto espa-
cio de dos horas, se vive dos años. Nada puedo decirte 
aun de la conducta que de/bo seguir despues de este 
triunfo; pero si te aseguro que te han engañado, por-
que yo á na/die le he escrito que iré á esa en Diciembre 
ni lo pienso tampoco, pero tampoco puedo asegurar 
que no iré entonces, ó antes porque las circunstancias 
son las que deben mar/carme la conducta que debo se-
guir. Ten fé, Concha en mi, fé en el amor que te profeso 
y calmaras esa anciedad que te mor[ti]fica tanto y que 
te llena de dudas. Debes figurarte que ya sabes cuanto 
te amo, al imenso precio que tiene para mi, el recuer/
do que me has mandado obra de tus manos; gra/cias 
mil veces por el pañuelo y creme Concha que te lo 
agradesco sobre mi corazon, agrades/co igualmente á 
tus hermanas sus finos recuer/dos haselos asi presente 
de mi parte y creé siem/pre que te ama de corazon tu 
Miguel. Octubre 9 1858 San Luis Potosi.»	

[ e N t r e G A 	 M e N s U A l  ] 

* Memorias manuscritas de Concepción Lombardo de Miramón | Fondo DCCCII-2 | T. 1 | 1859 –1917 | Colección del Centro de Estudios 
de Historia de México Carso.

** Director general del Museo Soumaya•Fundación Carlos Slim (www.museosoumaya.org) 

ANÓNIMO, GENERAL MIGUEL MIRAMÓN (DETALLE), CA. 1860, GOUACHE SOBRE LÁMINA DE MARFIL / 
PORTARRETRATO DE BRONCE CON RESTOS DE BAÑO DE PLATA Y VIDRIO BISELADO, 58 X 42 MM,  
COL. MUSEO SOUMAYA·FUNDACIÓN CARLOS SLIM
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tu puedas dirigirme, porque las circuns/tancias no son 
iguales en ti que en mi. Eres cruel en suponer que me 
fastidian tus cartas y lo eres mucho mas en acortarlas 
so/lo por este temor ¿que, es necesario que yo te diga 
que la lectura de tus renglones forma la delicia de mi 
vida? ¿tu corazón no te dice que te engañabas al hacer 
unas suposiciones que me ofenden? Concha, no puedo 
suponerte tan ciega que no conoces el verdadero mo-
tivo del laconismo de mis cartas, asi buelvo á repetirte 
que ha sido con migo cruel. Que importa que en Mé-
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[ A y e r 	 y 	 h o y  ] 

A 
pesar de que nunca 
fui habitante de la 
San Rafael, parte de 

mi niñez y sobre todo de mi ado-
lescencia transcurrió en esta cen-
tenaria colonia, con cuyas calles, 
íconos arquitectónicos, lugares de 
tradición y pobladores me siento 
plenamente identificado.

Nací en el Sanatorio Piazza, que 
se ubicaba en la esquina de Gui-
llermo Prieto y Serapio Rendón, 
atendido por monjas que portaban 
un gran sombrero blanco y picudo, 
según cuenta mi madre. Muy cer-
ca de ahí, sobre Guillermo Prieto, 
se encuentra todavía un consulto-
rio de médicos especializados en 
oídos, nariz y garganta, al cual me 
llevaban cuando era niño, en espe-
cial con el Dr. Gutiérrez, quien has-
ta hace unos años seguía en activo. 
Por esa época, en los años sesenta, 
me tocó participar en un bailable 
dentro de un festival dedicado a 
las madres, celebrado en la escuela 
Margarita Maza de Juárez, ubica-
da en las calles Alfonso Herrera y 
Serapio Rendón. Más tarde, como 
alumno de la Secundaria Núm. 4, 
recorría la calle Miguel Schultz (el 
apellido correcto es Schulz) para 
tomar en su cruce con Guillermo 
Prieto el camión a Chapultepec o 
Sanatorio y regresar a mi casa en la 
colonia Anzures.

La colonia San Rafael atesora co-
mercios de tradición. Por ejemplo, 
su mercado (en Gabino Barreda y 
San Cosme), a donde cada Navidad 
mi padre nos llevaba a comprar el 
clásico árbol natural o en ocasiones 
a disfrutar unos ricos tacos de bar-
bacoa o pollo acompañados de sus 

conformada	por	un	conjunto	

arquitectónico	muy	singular	y	gracias	

a	su	pasado	de	gran	esplendor,	esta	

colonia	fundada	en	1891	es	una	

de	las	más	antiguas	y	tradicionales	

de	la	ciudad	de	México

recUerdo	de	UNA	coloNiA	ceNteNAriA

La San Rafael
edgAr tAvAres lóPez

ArQuIteCto*

respectivos caldos en uno de los lo-
cales de la parte superior.

Al inicio de la temporada esco-
lar, la visita a la zapatería La Ribera 
era obligada. Cuando se descom-
ponía mi reloj lo llevaba con unos 
japoneses que atendían una joyería 
en Miguel Schultz. Si de comer se 
trataba, asistíamos a Boca del Río 
para deleitarnos con sus ricos ma-
riscos; si el antojo era de tacos, re-
curríamos a Los Cocoteros (desapa-
recido) o a El Paisa (hoy El Califa de 
León), ambos sobre la avenida San 
Cosme.

Por otra parte, también es una 
colonia de teatros. El primero que 
conocí fue el Manolo Fábregas. A 
su costado derecho hacían unas 
riquísimas tortillas de harina en el 
local llamado “La Tonina”, apodo 
del famoso luchador que era dueño 
del lugar. Más adelante se llegaba 
al reconocido Cine Ópera (en Sera-
pio Rendón y abandonado hoy a su 
suerte), de muy gratos recuerdos en 
mi infancia. Casi colindando con el 
cine, el templo de San Cosme y San 
Damián –o San Cosmito, como me 
acostumbré a llamarlo– era un lu-
gar que visitaba cada Jueves Santo 
y cuando tenía oportunidad.

Cuatro años seguidos recorrí 
parte de la avenida Antonio Caso 
para tomar clases de inglés en el 

Instituto Anglo Mexicano, muy 
cerca del teatro Jorge Negrete. Tam-
bién recuerdo una central camio-
nera –imposible concebirla dentro 
de esta colonia en la actualidad– 
que se ubicaba delante de donde 
se unen Sullivan y Antonio Caso, 
casi llegando a la avenida Melchor 
Ocampo o Circuito Interior, de don-
de constantemente salían autobu-
ses rumbo a Toluca.

Otro recuerdo grato es el de ha-
ber conocido a los integrantes del 
“Campeonísimo” –como era llama-
do el equipo de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara– cuando se hospe-
daban en el Hotel Sevilla. También 
me acuerdo que cuando empecé a 
trabajar me compré un automóvil 
que dejaba estacionado atrás de la 
estación de metro San Cosme, con 
toda la confianza del mundo, para 
de ahí desplazarme al centro de la 
ciudad.

Aún sigo visitando la San Ra-
fael. Hace poco llevé mi auto para 
que le revisaran una llanta en un 

* Arquitecto egresado de la UAM. Se ha dedi-
cado a la investigación y difusión de la riqueza 
arquitectónica y urbana de la Ciudad de Mé-
xico. Ha publicado Colonia Hipódromo (GDF) y 
Colonia Roma (Ed. Clío).

PANORÁMICA DE LA COLONIA SAN RAFAEL, 1934, 
NEGATIVO DE PELÍCULA DE NITRATO, FONDO 
CASASOLA, INV. 122721, SINAFO, CONACULTA-INAH-
MEX; REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Una de las mansiones más representativas de 
la colonia San Rafael perteneció al vasco Juan 

Antonio Azurmendi, quien la habitó con su 
familia entre los siglos XIX y XX.  

En la actualidad es sede del Instituto 
Pedagógico Anglo Español.

RESIDENCIA DE JUAN ANTONIO AZURMENDI EN LA COLONIA SAN 
RAFAEL, CA. 1890-1905, PLACA SECA DE GELATINA,  

INV. 366217, FONDO AZURMENDI, SINAFO, CONACULTA-INAH-MEX; 
REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Diario de Concha Lombardo de Miramón. Entrega de fragmentos de las Memorias 

de Concepción Lombardo de Miramón. se respeta la paleografía y la ortografía 

del manuscrito primario. ocupa dos páginas e incluye una imagen.

Ayer y hoy. narra con texto e imágenes el pasado y el presente de obras arquitec-

tónicas o lugares nacionales. no tiene una extensión fija.
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[ l I B r o s  ] 

La batalla por los recursos
Agua y tierra. Negociaciones, acuerdos 
y conflictos en México, siglos XIX y XX  
Aquiles Ávila, Jesús Gómez, Antonio 
Escobar, Martín Sánchez (coords.)  
México, CIESAS / Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 2009

Ante la escasez de obras de carác-

ter antropológico e historiográfi-

co que nos lleven a entender el papel 

del agua y la tierra en la sociedad du-

rante los últimos siglos, Agua y tierra. 

Negociaciones, acuerdos y conflictos 

en México, siglos XIX y XX nos brinda la 

oportunidad de adentrarnos en el tema. 

Este libro es el resultado del ejerci-

cio de diálogo y evaluación en torno a 

la manera en que los diversos actores 

sociales respondieron a la cuestión 

agraria e hídrica en varias regiones de 

México durante los dos últimos siglos, 

y a la vez una aportación destacada al 

análisis del manejo de dichos recursos 

en su conjunto, al no verlos de manera 

desligada.

Aunque las realidades mexicanas 

en torno al agua y la tierra son diver-

sas y variopintas, han compartido po-

líticas de un gobierno que a finales del 

siglo XIX intentó impulsar un proceso 

de centralización de los recursos natu-

rales. Sin embargo, los efectos sociales, 

económicos, ecológicos y culturales 

no concordaron de región a región, 

ni tampoco en tiempos cronológicos 

e históricos, por lo que las situaciones 

adversas que derivaron del intento de 

generalizar sirven de marco analítico 

para observar la respuesta pasiva o 

violenta de los diversos actores socia-

les ante lo que parecía una imposición.

En Agua y tierra se abordan temas 

que hoy por hoy son decisivos para to-

dos los habitantes del país. A través de 

notables escritos, los autores ahondan 

en diversos campos: “Arqueología de 

agua y tierra”; “Proceso articulador de 

conflictos por la tierra (1868-1910)”; 

“Reforma agraria y distribución de las 

aguas del río Tepotzotlán…”; “Las aguas 

del canal Porfirio Díaz…; “Lecciones de 

la provisión de agua y alcantarillado”; 

“Guía para una investigación sobre 

México, siglo XX”,  entre otros ensayos 

de destacada investigación y valiosas 

reflexiones en los que el lector puede 

informarse, hacer conjeturas y meditar 

sobre los imbricados procesos que ha 

ocasionado la administración, nego-

ciación y pelea de estos recursos en el 

seno de la vida social, política, econó-

mica y cultural de nuestro país.

Galardones con historia
Medallas y condecoraciones del 
acervo histórico del Museo Nacional de 

Historia-Castillo de Chapultepec
Ricardo Trillanes Sánchez
México, INAH / CONACULTA, 2012

Desde tiempos inmemoriales hasta 

el presente siglo, las condecora-

ciones civiles, militares y religiosas han 

tenido gran relevancia en la historia de 

la humanidad, ya que premian y dis-

tinguen con diversos grados y clases a 

quienes por sus acciones destaquen de 

manera especial.

Una condecoración mexicana nos 

ofrece información histórica precisa, 

ya que muchas de ellas se otorgaban 

luego de las campañas bélicas para re-

conocer en alguien el mérito, valor y 

heroísmo, y hasta por acciones en las 

que se perdía la vida. Con una conde-

coración podemos saber cuál era la si-

tuación de México en muchos rubros: 

económico, religioso, político, social...

Ricardo Trillanes Sánchez, especialis-

ta en falerística, disciplina derivada de la 

numismática que se encarga del estudio 

de las distinguidas preseas, nos entrega 

el libro-cd Medallas y condecoraciones 

del acervo histórico del Museo Nacional 

de Historia-Castillo de Chapultepec, en el 

que da nota de más de cincuenta insig-

nias cuyos orígenes se ubican entre 1810 

y 1933. 

Trillanes es asesor del Museo Na-

cional de Historia, donde ha exhibido 

importantes medallas y condecoracio-

nes. Después de un profundo trabajo 

de investigación y una ausencia de 

más de medio siglo en obras de este 

tipo (desde 1942 no se había publicado 

nada sobre el tema), el INAH y CONACUL-

TA publican este destacado trabajo en 

el que también se muestran piezas que 

nunca antes se habían exhibido en al-

guna sala del museo de Chapultepec.

La obra presenta ocho secciones 

agrupadas cronológicamente, con la 

descripción de cada condecoración y 

su historia. Por ejemplo, la sección uno 

abarca desde la guerra de Independen-

cia hasta el Primer Imperio; en la dos, 

desde la primera invasión norteame-

ricana hasta la segunda época de la 

Orden de Guadalupe, durante el régi-

men de Santa Anna. Están también las 

veneras del Segundo Imperio, las de 

los generales Porfirio Díaz y Bernardo 

Reyes, y las del presidente Francisco I. 

Madero.

Finalmente, se incluye la única Or-

den vigente en México: la del Águila 

Azteca, creada por decreto en 1933. 

Además, se habla de los Escudos de 

Distinción o Galardones de Honor. 

Esta interesante edición, innova-

dora al presentarse también en disco 

compacto, brinda a especialistas e inte-

resados la oportunidad de consultar el 

catálogo digital o imprimir la condeco-

ración o sección que sea de su interés. 

Sin duda, Trillanes nos ofrece un 

importante legado en el que podemos 

explorar y conocer valiosas piezas que 

cuentan grandes episodios y detalles 

de nuestro pasado, además de ser un 

importante aporte sobre un tema poco 

tratado en la historia mexicana.

Lo íntimo en la historia
Historias de familia
Pablo Serrano Álvarez (coord.)

México, SEP / INEHRM, 2011

Durante el año 2010, las mexica-

nas y los mexicanos celebramos 

el inicio de la Independencia y de la 

Revolución, dos grandes momentos 

de nuestra historia como nación. Si 

bien debemos nuestra libertad y sobe-

ranía a los héroes, a los caudillos y a 

todos aquellos que dedicaron su vida  

a luchar en las gestas que forjaron esta 

patria, también es importante recono-

cer a quienes quedaron en el anonima-

to, porque la historia de México es la 

historia de todos los que habitamos 

este gran territorio. 

Incontables personajes y sus fami-

lias dejaron un gran legado de recuer-

dos, remembranzas y anecdotarios so-

bre su pasado, que ahora se recuperan 

como una muestra representativa en 

Historias de familia, libro coordinado 

por el Dr. Pablo Serrano Álvarez. 

Esta obra es producto de un magno 

proyecto convocado por la Secretaría de 

Educación Pública y la Cámara Nacio-

nal de la Industria de Radio y Televisión 

que tuvo lugar en 2010, denominado 

“Historias de familia del Bicentenario”, 

cuyo objetivo principal fue rescatar los 

relatos y anécdotas y rendir homenaje a 

las familias mexicanas.

La convocatoria permitió que hom-

bres y mujeres de todo el país compar-

tieran en un portal de internet pasajes 

de su vida familiar y de sus antepasa-

dos en torno a la historia de México. La 

respuesta sorprendió, pues al cierre de 

la página electrónica se sumaron más 

de 105 mil historias, lo cual muestra la 

riqueza de nuestra nación, así como los 

valores y principios familiares que han 

prevalecido a lo largo del tiempo.

El camino hacia la autonomía
50 años de pasión universitaria
Federico Chilián
México, Transición Diario, 2011

La importancia que para el desa-

rrollo y progreso tiene el ejerci-

cio autónomo de una institución so-

cial es indudable, y las pertenecientes 

al ámbito académico son un ejemplo 

contundente. En su libro 50 años de 

pasión universitaria, el arquitecto, psi-

cólogo y periodista Federico Chilián 

Orduña nos da cuenta de los bemoles 

que desde mediados del siglo XX la Be-

nemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) ha bregado para hacer 

valer su autonomía.

Para los lectores interesados en co-

nocer el devenir de una institución de 

tal envergadura en México, este apasio-

nante ensayo crítico será una excelente 

guía, ya que desde las primeras pági-

nas deja ver cómo la BUAP ha ejercido 

su autonomía desde 1956, hasta llegar 

a la cita con su reconocimiento legal 

en 2011, cuando se cumple el 50 ani-

versario del inicio del Movimiento de 

Reforma Universitaria de 1961.

 “Es lugar común afirmar que la 

hisoria la escriben los vencedores; en 

todo caso, ésta no es una apología de 

quienes han ejercido el poder en la 

Universidad, no se escribió por encar-

go sino por iniciativa propia, si bien 

con el auspicio de la institución, no 

con censura previa ni recomendación 

alguna, sino en el entendido de respe-

tar la libertad de expresión que ejerzo 

sin cortapisas con el ánimo de favo-

recer el discernimiento y la reflexión 

para cristalizar los principios e ideales 

del Movimiento de Reforma Universi-

taria”, refiere Chilián.

El autor de origen poblano se ha 

distinguido por su estricta crítica hacia 

la esfera política. Ganó el Premio de 

Ensayo de Siglo XXI Editores (1969) 

y el Estatal de Periodismo “Froylán C. 

Manjarrez” (1976). Ha editado diarios, 

semanarios y revistas desde 1982. En 

este tenor, los lectores podrán dejarse 

llevar por un experimentado en la la-

bor ensayística para conocer la historia 

de esta benemérita universidad. 

Medallas y condecoraciones  
del acervo histórico  

del Museo Nacional de Historia  
Castillo de Chapultepec

•
Ricardo Trillanes Sánchez
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Anuncio

Muerte del presidente Benito Juárez

[ J U l i o 	 e N 	 l A 	 M e M o r i A  ] 

el	18	de	JUlio	de	1872, en sus sobrias habitacio-
nes del ala norte de Palacio Nacional, murió el presi-
dente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
licenciado Benito Juárez García, víctima de una angi-
na de pecho, según la mayoría de las versiones. Aquel 
caudillo civil se había convertido en el símbolo de la 
protección de las instituciones republicanas y del Esta-
do de derecho –fundados en la Constitución de 1857–, 
así como de la defensa de nuestra soberanía frente a la 
agresión extranjera.

Triunfantes los ejércitos republicanos en 1867, Juá-
rez había dedicado los últimos cinco años de su vida 
a intentar consolidar la paz arduamente conquistada 
y hacer efectivos los principios del liberalismo, los 
cuales sostuvo con gran tenacidad. Así lo sorprendió 
la muerte, repentinamente, al final de una jornada de 
trabajo, cuando tenía 66 años de edad.

Al amanecer del día siguiente, el trueno del cañón 
anunció a los habitantes de la ciudad de México que 
se había apagado la luz de aquella inteligencia que por 
tantos años guió a los mexicanos en la adversidad y 
en la consolidación de la nacionalidad. El cadáver fue 
conducido al gran salón de Palacio en cumplimiento 
de una vieja ley que sólo se había aplicado una vez 

(existía un solo precedente de fallecimiento del presi-
dente en funciones) y una multitud desfiló para ver el 
cuerpo de aquel hombre tan admirado por unos como 
aborrecido por otros.

Por mandato de ley tomó posesión del poder el 
licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, entonces pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo primer 
acto de gobierno consistió en decretar luto nacional 
por la muerte del prócer. 

El día 23 el cuerpo embalsamado fue conducido al 
panteón de San Fernando por una escolta militar enca-
bezada por los soldados del 1º Batallón de Infantería, 
antes llamado Batallón Supremos Poderes, y que du-
rante la Segunda Intervención francesa había acom-
pañado al presidente Juárez en su largo y accidentado 
peregrinar desde la capital hasta la frontera norte, sal-
vándole la vida en más de una ocasión. Además del so-
lemne aparato militar, el cortejo fue acompañado por 
una gran multitud.

Terminó el entierro y a las dos de la tarde de ese día 
sonó el último de los cañonazos que desde el día 19 se 
habían disparado cada cuarto de hora para anunciar 
a la República que había dejado de existir el tenaz de-
fensor de la nacionalidad mexicana. 

LUIS A. SALMERÓN

El presidente Benito Juárez recibió importantes homenajes tras su muerte en julio de 1872.
LA CAPILLA ARDIENTE DEL PRESIDENTE DON BENITO JUÁREZ, LITOGRAFÍA, EN EL AMERICANO, PARÍS, 14 DE OCTUBRE DE 1872 

Libros. Recomendaciones bibliográficas de novedades y obras que se relacionan 

con los temas contenidos en la revista. ocupa dos páginas.

Memoria. narra algún hecho histórico acontecido durante el mes en cuestión, en 

el tono de las efemérides. Una página
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[ C A R T O G R A F Í A  U R B A N A  ] 

Este callejón debe 
su fama a una de 
las familias más 

conocidas de México-
Tenochtitlan: la Burrón, que 
vive en el número chorrocien-
tos chochenta y chocho.

Por esos lares queda la 
muy famosa y antigua pelu-
quería “El Rizo de Oro”, donde el zota-co de don Regino trabaja con ahínco para ganarse unos cuantos bilimbiques, tan necesarios para poder mover bigote toda la familia y que sus tlaconetes –Macuca, “El Tejocote” y Foforito– no se queden con hambre.

A la vecindad del Callejón del Cuajo llegan car-tas desde París de la tía de Borola, Cristeta Tacuche, quien dicta recuerdos a su secre Boba Licona, los cua-les hacen muy feliz a la flaca inquieta.Relativamente cerca del callejón se encuentra el hotel “El Catre”, regenteado por don Quirino, donde suele hospedarse el hermano de Borola, Ruperto, la oveja negra de la familia, pues se convirtió en caco. A ese hotel llega su novia, la Bella Bellota, y su peque-ño Robertino. Ruperto ha caído algunas veces en la chorroceava delegación, perseguido por los acólitos del diablo.
El barrio es circundado por colonias como la Po-bretones o la del Lodazal, donde circula una feliz y amorosa pareja compuesta por La Divina Chuy y don Susano Cantarranas, el padre biológico de Foforito; 

la bella dama fue una encuera-triz de mucha pompa.
En una vecindad cercana habita doña Gamucita Perico-

cha, viuda de Pilongano, una 
amable ruquita 
que se soba el 
lomo para ali-

mentar al vago de su hijo: el dizque poeta Avelino, conocido como “El Babotas”, quien se dedica a deambular en compañía de otros vagos igual a él, como Olga Zana.En los alrededores del Callejón del Cuajo se en-cuentran establecimientos como la cantina “La Ca-chetona”, la funeraria “La Calaca”, la pulquería “El Trago Amargo”, la panadería “La Hojaldra”, y afuera de ésta es posible comprar periódicos con La Jeringa o con La Comadre.
En la zona de los ricachones vive la familia Tino-co, desde donde llega el hijo del empresario Titino, Floro “El Tractor”, a visitar a los Burrón. Ya en la re-gión suburbana, muy lejos de ahí, se encuentran pue-blos como La Coyotera, El Valle de los Escorpiones o San Cirindango de las Iguanas.

El Callejón del Cuajo se encuentra justo en el om-bligo del mundo, cerca del Chocalo, donde cada 15 de septiembre los habitantes de esta singular orbe gritan el “¡Viva México!”, a pesar de que se los esté llevando la huesuda. Aquí morará, por los siglos de los siglos, la familia Burrón.
AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

dibujos por cortesía de guadalupe appendini. agradecemos su autorización para publicarlos.
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col. cuauHtÉmoc   del. cuauHtÉmoc, d.f.   c.p. 06500

Carlos J. Finlay fue un médico cubano que des-cubrió que el mosquito Aedes aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla. Le llamaban con sorna “El hombre de los mosquitos”; a pesar de las burlas, gracias a su descubrimiento se pudieron salvar millones  de vidas en el mundo.Una calle de la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, recuerda a este científico que murió en 1915, el mismo año en que nació, en Tulancingo, Hi-dalgo, uno de nuestros grandes genios: Gabriel Var-gas Bernal.
Tomó el nombre de plaza porque, antes de que se construyera el edificio del Registro Público de la Propiedad, era un pequeño jardín. En el número 5 de esta calle hay un inmueble que fue construido en 1976; dos de sus departamentos fueron ocupados por una pareja compuesta por la escritora Guadalupe Appendini y el caricaturista Ga-briel Vargas. En uno de ellos compartieron su vida personal; en el otro se ubicó una fábrica de humor donde un comando de moneros trabajó, día con día, en uno de los proyectos más geniales de este país: La Familia Burrón.

El maestro Vargas soñaba con la historia de la historieta, dictaba los guiones, platicaba las acciones de los monos y, con una seriedad asombrosa, soltaba una acción chusca, un chiste, una palabra nueva que después los lectores harían suya. En ese taller, Ga-briel Vargas contaba, de una manera seria y formal, las anécdotas que harían feliz a los lectores, única finalidad de La Familia Burrón.

El taller estaba lleno de restiradores, libreros, co-lecciones de la revista que Lupita Appendini había mandado a encuadernar; las herramientas de los mo-neros: lápices, hojas, papel cascarón, pinturas, pince-les, tijeras, pegamento y un sillón donde el maestro solía descansar o leer, teniendo como fondo un par de grabados de su amigo Alberto Beltrán. Las paredes es-taban adornadas con caricaturas y dibujos hechos por sus amigos, así como con diplomas y reconocimien-tos que, afortunadamente, se le otorgaron en vida.Ahí se realizó prácticamente toda la segunda épo-ca de La Familia Burrón: 1,616 números que comen-zaron en septiembre de 1978 y concluyeron en agos-to de 2009, bajo el sello de la editorial GyG, iniciales de Guadalupe y Gabriel.
Grandes caricaturistas como Agustín Vargas, Mi-guel Mejía y muchos más estuvieron en ese edificio y engrandecieron La Familia Burrón.Desde esa plaza, don Gabriel miraba un mundo que llevaría al papel, por el cual sus lectores nunca le acabaremos de agradecer.

AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

viernes 23 de marzo de 12
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FrANciSco dÍAz covArruBiAS
COL. SAN RAFAEL   DEL. CUAUHTÉMOC, D. F.   C.P. 06470

[ c A r t o G r A F í A  U r B A N A  ] 

ÁNgeL ALBiNo corzo
COL. CENTRO     CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS      C.P. 29160

Á
ngel Albino Corzo, furibundo partidario de 

la primera generación de liberales, nació en 

1816 en el estado tradicionalmente conserva-

dor de Chiapas, en la ciudad de Chiapa la Antigua, hoy 

llamada Chiapa de Corzo en su honor.

Su carrera política inició en 1842 al ser elegido al-

calde de su natal Chiapa. A partir de entonces se man-

tuvo ligado a puestos políticos durante gran parte de 

su vida, aunque opinaba: “Tengo sabido por experien-

cia propia que el hombre de bien, en los destinos, más 

es lo que pierde de lo que gana”, y su biografía parece 

avalar esta frase.

Durante su gestión como tesorero en Chiapas pu-

blicaba cada mes en el periódico local las cuentas de 

gastos e ingresos con suma claridad. Cuando los libe-

rales se reunieron en torno al Plan de Ayutla, Corzo, 

entonces jefe político de Chiapa, inmediatamente se 

adhirió a él, convirtiendo a su localidad en el primer 

territorio chiapaneco en sumarse a la causa. Ese apoyo 

le valió, en 1855, la gubernatura interina de Chiapas. 

En 1856 ganó las elecciones para gobernador de 

Chiapas y durante los complicados años de la Guerra 

de Reforma, siempre se mantuvo fiel al bando liberal 

en un territorio donde el poder y la influencia del clero 

eran muy fuertes. Fue un férreo defensor de las Leyes 

de Reforma, amortizó bienes, se enfrentó y desterró a 

obispos que atacaban las medidas liberales. La prime-

ra boda civil realizada en Chiapas fue la de su propia 

hija, pese a las rabiosas condenas del obispo Carlos 

María Colina.

Quizá el mayor halago a su gestión provenga de sus 

enemigos, quienes escribieron: “El Sr. Corzo como go-

bernador no sólo ha cumplido y hecho cumplir sin per-

donar medio la execrable Constitución, sino que se ha 

excedido él y sus pocos satélites para darle un carácter 

Ingeniero, topógrafo, cartógrafo, astrónomo, maes-

tro, político y diplomático, Francisco Díaz Cova-

rrubias fue además un personaje leal al bando 

liberal durante las guerras intestinas de la segunda 

mitad del siglo XIX, en las cuales defendió al país en 

todos los campos, excepto en batallas. 

El ingeniero Covarrubias, como se le conocía en su 

tiempo, nació en Xalapa en 1833. Fue hijo del poeta 

veracruzano José de Jesús Díaz, quien murió cuando 

él era aún pequeño. Inició los estudios de Ingeniería 

en 1849. Para 1853, ya con el título de ingeniero topó-

grafo, ejerció como profesor de topografía, geodesia y 

astronomía.

En 1856 fue nombrado jefe de la comisión para  

levantar la carta geográfica del Valle de México, en 

cuyos trabajos se usaron por primera vez en México 

procedimientos de geodesia y astronomía aplicados a 

la geografía. Su trabajo implicó la corrección de algu-

nos errores previos en la posición exacta de la capital 

del país. Gracias a esa tarea fue nombrado director del  

Observatorio Astronómico de Chapultepec, el cual 

armó con notable economía y con un gesto impensa-

ble en los políticos de hoy en día, ya que al terminar el 

observatorio le regresó al gobierno la mitad del dinero 

destinado a la empresa, pues gracias a sus buenos ma-

nejos había costado menos de lo proyectado.

De ideas liberales y enemigo de la violencia, duran-

te la Segunda Intervención francesa dejó sus cargos y 

se retiró al territorio controlado por la República, don-

de trabajó como fotógrafo para vivir. Con el triunfo 

liberal volvió a prestar sus servicios como subsecre-

tario de Fomento, puesto que desempeñó de 1867 a 

1876. De lo más notable durante su gestión fue su via-

je al Lejano Oriente en 1874, al frente de la “Comisión  

Astronómica al Japón”, para observar el tránsito de 

casi sobrehumano, creyéndola como la obra más aca-

bada y perfecta que ha salido de la mano del hombre”.

Durante la Segunda Intervención francesa y ya 

separado del gobierno de Chiapas, Corzo dirigió a las 

tropas republicanas de ese estado, aunque la mayor de 

las veces que entró en combate lo hizo contra los reac-

cionarios de su propia tierra y no contra los invasores.

Terminada la intervención, los vaivenes políticos y 

los enemigos que se había granjeado lo llevaron a vivir 

en un destierro obligado de su patria chica hasta 1873. 

En sus últimos años fue un pequeño agricultor de con-

dición más bien humilde, pues nunca sacó provecho 

de sus cargos públicos.

Murió prácticamente en la miseria en 1897. Su epi-

tafio podría ser con las palabras que le escribió a su 

hijo cuando decidió dejar la vida pública: “No quiero 

para mí más triunfo, más gloria que dejar un recuerdo 

de haber hecho conocer en mi tiempo que Chiapas se 

basta a sí misma. Sostuve a la Reforma no como súbdi-

to que obedece sino como amante de ella”. 
LUIS A. SALMERÓN

Venus por el Sol. También aprovechó su cargo para 

brindar un gran apoyo para la fundación de la Escuela 

Nacional Preparatoria.

El prestigio obtenido como ingeniero y científico 

le valió para ingresar en varias sociedades científicas, 

como la Sociedad de Geografía de París y la Astrono-

mische Gesellschaft de Alemania. Es autor de algunos 

libros que fueron muy importantes en su época, como 

Nuevos métodos astronómicos (1867), Sistema métrico 

decimal (1870), Tratado de topografía, geodesia y as-

tronomía (1870), y Viaje de la Comisión Astronómica 

Mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta 

Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874.

En la última etapa de su vida se integró al cuerpo 

diplomático de México. La muerte lo alcanzó cuando 

desempeñaba el cargo de Cónsul General de México 

en París, el 19 de mayo de 1889. Su cuerpo fue traído a 

México en 1921 para que descansara eternamente en 

la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
LUIS A. SALMERÓN

Díaz Covarrubias 

legó a México 

importantes obras 

que compilan sus 

estudios en materias 

como astronomía y 

geografía.

ANÓNIMO, FRANCISCO DÍAZ 

COVARRUBIAS, LITOGRAFÍA. 

EN IRENEO PAZ (EDITOR), LOS 

HOMBRES PROMINENTES DE 

MÉXICO, MÉXICO, IMPRENTA Y 

LITOGRAFÍA DE “LA PATRIA”, 1888

Ángel Albino Corzo 

gobernó Chiapas 

durante los aciagos 

años de la Guerra 

de Reforma.

S. HERNÁNDEZ Y J. 

MARTÍNEZ CARRIÓN, ÁNGEL 

ALBINO CORZO, LITOGRAFÍA. 

EN ENRIQUE M. DE LOS RÍOS 

(DIR.), LIBERALES ILUSTRES 

MEXICANOS DE LA REFORMA 

Y LA INTERVENCIÓN, MÉXICO, 

IMPRENTA DE “EL HIJO DEL 

AHUIZOTE”, 1890

E n  c a s i  t o d o s  l o s  n ú m e r o s  l a  s e c c i ó n 
t i e n e n  e l  m i s m o  f o r m a t o ,  s i n  e m b a r g o  e n 
e l  n ú m e r o  3 9  d e d i c a d o  a  l a  F a m i l i a  B u r r ó n 
s e  l e  d i o  u n  t o q u e  d e  c ó m i c
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Anuncio

Exposiciones

[ p A r A 	 A s i s t i r  ] 

conferencias

academia

LA VIDA COTIDIANA
Un recorrido en el espacio y en el tiempo
Ciclo de conferencias sobre la historia de la vida 
cotidiana en México, que marca el camino para 
comprender la historia cultural de la sociedad. 
Todos los martes de julio a las 17:00 hrs.
10 de julio
El matrimonio y la mujer en la sociedad novohispana, 
siglos XVI y XVII, María de los Ángeles Quijas Calderón
Estampas de la vida cotidiana en La musa callejera de 
Guillermo Prieto, Margarita Alegría de la Colina
17 de julio
Aquí, marchantita, aquí, Begoña Arteta Gamerdinger
El objeto que anuncia objetos. Periódicos, publicidad 
y chismes en los albores del siglo XIX en México, 
Marcela Suárez Escobar
24 de julio
Teatro de revista y vida cotidiana (Porfiriato y 
Revolución mexicana), Alejandro Ortiz Bullegoiri
Tierra y caminos mexicanos: una mirada a la vida 
cotidiana, Tomás Bernal Alanís
31 de julio
Sabor y ritmo en el México de los 20, Guadalupe Ríos 
de la Torre
La vida cotidiana de 1940: sin boleros no es igual, 
Cecilia Colón Hernández
Palacio Nacional 
Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez
Plaza de la Constitución s/n, Centro Histórico, Cd. de 
México, Tels.: 3688-1371 y 3688-1360
Entrada libre

27 FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TÍTERES “ROSETE ARANDA”
La festividad más importante de su género en 
América Latina busca promover y preservar el teatro 
de títeres acercando al público el trabajo de grupos 
de muchas nacionalidades, técnicas y espectáculos.
19 al 28 de julio
Tlaxcala, México
www.culturatlaxcala.com.mx
www.festivalrosetearanda.com

LABERYNTUS
Los aportes de Ricardo Flores Villasana 
(1925-2004) en la arquitectura y en las 
expresiones gráficas en que incursionó, 
como diseño de textiles y fotografía. 
Palacio de Bellas Artes
Museo Nacional de Arquitectura
Av. Juárez y Eje Central, Centro Histórico, 
Cd. de México
Martes a domingo, 10:00 a 17:30 hrs. 
Hasta el 29 de julio

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 
A 200 años de su decreto
Exhibición de documentos que demuestran 
la presencia que tuvo la Carta Magna pronunciada 
en Cádiz en 1812.
Museo de las Constituciones
Calle del Carmen 31, esq. San Ildefonso, 
Centro Histórico, Cd. de México
Informes: 5702-9815 / 7129 
www.museodelasconstituciones.unam.mx
Martes a domingo, 10:00 a 17:30 hrs.

100+30. DE PALACIO 
A MUSEO
Sesenta fotografías y otros documentos 
visuales que abordan la conformación de la 
Ciudad de México en los albores del siglo 
XX y el proyecto del edificio que albergó a la 
Secretaría de Comunicaciones.
Museo Nacional de Arte
Salón de Recepciones
Tacuba 8, Centro Histórico, Cd. de México
Informes: 5130-3400
Martes a domingo, 10:30 a 17:30 hrs.
Hasta el 29 de julio

Museos
MUSEO CASA  
FRANCISCO VILLA
Frente a la fachada de este museo fue 
inmolado, el 20 de julio de 1923, el 
general Francisco Villa. El inmueble fue 
remodelado y exhibe algunos objetos 
históricos originales y fotografías del 
general.
Juárez 11 esq. Gabino Barrera, Centro, 
Hidalgo del Parral, Chihuahua
Tel. (627) 525 32 92
Martes a domingo, 
de 10:00 a 17:00 hrs.

EL MARIACHI
Patrimonio cultural de la 
humanidad 
XI Encuentro Nacional de Mariachi 
Tradicional y XIX Encuentro Internacional 
del Mariachi y la Charrería
Convocatoria para participar en el 
coloquio sobre el mariachi, organizado 
por el Colegio de Jalisco. Dirigida a 
investigadores, estudiantes y demás 
interesados en el tema de esta música 
tradicional mexicana única en su tipo.
Enviar propuestas a: arkabe@coljal.edu.
mx; ignacio.bonilla@jalisco.gob.mx, 
y culturapopularjal@hotmail.com
Fecha límite: 31 de julio

Para asistir. agenda mensual de actividades en todo el país: conferencias, convo-

catorias, cursos, actos académicos, presentaciones y una pequeña guía sobre un 

museo al mes. aproximadamente se publican 10 actividades. Una página.

Cartografía urbana. Ficha histórica de dos calles ubicadas dentro del territorio 

nacional, acompañada de su dirección postal. En ellas se hace una semblanza del 

personaje por lo general, a quien se refiere la nominación o se da a conocer el 

origen del nombre. Dos páginas. 
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En épocas recientes se ha hecho muy popular la 
frase “deporte extremo”, que denomina a aque-
llas acciones llevadas a cabo con aparatos o con 

el propio cuerpo, en condiciones que pueden poner en 
riesgo la salud física e incluso la vida. También podría 
aplicarse a escenarios donde se utilicen grandes medi-
das de seguridad para aminorar los peligros.

Con esto en cuenta, numerosos actos circenses po-
drían ser catalogados como deportes extremos. La his-
toria del circo en México presenta muchos y variados 
casos de personajes que han arriesgado su físico por el 
noble arte de entretener a las multitudes y brindarles 
espectáculos inauditos que recordarían por el resto de 
sus vidas. 

La familia Codona llevó esto a un nivel de excelen-
cia práctica. El matrimonio integrado por Eduardo y 
Hortensia ganó fama en la última década del siglo XIX. 
Estos grandes trapecistas engendrarían tres hijos que 
llevarían a la cúspide el apellido en el mundo circense. 
Para llegar a ser los mejores, Victoria, Alfredo y Abe-
lardo –Lalo de cariño– fueron sometidos a un duro 
entrenamiento desde pequeños. Las anécdotas narran 
que prácticamente dieron piruetas en el aire antes de 
caminar y que su padre los balanceaba con sus manos 
como juego entre él y el público antes de emprender el 
arriesgado vuelo.

De este modo, los Codona viajaron por todo México 
y Sudamérica puliendo su técnica y aumentando su 
fama como los mejores en su oficio. La noticia corrió 
velozmente en el medio y para la década de 1920, “El 
espectáculo más grande del mundo”, Ringling Brothers 
and Barnum & Bailey Circus, decide contratarlos como 
una de sus atracciones principales, lo que para la épo-
ca dorada del circo estadunidense fue toda una proeza.

“The Flying Codona’s”, como se les conoció a los 
hermanos en territorio estadunidense, no solo fueron 
buenos replicando las enseñanzas de sus padres, sino 
que mejoraron cuanto acto estaba de moda. Muy co-
nocido fue su desempeño en grupo en el que Victoria 

Los 
voLadorEs 

Codona

o Alfredo volaban a las manos de Lalo, haciendo ruti-
nario un evento extraordinario a decenas de metros de 
altura. Tal sería el impacto visual de las escenas aéreas 
que artistas plásticos como John Steuart Curry repro-
ducirían tan bella exhibición en su obra. 

Por su parte, Alfredo fue reconocido por propios y 
extraños como el primer trapecista en hacer del peli-
groso triple salto un acto regular. Dadas las condicio-
nes necesarias, tanto de coraje como de habilidad para 
tan riesgosa maniobra, muy pocos en el medio logra-
ron realizar esta proeza y ninguno la programó como 
acto repetitivo. En Hollywood, incluso, utilizaron sus 
habilidades para hacer más realistas las escenas del  
filme Tarzán (1934) con sus acrobacias de extra.

Tras años de ser los número uno, el equipo se des-
integró de a poco tras el matrimonio de Victoria, las 
lesiones de Alfredo y el retiro de Abelardo. Pero estos 
poetas del aire vivirían para siempre en la memoria 
de una generación que valoró el circo en su máxima 
expresión. 

GERARDO DÍAZ

LOS CODONA, IMPRESIÓN EN PAPEL, CA. 1917-1925, COL. PARTICULAR

Tesoros de Morton, Casa de Subastas. Describe o explica la historia de alguna 

pieza de la colección de Morton, Casa de subastas. ocupa dos páginas.

Deportiva. historias, relatos o crónicas de acontecimientos o personajes deporti-

vos. Es la última página.

MORTON, CASA DE SUBASTAS
Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec
C. P. 11000, México, D. F. Tel. 5283-3140

Catálogos digitales en: mortonsubastas.com
Exposiciones previas a cada subasta

Informes: Jesús Cruz (jcruz@mortonsubastas.com)

Corría el año de 1825 cuando un italiano llama-
do Claudio Linati llegó a México. Pero no venía 
solo, traía consigo una nueva técnica de im-

presión descubierta hacía pocas décadas: la litografía.
Junto a su socio Gaspar Franchini, Linati inició 

gestiones en abril de 1825 para establecer un taller 
de litografía en nuestro país, lo que incluía también la 
enseñanza de dicha técnica. En aquella época, los dos 
artistas italianos vivían en Bruselas, Bélgica, y desde 
esa ciudad llevaron a cabo los trámites para su tras-
lado. Además de que pedían que se les considerara 
“introductores” de dicho método en tierras naciona-
les, en su solicitud al gobierno mexicano –entonces 
encabezado por el presidente Guadalupe Victoria– re-
querían que se les abriera el paso para el transporte 
de sus trabajadores y se les diera un inmueble para 
establecer su negocio.

Pero además de traer una nueva técnica para la 
industria editorial, algunos afirman que Linati y Fran-
chini tenían motivos políticos para venir a México, ya 
que eran miembros de una organización liberal cono-
cida como los “carbonarios”, gracias a la cual partici-
paron en diversos alzamientos en Italia y España, y por 
esa razón habían sido desterrados de su país.

El 22 de septiembre de 1825 Linati y Franchini 
arriban al puerto de Veracruz. De ahí parten a la ca-
pital del país, adonde llegan en octubre. Ya instalados 
en la ciudad, Franchini muere. Linati recibe las pren-
sas que solicitó y su taller de litografía –el primero en 
México– es abierto formalmente en enero de 1826.

La litografía influiría de manera determinante en 
la industria tipográfica de todo el mundo, y México 
no sería la excepción. Linati se encarga de enseñar 
la técnica y a la par, con el apoyo del escritor cubano 
José María Heredia y del también italiano Florencio 
Galli, edita en febrero de 1826 la revista literaria El 
Iris, la primera publicación periódica adornada con li-
tografías en nuestro país.

Aunque en su presentación señaló tener por 
“único objeto ofrecer a las personas de buen gusto 
en general y en particular al bello sexo una distrac-
ción agradable” a través de sus secciones de cultura, 
literatura, música, teatro y moda, El Iris fue también 
un impreso de crítica política. Además, las diferencias 
entre Linati y Heredia provocaron que este último de-
jara la publicación en julio de 1826. Acompañada de 
varias imágenes del litógrafo italiano, la revista dejó 

Claudio Linati
Pionero de la litografía en México

de publicarse en septiembre de ese año, debido en 
gran parte a la difusión de artículos en los que se cri-
ticaba al gobierno mexicano.

Linati se vio forzado a dejar tierras nacionales en 
diciembre de 1826. Salió de Veracruz a bordo del Con-
veyance con destino a Nueva York. De ahí se dirigió en 
enero de 1827 a Amberes, adonde llegó en marzo. Ya 
de nuevo en Bruselas, se estableció como litógrafo y 
escribió diversos artículos sobre México. Además, con 
48 litografías a color basadas en sus acuarelas sobre 
costumbres, tipos y vestidos mexicanos, publicó su 
famoso libro Trajes civiles, militares y religiosos de 
México, acompañado de una presentación y editado 
en 1828 por Charles Sattanino, con las ilustraciones 
impresas por la Lithographie Royale de Gobard.

Pocos años después de esa publicación y demos-
trando el interés que seguía teniendo por México, Li-
nati regresa a nuestro país en diciembre de 1832. Esta 
vez desembarca en el puerto de Tampico, pero a poco 
de arribar es atacado por una fiebre que le provoca la 
muerte el día 11 de ese mismo mes, por lo que el arte 
litográfico pierde a uno de sus principales exponentes, 
aunque para entonces ya había germinado la semi-
lla entre su pequeño grupo de discípulos mexicanos, 
quienes seguirían desarrollando la novedosa técnica 
en suelo nacional.

En Morton, Casa de Subastas podemos encontrar 
el pasaporte con el que el gobierno de Guadalupe Vic-
toria permitió el paso a Linati por tierras mexicanas, 
para que a finales de 1826 se dirigiese a Estados Uni-
dos o Inglaterra. Este documento será subastado en 
mayo próximo.

Para Morton, Casa de Subastas, la historia no es 
un conjunto de hechos a recordar, sino una memoria 
viva que nos permite reconocer y vivir el sentido del 
presente. Las subastas de libros y documentos anti-
guos que realiza mes a mes son una gran oportunidad 
para que coleccionistas, investigadores e interesados 
puedan adquirir obras que de otra manera sería muy 
difícil conseguir.

Espinosa (Juan José Espinosa de los Monteros), Pasaporte. “El ciudadano Guadalupe Victoria… 
concede libre y seguro Pasaporte á D. Claudio Linati, introductor del establecimiento Litográfico 
en la República, para que por el término de dos años pase á los del Norte de América é Inglaterra. 
Embarcándose por el Puerto que le convenga…, México, 27 de septiembre de 1826. Con nota al 
reverso: “Ligue á N. York en el bergantín Conveyance. Veracruz, diciembre 13. 1826”. Con escudo 

nacional grabado por Torreblanca go. M. (A subastarse en mayo de 2013).
MORTON, CASA DE SUBASTAS 
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El padre del beisbol
mArcos dAniel AguilAr

PeriodistA Y escritor*

Este soldado nunca imaginó que en Estados Unidos  
sería reconocido como el inventor del rey de los deportes,  

mucho menos cuando peleó por su país durante  
la invasión a México en 1846

Para leer más: 
•	 José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas, Muertes históricas, 

México, Planeta, 2008.
•	 Guillermo Prieto, Mi guerra del 47, presentación de María del 

Carmen Ruiz Castañeda, introducción de Miguel Ángel Castro, 
México, UNAM, 2006.

con el pabellón en su poder, continuó luchando. 
Tras sortear las balas de fusilería, la metralla de los ca-
ñones y las afiladas bayonetas, logró llegar al edificio 
principal de Molino del rey. “Allí se quitó la chaqueta 
y la camisa –continúa Prieto– y se enredó contra su 
cuerpo la bandera”. 

la amenazante cercanía de los estadunidenses no 
lo amedrentó; cuando la batalla tocó la última llamada, 
el capitán regresó al combate. las bayonetas invasoras 
no tuvieron misericordia de su cuerpo; atravesado una 
y otra vez, Zuazo logró retirarse moribundo, buscando 
salvaguardar la bandera que, bajo su uniforme man-
chado de pólvora y sangre, encontraba el calor de la 
patria en el cuerpo de uno de sus hijos que por ella 
entregaba la vida. Hasta la muerte debió reconocer su 
valor. del “héroe desconocido”, el Museo nacional de 
Historia-castillo de chapultepec guarda la preciada re-
liquia; los verdaderos héroes no se encuentran en la 
historia oficial.

En la batalla de Molino del Rey 
ocurrió un episodio que quizá 
inspiró la construcción del mito 
de Juan Escutia: el capitán 
Margarito Zuazo, del batallón 
Mina, combatió hasta el final 
con la bandera de su regimiento 
entre las manos y antes de morir 
la enredó sobre su cuerpo.
CARL NEBEL, BATALLA DEL MOLINO DEL REY 
(ATAQUE AL MOLINO DEL REY), CA. 1847-1851, 
LITOGRAFÍA CON GOUACHE Y ACUARELA, 27.4 
X 43 CM, COL. MUSEO SOUMAYA∙ FUNDACIÓN 
CARLOS SLIM

En Molino del Rey combatieron 
desde la misma trinchera 
los batallones mexicanos 
de las distintas facciones 
políticas contra las tropas 
estadunidenses.
FRANCISCO DE PAULA MENDOZA, BATALLA DEL 
MOLINO DEL REY, ÓLEO SOBRE TELA, CA. 1900, 
CASINO DEL CAMPO MARTE, ESTADO MAYOR 
PRESIDENCIAL, SEDENA

Bandera del batallón 
Mina con la que el 
capitán Margarito Zuazo 
envolvió su cuerpo antes 
de caer muerto por las 
tropas estadunidenses 
en la batalla de Molino 
del Rey.
ANÓNIMO, BANDERA DE GUARDIA 
NACIONAL ARTILLERÍA DE MINA, 
1847, TAFETA DE SEDA Y OTOMÁN, 
100 X 93 CM, MUSEO NACIONAL DE 
HISTORIA, CONACULTA-INAH-MEX; 
“REPRODUCCIÓN AUTORIZADA 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA”

Durante la Guerra de Secesión 
estadunidense (1861-1865), los hombres 
concentrados en los campos de detención 
–como éste en Carolina del Norte– ya 
practicaban el beisbol.
OTTO BOETTICHER, UNION PRISONERS AT SALISBURY, 
CA. 1863, LITOGRAFÍA, BIBLIOTECA DEL CONGRESO, 
WASHINGTON, EUA

Abner	DoUbleDAy

El resto de la revista está integrado por:

1. Dossier. Uno o varios artículos que tratan el tema de portada. son los 

más extensos y ocupan la parte central de la revista. Pueden estar escritos 

en forma de ensayo y ser un poco más académicos. ocupa entre 10 y 16 

páginas con recuadros complementarios, líneas del tiempo, mapas y do-

cumentos.

2. artículos de temática variable de entre 6 y 8 páginas. Presentan distintos 

temas y épocas para ofrecer variedad o reforzar algún evento histórico que 

tenga que ver con el mes.
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Tomar una decisión nunca ha sido fácil, ya que 
siempre hay lugar para las dudas. Y aunque la 
elección sea la correcta, tarde o temprano llega-

rá el momento de preguntar: “¿Y si hubiera…?” Por eso, 
el célebre Diario del Hogar, en su edición del 12 de ju-
nio de 1883, le entregó a sus lectores del género mascu-
lino una curiosa clasificación sobre las mujeres basada 
en una acuciosa y metódica observación de la forma 
como se desenvolvía el bello sexo, con el fin de que 
pudieran elegir con sabiduría con quién compartir el 
resto de su vida. 

Según el periódico fundado por Filomeno Mata, 
“las jóvenes a quienes gustan los pájaros, son por lo 
regular afectas al canto y a la música y tienen un fino 
oído musical”. Las mujeres muy dedicadas a la conver-
sación y que además tenían amor por loros y pericos, 
“eran amigas del lenguaje disparatado de los niños y 
de la murmuración”. Si lo que buscaba el hombre era 
la pasión, debía encontrar novia entre las féminas que 
gustasen de los niños y fueran afectas a mimarlos, 
pues “eran propensas a los placeres del himeneo”.

El panorama se ponía oscuro si la novia en cuestión 
aborrecía a los niños y se desquiciaba con sus llantos. 
Aunque podían ser hermosas y seductoras, “¡cuidado! 
–advertía el periódico–, no han nacido para el hogar y 
les gustaría mejor ser cortesanas”. 

AlejAndro rosAs
HIstorIAdor*

ideAs	sobre	el	GéNero	feMeNiNo	eN	el	siGlo	XiX

Había para todos los gustos: “Las que aman el lujo y 
el exceso en el atavío, desean encubrir la falta de cuali-
dades morales de que su conciencia las acusa. Las que 
son descuidadas en su aseo personal, indican mucha 
ligereza de carácter y poca estimación de sí mismas, y 
ven con indiferencia su honor”.

Difícil elección, pero ¿había la posibilidad de en-
contrar a la mujer perfecta? ¿Cómo reconocerla? Para 
no dejar en ascuas a sus lectores, El Diario del Hogar se 
aventuraba a describirla: “Las que son aseadas y lim-
pias y amigas de la laboriosidad y de la instrucción, 
harán buenas madres de familia, excelentes esposas y 
amarteladas hijas. De éstas son de las que deben bus-
carse cuando un hombre desea casarse para ser feliz”. 
Cierta o no la categorización del periódico, el hecho es 
que en presente, pasado y futuro, las mujeres mueven 
al mundo.

¿Cómo definir a la mujer?
A pesar de las guerras internas, los golpes de Estado 
y las crisis económicas, no había momento en que pe-
riodistas, cronistas, poetas y novelistas no dedicaran 
algún tiempo para escribir acerca de la mujer, enig-
ma milenario que dejaba a su paso chorros de tinta 
para intentar explicar de una forma más o menos 
convincente los secretos que guardaba su ser.

Al acercarse la sucesión presidencial de 1910, que 
desde un año antes había incendiado al país, los re-
dactores de El Diario del Hogar dejaron de lado los 
asuntos políticos y en las páginas de su periódico es-
cribieron sobre la fuente inagotable de toda inspira-
ción: la mujer. 

 * Escritor dedicado a la divulgación histórica desde hace más de veinte 
años. Es autor de 365 días para conocer la historia de México (MR, 2011), 
México Bicentenario (Nostra Ed., 2010), Las dos caras de la historia de 
la Revolución Mexicana (Grijalbo, 2010), Mitos de la historia mexicana: 
de Hidalgo a Zedillo (Booket, 2010), A sangre y fuego (MR, 2009), Cartas 
desde el Atlántico: el Titanic y la Revolución Mexicana (Grijalbo, 2007).

El Enigma 
dE la mujEr

N. CURRIER, FANNY, CA. 1846, 
LITOGRAFÍA COLOREADA A MANO, 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO, 
WASHINGTON, EUA
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1. artículos breves de 1 a 4 páginas, sobre algún suceso histórico. sirven 

como comodín para cerrar a pliego la publicación. En algunos casos son 

escritos por miembros del equipo editorial.

En el siguiente link se puede consultar una revista completa de RhM: www.

youtube.com/watch?v=B1i0oiqyav0
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luiS arturo SalMeróN
HiStoriaDor

L A  r i q u e z A  d e
L o  c o t i d i A N o

[ G r A N D e s  D e  l A  F o t o t e c A  N A c I o N A l  ] 

Nacho 

El ar t is ta  de  la  imagen que supo 
captar  en  mi les  de  ins tantáneas 
la  r iqueza  de  la  v ida  cot id iana de l 
Méx ico  de  mediados  de l  s ig lo  XX Albañiles a la hora del rancho.

1953, INV. 380016
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N o r m a s  d e  e s t i l o
antes de publicar algún texto en RhM se verifica que esté bien escrito, en prosa 

coherente y entendible. Por supuesto, debe ser creación original, tener datos co-

rrectos (fechas, nombres, acontecimientos) y presentar una argumentación sóli-

da. La historia debe tener principio, desarrollo, clímax y final, no necesariamente 

en ese orden, y debe cumplir con las normas del correcto español.

Uno de los retos principales se presenta es transformar textos académicos 

en artículos de divulgación, pues en ocasiones los investigadores o académicos 

no están de acuerdo con los cambios de redacción.  Por ejemplo, usan muchas y 

muy largas notas explicativas a pie de página, que en la revista se evitan, cortan o 

añaden al texto para no distraer.

En ese mismo sentido, es importante evitar artículos extensos. En cuanto al 

lenguaje, se prefiere un lenguaje más vivo y fluido, pues se trata de artículos de 

divulgación.

La evolución del lenguaje es otro motivo de conflicto porque cambia en 

cada periodo histórico Gerónimo y Jerónimo, Xavier y Javier; también se pre-

sentan diferencias en el uso de mayúsculas en los nombres de batallas históri-

cas: aunque  en las reglas editoriales de la revista no van con mayúscula inicial, 

pero muchos historiadores las piden.



48

En el caso de RhM el editor, el jefe de redacción y el corrector de estilo inter-

vienen el texto original, cada uno con una función específica.

El trabajo del corrector de estilo busca que el original tenga una prosa flui-

da, entendible, coherente y adecuada a las reglas ortográficas, gramaticales y sin-

tácticas de la lengua española, además de que cumpla con los criterios editoriales 

de la revista en cuanto al uso de mayúsculas, cursivas, versales y versalitas, etcé-

tera. su función es entregar un texto bien escrito. sus límites se definen a partir 

del respeto al trabajo del autor, a la forma en que expresa sus ideas: no debe cam-

biar frases o palabras sólo porque no le gustan, sino modificar sólo las que son 

incorrectas, pues hay muchas formas de decir las cosas y cada autor se expresa 

de una manera. En RhM es muy importante respetar la información que el autor 

presenta, el contenido y los datos duros, porque eso otorga al lector la confianza 

de que recibe un texto con información veraz y comprobable.

si bien el manual de estilo de RhM esta en proceso, se han establecido crite-

rios que se aplican la edición de los artículos y pies de imágenes. a continuación 

algunos ejemplos:

• El uso de versales y versalitas para evitar manchas tipográficas innecesarias: 

Por ejemplo, InBa, UnaM, siglo XIX...

• El nombre de episodios históricos no va en mayúscula inicial (batallas, sitios, 

juntas, etcétera): “batalla del 5 de mayo”, “batalla del 2 de abril”, “batalla de 

Monte de las Cruces”, “sitio de Cuautla”, “sitio de Puebla”...

• Inician con mayúscula los periodos históricos establecidos: como Porfiriato, 

Revolución mexicana, Independencia, segunda Intervención francesa, Maxi-

mato, Decena Trágica…
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• van en cursivas títulos de libros, periódicos, películas, obras de teatro, etcéte-

ra: por ejemplo, México a través de los siglos, El automóvil gris. y entrecomi-

llados las partes de una obra, como artículos en un periódico o en una serie 

de ensayos, cuentos en una antología, etcétera: por ejemplo “Los maestros de 

antes”, en Relatos e historias en México...

• se usan cursivas para palabras en idiomas distintos al español y que no son 

de uso común o no tienen equivalente: impasse, fox-trot...

• se utiliza un tipo menor para citas textuales extensas.

R e v i s i ó n  d e  p r u e b a s
Existen tres correcciones de pruebas durante la edición de RhM::

1ª. En el primer PDF de documento diseñado. Es una lectura completa. se exami-

na estilo, composición, imágenes, pies y contenido. se marca digitalmente el 

PDF.

2ª. se verifican las correcciones y se inspecciona la revista para ajustes menores 

de estilo, composición e iconografía, así como revisión de datos históricos 

concretos (fechas, nombres, lugares). Las correcciones se pasan en pantalla.

3ª. se revisan la portada y las últimas correcciones; se verifican las entradas, 

índice, títulos y subtítulos y se lleva a cabo la lectura de seguridad.  Las co-

rrecciones se pasan en pantalla.
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F o r m a t o  y  d i s e ñ o
La revista está hecha en un formato de 21 cm x 27 cm, con el objetivo de dismi-

nuir costos y desperdiciar la menor cantidad de papel, al utilizar un pliego de  

57 cm x 87 cm.

El cuerpo general de la revista se forma con la tipografía Celeste en 11 puntos 

sobre 13.7 de interlineado, es tiene una familia pequeña pero suficiente para formar 

la revista posee patines, su altura (x) no es muy grande, sus formas y contraformas 

permiten dar los siguientes servicios a los lectores: invitarlos a leer, mostrar el signi-

ficado del texto, aclarar estructura y orden, vincular el textos con los demás elemen-

tos e inductir a un estado energético de reposo (Bringhurst, 2008, p. 31)

 Para complementar y contrastar la tipografía Celeste, cada entrada de artí-

culo es diferente, con esto se busca generar una imagen por cada época, personaje 

o suceso, además de crear una identidad para cada artículo, sin dejar de lado la 

legibilidad, y facilitar el reconocimiento de las jerarquías.

El cuerpo de la revista es en tipografía Celeste 11/13.5 pts.

abcdefghijklmnopqrstwxyz
aBCDEFGhIJkLMnoPQRsTWXyZ
abcdefghijklmnopqrstwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstwxyz
AbCdeFgHijkLMnopQRStwxyz
abcdefghijklmnopqrstwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstwxyz
AbCDEfGhIJklMnoPqRstwxyz
abcdefghijklmnopqrstwxyz
0123456789

abcdefghijklmnopqrstwxyz
abcdefghijklmnopqrstwxyz
abcdefghijklmnopqrstwxyz
0123456789

F a m i l i a  C e l e s t e

I t a l i c B o l d  I t a l i c

R e g u l a r B o l d
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Las jerarquías se conservan durante toda la publicación para nota al pie 

de página, folios, pies de imagen, sinopsis de autor, nombre de autor, profesión 

de autor y cuerpo de texto. La única jerarquía que cambia es la del título de cada 

artículo.

El diseño de la revista se construye a partir de las necesidades específicas 

de cada artículo. Para la formación se busca una tipografía que sea apropiada a 

cada temática,  por época o por forma. Para elegir la tipografía se usa el programa 

Font Explorer, el cual muestra el total del catálogo tipográfico; además se realizan 

pruebas para cada título. 

La revista está reticulada en 12 columnas con un corondel de 5 mm y una 

profundidad de 50 líneas. Existen 21 estilos de párrafo para la formación total de 

la revista y 3 estilos de caracteres.

no nos limitamos a insertar tipografía de computadora. Es común que con-

truyamos letras para generar un efecto tridimensional y artesanal en vez utilizar 

programas digitales como Photoshop; esto le da un toque especial a la revista. a 

continuación mostramos varios ejemplos.

4
Relatos e historias en México

5
Relatos e historias en México

R e t í c u l a  p a r a  R H M
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P a l e t a s  d e  e s t i l o s  d e  p á r r a f o 
y  e s t i l o s  d e  c a r a c t e r

Es importante recordar que la revista tiene entre sus objetivos ser visual-

mente atractiva, por lo que cada texto se refuerza con contenido gráfico. Como 

mínimo, se usan dos imágenes por cada página para establecer una narración 

visual de los acontecimientos registrados en fechas y lugares específicos; es decir, 

no sólo funcionan como elementos decorativos, también cuentan la historia.

Para lograr una armonía en la composición total de la revista es necesario 

generar una paleta de color para cada artículo. no se trata de presentar un arcoí-

ris; sin embargo, es importante mostrar diferencia cromática entre cada artículo. 

Por lo general, la gama tiene que ver con la imagen que abre la nota.
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se busca que los artículos abran en página par para abarcar la doble página 

y hacer visible la división.

En mayo de 2011, cuan vLa.Laboratorio visual se hizo responsable de la 

revista llevó a cabo una revisión editorial para mejorar la limpieza de páginas. La 

publicación estaba llena de marcas de agua, repeticiones y ornamentos innecesa-

rios. además se hizo un cálculo tipográfico y ajustes en puntaje e interlínea para 

que la mancha tipográfica facilite la lectura.

ahora se cuida la distribución de la tipografía y se evita modificarla o repe-

tirla en el mismo número. se generan espacios de reposo visual  para evitar que 

la lectura sea caótica o cansada.

antes de diseñar, leemos cada artículo, para decidir la solución visual darle 

caracter y contexto que permitan insertar al lector en la época en que se dio el 

evento narrado. 

La portada es concebida por el editor, quien tiene en mente lo adecuado 

para el  puesto de periódicos, y resuelta por el equipo de diseño. Por supuesto, en 

todos los casos se consensa con el equipo editorial y con los directivos de Raíces 

para saber cuál es la mejor opción de las propuestas que se hacen. En algunos 

casos este proceso de búsqueda y negociación da como resultado una primera de 

forros atractiva, clara e informativa, aunque, por supuestos, hay ocasiones en que 

no todos los participantes quedan plenamente satisfechos, pero se asume que es 

lo mejor para la publicación. 

El retoque y la calibración de las imágenes se hacen en el despacho de diseño.

El proceso de diseño se trabaja a partir de la creatividad como elemento 

rector de la libertad para tomar decisiones ante cada caso particular (Gutiérrez, 

2008, p. 26).

a continuación se muestra la construcción de algunos artículos.
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Antes que Hernán Cortés arri-
bara a las playas de Chal-
chihuecan, el prodigioso 

tianguis de Tlatelolco recibía diaria-
mente miles de almas que adquirían 
los insumos que les eran de impor-
tancia. Desde entonces la palabra 
“mole” ya tenía un significado culi-
nario: en lengua náhuatl molli signi-
fica “guisado”. Además, el hecho de 
que Tlatelolco tuviera gran afluencia 
de “marchantes” nos dibuja a la per-
fección el alto grado de cultura gas-
tronómica que existía en esta región 
de Mesoamérica.

JESÚS FLORES Y ESCALANTE 
ESCRITOR Y PERIODISTA*

* Divulgador de historias de vida cotidiana. Histo-
riador del arte por la Academia de Bellas Artes de 
Puebla. Presidente de la Asociación de Estudios 
Fonográficos. Gerente de la radiodifusora XEB. 

El guajolote, la tortilla, el jitoma-
te, el cacao, la miel de abeja, el agua-
miel, el azúcar de caña de maíz, el 
cacahuate, los chiles mulato, ancho, 
pasilla y el chipotle rayado o “meco”, 
son productos originarios de Méxi-
co que fueron y son base primordial 
para preparar el mole de guajolote, 
platillo tan elogiado (y también vi-
tuperado), que fue llevado a la cum-
bre gastronómica mexicana desde 
hace más de tres siglos y medio. Sin 
embargo, este excepcional guiso de 
origen precolombino poco a poco 
fue tomando cuerpo gracias a otros 
productos llegados del mediterrá-
neo, de los archipiélagos malasio y 
filipino, de India, Arabia y el conti-
nente africano.

Con las mercancías de la tierra 
española y las maravillas culinarias 
que nos trajeron los viajes de la Nao 
de China, la mezcla de lo mexicano 
con las especias traídas del Oriente 
dieron al mole sabor, fuerza y con-
notación de un guiso diferente, que 
se complementó agraciadamente 
con: plátano guineo, uva pasa, clavo 
de olor, pimienta, ajonjolí, almendra, 
cebolla, ajo, semilla de perejil, anís 
y piloncillo “güero” (derivado de las 
melazas de la caña de azúcar que 
Hernán Cortés plantó por primera 
ocasión en su estancia de Coyoacán, 
y que a su vez trajo de Cuba, puesto 
que el extremeño antes de ser solda-
do de fortuna, se dedicó al cultivo de 
la caña y a criar cerdos). 

En muchas regiones del país, los 
espacios para preparar la comida 
no han cambiado en siglos. 
EDUARDO PINGRET, COCINA POBLANA,  
S. XIX, ÓLEO SOBRE LINO, MUSEO NACIONAL 
DE HISTORIA, CONACULTA-INAH-MEX; 
“REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA”

viernes 23 de marzo de 12

C a s o  1

S e  r e a l i z a r o n  p r u e b a s  c o n  t i p o g r a f í a  h e c h a  c o n  u n i c e l ,  c u b i e r t a  d e 
m o l e  y  a j o n j o l í ;  e s t o s  c a s o s  n o  f u e r o n  l o s  m á s  a p r o p i a d o s

S e  e l i g i ó  e s t e ,  l o 
r e t o c a m o s  y  s e  a j u s t ó 
a l  f o r m a t o  d e  l a 
r e v i s t a

A s í  s e  p u b l i c ó
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A
sí empezaba el cómico e 
irreverente Discurso del Vale 
 Coyote, una de tantas obras 
populares que para fines 

del siglo XIX escenificaba la com-
pañía de títeres Rosete Aranda, la 
más memorable e impresionante 
de su tipo en nuestro país y que al-
canzó su mejor momento al inicio 
del Porfiriato. Al morir los dueños 
y por diferentes circunstancias, las 
miles de marionetas que la integra-
ron quedaron huérfanas, abando-
nadas y repartidas en muchos lu-
gares, lo cual hace recordar aquella 
frase: “Los títeres son de quien los 
maneja”. 

LA  h i s t or i A 
Desde tiempo inmemorial, los títe-
res han sido una extensión de las 
emociones humanas, a veces en 
plan serio, otras tantas en parodia. 
Recordemos que el conquistador 

* Cronista de la cultura popular, es autor de 
La Guadalupana, patroncita de los mexicanos 
(Plaza y Janés, 2004) y Bolero, historia gráfica 
y documental (AMEF, 2005). Subgerente de la 
radiodifusora XEB del IMER y miembro de la Aso-
ciación Mexicana de Estudios Fonográficos. 

Vale Coyote: Republicanos y a todo el Estado: tomo la trifulca 
de la palabra pa’ decirles: Era la noche del quince y del 
dieciséis de septiembre de mil ochocientos diez litros de 
aguardiente, cuando estaba don Ablasolo en el traspatio 
con los demás generales; entonces llegó el mero mero 
ganadero, ese viejito cabeza blanca y les dijo: “Levántense, 
indios jijos del máiz, que ha llegado la hora de los 
cocolazos; gritemos con la fuerza de nuestros pulmones: 
¡Viva la República Mexicana!” 

Todos: ¡Vivaaa! 
Uno: ¡Que viva el aguardiente! (toca el acordeón) 
Vale Coyote: Oiga, vale, oiga, vale, ¿y usté por qué toca? 
Uno: Yo, porque tengo boca. 
Vale Coyote: ¿Y usted cuánto paga para tocar ese órgano?
Uno: No es órgano, amigo; es un acordeón que lo compré en  

la antigüedad de nuestro padre Adrián y nuestra madre 
Ebria. ¿Y a usté cuánto le pagan por estar echando papas? 

PAblo dueñAs
esCrItor*

Títere de la 
compañía 

Rosete Aranda.
COL. PARTICULAR DE  

PABLO DUEÑAS

h i s t o r i A 	 d e 	 U N A 	 G r A N 	 c o M p A ñ í A

estos	 "autómatas"	conformaron	uno	de	 los	más	 importantes	
espectáculos	populares	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	XiX.	
tras	la	revolución,	la	compañía	logró	sobreponerse	a	un	pe-
riodo	de	crisis	y	de	nuevo	tuvo	gran	éxito	en	carpas	y	teatros,	
hasta	que	comenzó	a	decaer	y	finalmente	desapareció.	sus	títe-
res	hoy	son	resguardados	por	museos	y	coleccionistas	debido	
a	las	magníficas	historias	que	tienen	detrás,	 la	calidad	de	su	

manufactura	y	la	nostalgia	que	aún	provocan

Hernán Cortés gustaba mucho de 
ellos, por lo que se hizo acompa-
ñar en su viaje hacia Las Hibueras 
(Honduras) por “uno que jugaba de 
manos y hacía títeres”. 

El origen de esta empresa se re-
monta a 1835 en Huamantla, Tlax-
cala, cuando los hermanos Aranda 
–María de la Luz, Hermenegildo, 
Buenaventura y Julián– tuvieron 
la idea de crear un teatro de títe-
res fabricados con cabezas de ba-
rro, cuerpo de trapo y movidos por 
alambres, los cuales de inmediato 
se volvieron muy populares en la 
localidad. 

Cuenta la tradición familiar que 
pocos años más tarde Margarito 
Aquino, un emigrante italiano radi-
cado en Huamantla, les recomendó 
fabricar la cabeza, manos y pies 
con madera, además de intentar 
moverlos con hilos, con lo que po-
drían ejercer mayor dominio sobre 
sus movimientos. 

Con el paso del tiempo, la fami-
lia Aranda quiso ampliar sus hori-
zontes y se dirigió a San Agustín 
de las Cuevas (hoy Tlalpan), lugar 
que reunía tahúres, apostadores, 

galleros y paseantes en busca de 
emociones, según menciona el es-
critor Guillermo Prieto en su libro 
Memorias de mis tiempos, una ame-
na y detallada crónica de la vida po-
pular mexicana durante la segunda 
mitad del siglo XIX. Fue en este lu-
gar donde María de la Luz conoció 
a Antonio Rosete, quien se integró 
a la compañía de títeres después 
de casarse con la joven empresaria. 
En consecuencia, a partir de 1850 
se denominó “Empresa Nacional 
Mexicana de Autómatas, Herma-
nos Rosete Aranda”, cuyo prestigio 
fue aumentando cada vez más. 

Respecto al nombre, es obvio 
que no se trataba de autómatas; 
sin embargo, los títeres ejercían un 
efecto mágico en el público, ya que 
la destreza de sus movimientos, lo 
exquisito del vestuario y la belleza 
de las escenografías daban la apa-
riencia de una función teatral re-
presentada por seres humanos. 

LA  p o p u LAr i dAd
Tanto Antonio López de Santa 
Anna como Benito Juárez fueron 
asiduos espectadores de las obras 
montadas por la empresa Rosete 

P a r a  e s t e  a r t í c u l o  s e 
r e c o r t a r o n  l e t r a s  d e  c a r t ó n , 
s e  p i n t a r o n  y  s e  c o l g a r o n 
c o m o  t í t e r e s  p a r a  l a  s e s i ó n 
f o t o g r á f i c a ,  s e  r e t o c ó  e n 
P h o t o s h o p  y  s e  a r m ó  e l 
a r t í c u l o .
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E n  e s t e  c a s o  q u i s i m o s 
e v o c a r  l a  e s c r i t u r a  h e c h a  a 
m a n o ,  c o n  t i n t a  c h i n a  y  u n 
i n s t r u m e n t o  h e c h o  a  m a n o , 
p e n s a n d o  c ó m o  e s c r i b í a n 
d e s d e  l a  c á r c e l

P a r a  e s t e  a r t í c u l o ,  p r e p a r a m o s  u n 
l í q u i d o  t i p o  s a n g r e  p a r a  r e a l i z a r 

m a n c h a s  q u e  a p a r e c e n  a  l o  l a r g o 
d e l  a r t í c u l o  s o b r e  e l  a s e s i n a t o  d e 

F r a n c i s c o  I .  M a d e r o
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Para visitar
El Museo Regional Casa de Alfeñique es administrado por el Con-
sejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla y cuenta con una 
colección aproximada de 1 600 piezas exhibidas en tres grupos 
temáticos. En el primero, denominado “Puebla: origen y desarro-
llo”, se exhiben códices indígenas del siglo XVI, textos históricos 
que narran la vida de una comunidad; piezas arqueológicas que 
van desde utensilios hasta representaciones zoomorfas, pinturas 
y piezas que atestiguan la fundación de Puebla, y mapas donde se 
puede observar con precisión la evolución que ha tenido el estado 
desde sus primeros establecimientos. Parte de esta colección son 
dos carruajes; uno perteneció al gabinete presidencial de Porfirio 
Díaz y el otro era utilizado por personalidades del clero.

En el entrepiso nombrado “Periodos históricos y trascendenta-
les” se encuentran diversas pinturas y objetos de la época colonial, 
así como un traje de una de las figuras más emblemáticas del esta-
do: la china poblana. También se conservan pinturas, medallas, ar-
mas y litografías que narran el acontecimiento histórico que puso 
a Puebla en los anales de la historia mexicana y mundial: la batalla 
del 5 de mayo de 1862.

En otra sala pueden observarse las vestimentas que caracteri-
zaban a los mexicanos del siglo XVIII, así como un breve repaso 
por uno de los periodos históricos más polémicos del México in-
dependiente: el Porfiriato. Otra parte emblemática dentro de las 
piezas exhibidas es una serie de pinturas con temas religiosos, la 
cual llegó al museo en la década de 1930, procedente de la antigua 
Academia de Bellas Artes y de ex conventos poblanos. 

“Vida cotidiana de los siglos XVIII y XIX” es el nombre del último 
nivel, donde se representa el estilo de vida dentro de las casas en 
aquellos periodos. Aquí se muestran pinturas y diversas piezas de 
mueblería de variados estilos, como renacentista y chippendale  
de orígenes francés y asiático, exhibidos a lo largo de los espacios 
que conforman este conjunto temático: sala de recepción, de costura, 
habitación, despacho y comedor. Dentro de este grupo resaltan una 
cocina típicamente poblana, así como una sacristía y una capilla.

Los espacios de la Casa de Alfeñique donde 
transcurrió la vida cotidiana de sus habitantes 

entre los siglos XVIII y XIX, hoy resguardan un gran 
acervo museístico que da cuenta de la historia de 

la sociedad poblana.
COCINA DE LA CASA DE ALFEÑIQUE, CA. 1961, NEGATIVO DE PELÍCULA DE 
SEGURIDAD, FONDO CASASOLA, INV. 193234, SINAFO, CONACULTA-INAH-

MEX; REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Óleos virreinales, vestigios arqueológicos y 
mobiliario de diversos estilos son parte de la 

colección que exhibe el museo Casa de Alfeñique 
en sus elegantes salones.

FOTOGRAFÍA: EDUARDO ZÁRATE RAMÍREZ

FOTOGRAFÍA: EDUARDO ZÁRATE RAMÍREZ
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RADicALiSMo AnTicLERicAL
Garrido Canabal tenía ideas persistentes respecto a la 
relación Iglesia-Estado, radicalizó las forjadas en el li-
beralismo decimonónico y veía en el clero al más con-
tumaz servidor del poder político y del dinero. Le gus-
taba referirse a las monarquías europeas y decir que 
el clero siempre se sentaba al lado del trono del rey. 
El pueblo lo siguió y, trastocados los antiguos “actos 
de fe”, lo acompañó en las campañas desfanatizadoras 
donde se mofaban de y se quemaban imágenes religio-
sas. Lo más importante es que no eran organizadas por 
lo que se pudiera llamar el aparato policial del gobier-
no, sino por civiles convencidos de que estaban rea-
lizando una revolución cultural que debía cambiar a  
Tabasco y a México porque se trataba de crear al hom-
bre nuevo, promesa de la Revolución.

 En el plano nacional, la oposición Iglesia-Estado 
provocó serios conflictos, mientras que en Tabasco 
la balanza se inclinaba hacia un solo lado debido a la 
fuerte simpatía social que captaban las acciones ico-
noclastas de Garrido. Era el contraste entre la tragedia 
y lo lúdico. Ello podía explicarse, entre otras razones, 
porque se trató de un territorio que no fue evangeli-
zado y que ostentaba (ostenta) la tasa más alta de no 
creyentes en el país. Para el jacobino Calles había un 

mada con más radicalismo, cuando menos en el dis-
curso, porque en la práctica no había ni tantos tem-
plos para cerrar ni tantos santos para quemar. Incluso 
algunos de sus seguidores cuentan que Garrido hacía 
comprar objetos religiosos en los estados vecinos para 
poder realizar sus actos festivos. 

El 27 de febrero de 1923 llegó a Tabasco Pascual 
Díaz Barreto, sexto obispo de la diócesis. No eran los 
mejores tiempos y en noviembre fue acusado de haber 
ostentado “con toda altanería sus vestiduras sacerdota-
les” en una velada que le ofreció la burguesía española 
en el Teatro Merino. Casi al mismo tiempo estalló la 
rebelión de Adolfo de la Huerta. En seguida se dijo que 
el obispo había otorgado su apoyo a los rebeldes ene-
migos de Garrido y tuvo que abandonar el territorio.

En el país se consideró que en Tabasco prevalecía 
un estado de persecución. Las detenciones del párroco 
Carlos Hernández, de Teapa, y del padre Iraola, de Hui-
manguillo, lo confirmaron. Pero el gobernador insistió 
en que el primero había predicado durante la rebelión 
delahuertista para que los indios engrosaran las filas 
de los infidentes al mando de Alberto Pineda, y el se-
gundo no cumplía con la legislación tabasqueña, que 
requería ser mexicano por nacimiento y no ser célibe.

En 1925 se acusó a Garrido de haber impuesto 
como obispo rojo a Manuel González Punaro, seguidor 
del patriarca de la Iglesia Apostólica Mexicana, José 
Joaquín Pérez Budar, a quien el gobierno de Calles ha-
bía proporcionado la iglesia de La Soledad, en la Ciu-
dad de México, para el ejercicio de su ministerio como 
entidad separada de Roma.

Garrido había confiado la dirección de la nueva 
iglesia “católica” a su compañero de estudios, el padre 
González Punaro, pero el proyecto era imposible a to-
das luces, a pesar de que contaba con las pretensiones 
de crear una Iglesia mexicana que existían desde el 
gobierno de Benito Juárez. Como todo ese radicalismo 
daba lugar a extravíos, el 18 de agosto de 1936 el perio-
dista Ignacio Muñoz decía socarronamente en la revis-
ta Sucesos para todos que no se logró tal propósito por-
que Garrido exigió algunos cambios: “Los ornamentos, 
el vestido de los santos, el decorado de las iglesias sería 
rojinegro. Sobre el Cristo de cada parroquia se pon-
dría una hoz y un martillo. Se suprimiría la confesión 
y la comunión. Todo lo demás seguiría igual al rito ro-
mano sin la más leve alteración”. Lo increíble es que el 
público lector se creyera esas patrañas y las divulgara 
como conocidas de primera mano.

Garrido Canabal, eso sí, envió una carta a Goberna-
ción para aclarar que él no había encabezado ese movi-

Robespierre que fue Garrido. Ambos creyeron que la 
base del infortunio de México era la forma en que el 
clero se había posesionado del país y decidieron, junto 
con un amplio grupo, hacerlo de lado. Pero no era lo 
mismo la nación que Tabasco.

Salvo los vestigios del convento de Oxolotán –ras-
tro del borroso paso de los evangelizadores–, en ese  
estado no había construcciones coloniales y eran con-
tados los sacerdotes que se atrevían a vivir en el calu-
roso clima de su territorio, al que no se podía llegar 
por tierra desde la Ciudad de México debido a sus nu-
merosos ríos y pantanos; en definitiva, fue algo que 
lo mantuvo aislado del resto del país desde el periodo 
colonial hasta ya avanzada la década de 1950, cuando 
la carretera al fin llegó a Villahermosa. Así, cuando Ga-
rrido Canabal publicó una ley en la que sólo se permi-
tiría un sacerdote por cada cien mil habitantes, en su 
territorio de menos de doscientos mil apenas había ca-
bida para uno. Eso se convirtió en motivo de regocijo. 

La reglamentación del artículo 130 constitucional 
que se impuso a nivel nacional, en Tabasco fue reto-

miento, sino que había sido producto de la “fogosidad 
y entusiasmo del pueblo costeño”, lo que provocó que 
un grupo de obreros de la Liga Central de Resistencia 
del Partido Socialista Radical Tabasqueño lo iniciara. 

El líder tenía razón cuando hablaba del entusiasmo 
del pueblo porque en todos los actos en contra del cle-
ro y de la institución eclesiástica la población parecía 
divertirse. En sus rústicos noticiarios cinematográficos 
no se ve a la autoridad, aunque algunos actos fueron 
presenciados por sus hijos, por él mismo o por algún 
familiar (nunca por su esposa Dolores Llovera), según 
los filmes que realizó Ilán Cortés para dejar constancia 
de lo que acontecía. Pueden verse quemas de santos, 

En la gestión de Tomás Garrido en Tabasco ocurrió la 
destrucción y quema de figuras, símbolos y piezas religiosas. 

QUEMA DE IMÁGENES RELIGIOSAS, CA. 1926, FOTOGRAFÍA IMPRESA EN PAPEL,  
COL. CARLOS MARTÍNEZ ASSAD

Tomás Garrido expulsó de Tabasco al obispo Pascual 
Díaz Barreto, quien sería uno de los principales 

protagonistas durante el conflicto cristero que enfrentó 
el gobierno federal de 1926 a 1929. 

PASCUAL DÍAZ BARRETO, OBISPO DE TABASCO, RODEADO DE FELIGRESES, CA. 
1923, NEGATIVO DE PELÍCULA DE NITRATO, FONDO CASASOLA, INV. 5957,  

SINAFO, CONACULTA-INAH-MEX; REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

En el Tabasco garridista era común ver 
algunas representaciones burlescas 

sobre el clero católico.
REPRESENTACIÓN DE UN OBISPO, CA. 1933, FOTOGRAFÍA 

IMPRESA EN PAPEL, COL. CARLOS MARTÍNEZ ASSAD
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Una de las partes más importantes del Atlas 
pintoresco e histórico de Antonio García Cu-
bas es la “Carta minera”, pues los recursos de 

este tipo eran, a fines del siglo XIX, uno de los prin-
cipales atractivos para los inversionistas extranjeros.  
El monumental atlas, por las características de su 
edición y por las facilidades que obtuvieron las socie-
dades geográficas tanto de Europa como de Estados 
Unidos para adquirirlo, funcionó como una especie 
de catálogo para fomentar una de las prioridades eco-
nómicas del régimen de Porfirio Díaz: la atracción de 
capital para propiciar la industrialización del país, 
aun a costa de la extracción de los recursos minerales 
del subsuelo mexicano.

Al igual que todas las láminas de la magna obra de 
García Cubas, la “Carta minera” es un mapa temático 
de la República Mexicana. Está rodeado por dieciséis 
cromolitografías con vistas de los principales mine-
rales y haciendas de beneficio del país, dibujadas mi-
nuciosamente por los artistas Miguel R. Hernández y 
Vicente Calderón. El mapa central contiene una lista 
de los diferentes minerales del subsuelo mexicano y 
la localización de los yacimientos explotados. Tam-
bién cuenta con una gráfica de gran interés histórico 
que señala el total de acuñación de monedas, tanto de 
oro como de plata, de las distintas casas de moneda 
establecidas en México desde 1537 hasta 1882. 

Hay que remitirse al libro paralelo, el Cuadro geo-
gráfico, estadístico e histórico de los Estados Unidos 
Mexicanos, para dimensionar la importancia que le 
da el autor a esta lámina. Si en el Atlas pintoresco pa-
rece ocupar un lugar normal, tanto en el orden de pre-
lación como en el espacio que le dedica, en el Cuadro 
geográfico es evidente que el interés del cartógrafo 
por esta carta es mucho mayor que el dado a otras 
cartas dedicadas también a los recursos naturales del 
país. Basta con ver que la cantidad de páginas dedica-
das a la minería es casi el doble de las destinadas, por 
ejemplo, a los recursos agrícolas o a los hidráulicos.

La descripción de la “Carta minera” empieza con 
una detallada relación de las características produc-
toras del subsuelo mexicano, dividido por regiones y 
el tipo de minerales que se encuentran en él, no sin 
antes aclarar que en prácticamente todo el territorio 
nacional hay ricos yacimientos mineros: 

Carta minera.
EN ANTONIO GARCÍA CUBAS, ATLAS PINTORESCO E HISTÓRICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
MÉXICO, DEBRAY Y SUCESORES EDITORES, 1885
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y la historia de los héroes olvidados

 AlejAndro rosAs
HistoriAdor*

El capitán Margarito Zuazo, del batallón Mina, 

murió en Molino del Rey el 8 de septiembre de 

1847, después de haber salvado la bandera de 

su regimiento atándosela al cuerpo; el coronel 

Felipe Santiago Xicoténcatl, comandante del 

batallón de San Blas, cayó cinco días después 

acribillado en la ladera del cerro de Chapultepec 

defendiendo su estandarte. Estos episodios quizá 

hayan influido para crear la leyenda del cadete 

que se lanzó al vacío desde lo alto del Castillo 

envuelto en la bandera nacional

Juan Escutia
GABRIEL FLORES, LOS NIÑOS HÉROES, 

1967, MURAL ACRÍLICO, MUSEO NACIONAL 
DE HISTORIA, CONACULTA-INAH-MEX; 

“REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA”

El mito de
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Visiones de urbanización 
en el  s iglo XVi i i

mArcelA dávAlos
HistoriAdorA*

LA
CIUDAD 
DE
MÉXICO 
BAJO
CONTROL 

Dos antiguos planos de la ciudad de México, apenas 
separados por veinticinco años, revelan el profundo cambio 
que se dio en nueva España en el último tercio del siglo 
XViii. Hasta entonces la capital estuvo dividida en parroquias, 
es decir, era un espacio definido por el número de 
feligreses, el monto de las limosnas o por la obediencia de 
los ejercicios religiosos. Esta concepción eclesiástica sería 
suplantada por una visión ilustrada que reorganizó  
el territorio, incluyó a los vilipendiados barrios indígenas  
y permitió al virrey tener mayor control sobre la población

JOSÉ ANTONIO PRADO, LA PLAZA MAYOR DE 
MÉXICO A LA LLEGADA DEL VIRREY FRANCISCO 
DE CROIX (DETALLE), ÓLEO SOBRE TELA, 1769, 
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA, CONACULTA-
INAH-MEX; “REPRODUCCIÓN AUTORIZADA POR 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
E HISTORIA”
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En los primeros cuatro ejemplos anteriores se muestra la contrucción de la 

entrada de algunos artículos que han dado pie a generar elementos 3D. Esto crea 

un entorno visual que ayuda al lector a identificarlo facilmente, a ver contruccio-

nes hechas a mano, en ocasiones más atractivas a las realizadas en computadora, 

éstas construcciones se realizan principalmente en artículos de tipo anecdóticos 

de temas comunes, de relatos populares o temas en dónde la construcción visual 

puede modificarse sin ningún problema. 

En los siguientes ejemplos las imágenes no pueden ser transformadas ni 

modificadas, aquí funcionan diferente, no como imágenes decorativas,  son una 

narración histórica, casi siempre cronológica, cubren o provienen de un hecho 

histórico que pertenece a la historia oficial, que sólo se puede alterar con funda-

mentos de la disciplina.
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A s p e c t o s  l e g a l e s
Para entender mejor las consideraciones legales relativas a los contenidos de RhM, 

las dividiremos en dos rubros: textos e imágenes.

1. Textos

Para los autores se maneja, por lo general, un tipo de contrato, aunque algunos 

tienen ajustes en sus cláusulas (véase anexo 1 y 2).

RhM adquiere nuevos textos de tres maneras:

a) La mayoría es manejado con un breve contrato por “colaboración remunera-

da”, en el acuerdo de que es un texto comisionado por la editorial, es decir, 

una obra por encargo, la cual puede ser utilizada en otras ocasiones y difun-

dida en diversos medios, según lo determine la misma editorial. Este tipo de 

material es solicitado sobre un tema particular y de una manera específica, o 

los autores envían sus propuestas de escritos.

Recuerda que todos morimos
E l  A n t i g u o  c u lt o

A  l A  S A n t A  M u E r t E

Katia Perdigón Castañeda
antrOPóLOga*

Aunque su veneración se conside-
ra reciente, en este artículo la au-
tora rastrea los antecedentes de la 
adoración a la Muerte como algo 
que ha acompañado por siglos al 
ser humano y se reforzó en nuestro 
territorio con la conquista españo-
la. Durante el Virreinato se dio un 
sincretismo cultural en torno a la 
fragilidad de la vida (sin dejar de 
lado la influencia prehispánica) 
que hasta la fecha persiste y expli-
ca en parte la devoción moderna a 
un esqueleto con túnica y guadaña, 
así como su fuerte arraigo popular

Villafranco, niña blanca, TÉcnica MiXTa, 2012

R H M 4 6
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b) a los autores célebres o académicos de renombre también se les solicitan tex-

tos específicos y se les hace un contrato de colaboración remunerada como 

obra por encargo. En algunos casos, a petición de los colaboradores, se esta-

blece que se les hará un solo pago, en el entendido de que su texto se publica-

rá una sola vez en la revista.

EN LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE
FUENTES
PoNiaTowSka

HÉCTOR GARCÍA, ELENA 
PONIATOWSKA Y CARLOS FUENTES 

CONVERSAN EN UN JARDÍN,  
CA. 1975, COL. FUNDACIÓN ARCHIVO 

HÉCTOR GARCÍA

Héctor García (1923-2012) 
Justo al cierre de esta edición, nos 

enteramos de la muerte del gran fotógrafo. 
Dos días antes de que falleciera, su 

esposa, la fotógrafa María García nos 
había otorgado el permiso para reproducir 
esta imagen de don Héctor. Lamentamos 

su muerte y nos unimos a la pena que 
embarga a sus familiares y amigos. 

Descanse en paz. 

R H M 4 7
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A fines del siglo XIX la guerra contra “los salvajes” prácticamente había 
terminado con las etnias que habitaban el territorio fronterizo de México 
y Estados Unidos, debido a que durante años las autoridades de ambos 
países se dedicaron a exterminar a los apaches y comanches. En esta 

nota periodística de 1898, Mata recuerda las hazañas del valiente coronel 
Lorenzo García en su combate contra los temibles jefes Gerónimo, Juh y Loco

FiLoMeNo MaTa (1845-1911)
PeriodisTa

La derrota de los
apaches sublevados

8
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[ A y E R 	 y 	 h O y  ] 

Habrán visto nuestros lectores, la 
manera como se fundó la gran 

ciudad, cómo estaba cuando la con-
quistaron los españoles, y cómo se 
fue formando la nueva capital des-
pués de la conquista. Desde esa época 
á la fecha, todo lo antiguo se puede 
decir que ha desaparecido, y no que-
dan más que algunos vestigios, que se 
perderán enteramente en pocos años. 

Sin embargo, en los pueblos peque-
ños de Santa Anita é Ixtacalco, hay 
algo que recuerda las épocas de los 
reyes y emperadores mexicanos.

Ixtacalco, que viene de las voces 
mexicanas tlali ompaatl, que signi-
fica “tierra en el agua”, e ixtlacalli, 
Casa Blanca, está situado rumbo al S. 
E., á distancia de una legua, ó poco 
más de la capital, en las orillas del 

ancho canal que comunica la laguna 
de Chalco con la de Tezcuco. Ambos 
pueblos, que en su totalidad se com-
ponen de población indígena, se pue-
de asegurar que á poco más ó menos 
están lo mismo que en tiempo de la 
conquista. Unas casas son de adobe, 
otras de carrizos, y muy pocas de cal 
y piedra. Todos los habitantes son 
propietarios de pequeños terrenos, 

Ixtaca l co
manuel Payno (1810-1894)

escRitoR

Entre caminos 
frondosos, aguas 
azules y apacibles, 
jardines flotantes 
y un paisaje 
excepcional, pasear 
por Ixtacalco era 
un placer del 
que disfrutaba 
gran parte de la 
población de la 
ciudad de México 
durante el siglo XIX. 

En esta crónica, 
Payno evoca lo que 
aún se conservaba 
de aquella región 
atravesada por el 
canal de la Viga y el 
alborozo provocado 
en los días de fiesta 
del pueblo

RELATOS 36.indd   8 7/15/11   12:34 PM
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HeriBerto	FríaS	(1870-1925)
PerioDiSta	y	Literato

Como	periodista	opositor	al	régimen	de	Porfirio	Díaz,	Frías	cayó	varias	veces	
en	prisión	“por	decir	verdades”	y	haber	escrito	su	testimonio	de	la	matanza	de	
Tomochic,	Chihuahua	en	1892.	El	30	de	marzo	de	1895	fue	recluido	en	Belén,	

desde	donde	envió	una	serie	de	quince	crónicas	para	su	publicación	en		
El Demócrata,	que	hasta	la	fecha	son	poco	conocidas

c) Existen los textos están libres de derechos, escritos hace más de 100 años, que  

son del dominio público, como los de heriberto Frías, Filomeno Mata, niceto 

de Zamacois, Manuel Payno, etcétera.
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PROPIEDAD DEL FONART

GENERAL EMILIANO 
ZAPATA, NEGATIVO DE 
PELÍCULA DE SEGURIDAD, 
FONDO CASASOLA, 
INV. 63464, SINAFO, 
CONACULTA-INAH-
MEX; REPRODUCCIÓN 
AUTORIZADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA  
E HISTORIA

2. Imágenes

En este rubro hay varios casos:

a) acervos públicos propiedad de la nación. Los principales proveedores de imá-

genes son organismos del Instituto nacional de antropología e historia y del 

Instituto nacional de Bellas artes, como museos y colecciones especializadas; 

por ejemplo, Fototeca nacional, Museo nacional de historia-Castillo de Chapul-

tepec, Museo nacional de las Intervenciones, Museo nacional del virreinato y 

Museo nacional de arte, sin olvidar los recintos regionales como Museo Regio-

nal de Querétaro, Museo José Luis Bello y González, Museo Casa de alfeñique o 

Museo Regional de Guadalajara. Con la mayoría de estas instituciones existen 

convenios para que la revista reproduzca el acervo mediante una retribución.
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FRANCISCO VILLA Y SU TROPA, LITOGRAFÍA,  
CA. 1914, FONDO CASASOLA, INV. 66184, SINAFO, CONACULTA-INAH-MEX; REPRODUCCIÓN 
AUTORIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
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MONTAÑÉS, CRUCIFIJO, S. XVII, 
TALLA EN MARFIL POLICROMADO / 
POTENCIA DE PLATA, 48 X 41 X 9 CM, 
COL. MUSEO SOUMAYA·FUNDACIÓN 
CARLOS SLIM 

b) Colecciones privadas. Estas imágenes provienen regularmente de colecciones 

o museos privados, fundaciones o empresas, entre los que destacan la colec-

ción del Museo soumaya-Fundación Carlos slim, Colección andrés Blaisten y 

la colección de Morton, Casa de subastas. Los permisos para reproducir impli-

can una retribución por parte de la editorial (véase anexo 3).

CA. 1865-1877, 
LITOGRAFÍA, 25.3 X 

16.7 CM, COL. MUSEO 
SOUMAYA·FUNDACIÓN 

CARLOS SLIM

ANÓNIMO 
GUATEMALTECO, 
RETRATO PÓSTUMO 
DE SOR MARÍA TERESA 
DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD, S. XIX, ÓLEO 
SOBRE LIENZO, 83 X 
63.8 CM, COL. MUSEO 
SOUMAYA·FUNDACIÓN 
CARLOS SLIM

E s t a s  i m á g e n e s  s e  p u b l i c a r o n  e n  R H M 4 0
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En ocasiones las imágenes son de la colección de los autores, tal es el caso 

de Álvaro Matute, salvador sigüenza, Jesús Flores y Escalante, Pablo Dueñas y 

Carlos Martínez assad, entre otros. 

c) Imágenes de dominio público. Muchas de ellas se encuentran en libros anti-

guos, templos coloniales, recintos públicos, museos, etcétera, y lo único que se 

hace es escanear, o tomar una instantánea de la imagen o solicitar un permiso 

que no tiene costo para tomar una fotografía. 

Amado 
Aguirre 
Santiago 
nació en el 
poblado hoy 
llamado San 
Sebastián 
del Oeste, 
ubicado 
cerca de 
la costa de 
Jalisco.
COL. ÁLVARO 
MATUTE

R H M 5 8

R H M 5 7

1972

1979

1974

COL. PABLO DUEÑAS
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WILLIAM SIMPSON (DIBUJO) 
Y E. WALKER (LITÓGRAFO), 
LORD CARDIGAN CHARGE 
OF THE LIGHT CAVALRY 
BRIGADE, 25TH OCT. 1854, 
LITOGRAFÍA PUBLICADA POR 
PAUL & DOMINIC COLNAGHI 
& CO., 1855, BIBLIOTECA 
DEL CONGRESO, 
WASHINGTON, EUA

EX MOLINO DE QUERÉTARO, CA. 1934, COL. AEROFOTOS 
DE MÉXICO, FUNDACIÓN ICA

d) Imágenes con costo. De acuerdo con los tabuladores de la editorial, se paga por 

la fotografía de algún objeto, cuadro, escena o monumento. Los precios varían, 

pero se trata de gastar lo menos posible. al final del documento se muestra el 

formato que se firma para este tipo de convenio  (véase anexo 4).
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Para finalizar este rubro, debe-

mos decir que los derechos de 

autor por la edición de la revista 

RhM pertenecen a Editorial Raí-

ces. La página legal aparece de la 

siguiente manera:
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• 	 Ven ta 	 y 	d i f us i ón

¿ c o n  q u é  m e d i o s  
y  r e c u r s o s ?
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V e n t a  y  d i f u s i ó n
El costo de la revista es de $45. se considera que a partir del segundo año RhM 

alcanzó el punto de equilibrio y comenzó a generar utilidades. Para la difusión de 

la revista se utilizan seis medios:

• anuncio dentro de la revista Arqueología Mexicana

• Facebook. Página abierta hace 9 meses; actualmente tiene más de 3,600 

seguidores

• Página de internet

• Televisión. Canales 11, 22, 40 y Tv UnaM; la difusión de la revista en 

estos medios se realiza por convenio

• Radio. Código DF, Radio Fórmula, Radio UnaM

• otros medios impresos: Récord, Reforma, El Informador (Guadalajara), 

El norte (Monterrey)

• Ferias de libro nacionales e internacionales. FIL de Guadalajara, FIL del 

Palacio de Minería, Feria del Libro en el Zócalo, Feria del Libro en Espa-

ñol de Los Ángeles (EUa), entre otras

46% v e n t a  e n  D i s t r i t o  F e d e r a l
32% v e n t a  e n  p r o v i n c i a
20% p o r  s u s c r i p c i o n e s

  2% e n  p r o m o c i ó n

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

P o r c e n t a j e s  d e  v e n t a
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La publicidad sse realiza por convenio: los anunciantes no hacen un pago 

en efectivo, sino que RhM recibe un beneficio en especie, como ser anunciados 

en estaciones de radio o canales de televisión sin ningún costo. actualmente se 

desarrolla una estrategia de venta de publicidad en la publicación digital, para 

sustentar los costos de producción.
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• 	 D i s t r i buc ión

¿ d ó n d e ?
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D i s t r i b u c i ó n
La revista RhM es de circulación nacional. La distribución se realiza de la siguien-

te manera:

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

F u e n t e :  E d i t o r i a l  R a í c e s

D I S T R I T O  F E D E R A L

P R O V I N C I A

S U S C R I P C I O N E S

P R O M O C I Ó N

6,000
voceadores

4,500
voceadores

8,055
locales 

cerrados

8,160
locales 

cerrados

=

=

14,055 
40.16%

12,660 
36.17%

7,481
21.37%

804 
2.3%

TOTAL 35,000 
100%
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El departamento de distribución realiza un calendario de programación 

para que las empresas conozcan la cantidad de ejemplares destinados a cada tien-

da o puesto. hay dos empresas encargadas de ello, aunque cada una lo hace con 

distintos alcances y objetivos: Intermex distribuye en locales cerrados y para mer-

cado foráneo; por su parte, Despacho Guillermo Benítez coloca la revista entre 

voceadores del Distrito Federal para su venta en puestos de periódicos. ambos 

recogen sus ejemplares en la imprenta en las fechas señaladas en el calendario, y 

de ahí distribuyen, haciendo el mismo proceso mes con mes. La determinación 

de la  cantidad de ditribución por los diferentes medios depende directamente 

del este departamento, que a través de los años, este departamento ha realizado 

análisis de ventas y devoluciones en las diferentes zonas geográficas del país para 

definir las cantidades a entregar.

Cada tres meses se hace un análisis de cada punto de venta. La cantidad de 

ejemplares ofrecidos se puede ajustar dependiendo de su registro de ventas.

En locales cerrados se asigna un número fijo de ejemplares de y se realiza 

la cobertura en los primeros 5 días de cada mes. En el caso de los voceadores, por 

estar sujetos a crédito, cada uno pide la cantidad que quiere llevarse; ellos tienen 

la revista desde el primer día de cada mes porque van directamente a los centros 

de distribución.

En los estados, la distribución total de la revista se alcanza en 10 días hábi-

les después de su salida de imprenta. hay que recordar en este punto, la ventaja 

que tiene la distribución de las revistas a diferencia de los libros: existen aproxi-

madamente 3,000 puntos de venta para libros, mientras que para revistas existen 

aproximadamente 20 mil expendios en todo el país (salazar, 2011, p. 27).
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En las siguiente página se muestra el calendario anual de producción 2012, el 

cual comienza el día en que diseño entrega la revista para imprenta y termina con 

su circulación en locales cerrados y puestos de periódicos.

La mayoría de las ventas se realiza en las siguientes entidades:

1. Distrito Federal

2. Estado de México

3. Jalisco

4. Puebla

5. nuevo León

6. Guanajuato

7. veracruz

8. Baja California

Por cadenas nacionales la mayor venta se realiza en:

1. sanborns

2. Walmart

3. Comercial Mexicana

4. soriana

5. superama

6. Chedraui

7. Tiendas de aeropuertos
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CALendARio  de pRoduCCión de LA ReViStA  2012

numero  y
meses de 

circulación
Días feriados

 Entrega a
 imprenta

vo. Bo.
cromalines

Cierre
publicidad

ok para
entrada a
máquina

Entrega
Intermex

vocea-
dores

Locales
cerrados

Dist. en
estados

Circulación

41
Enero

Jueves
15-dic

viernes
16-dic

viernes
16-dic
21-dic

Martes
20-dic

Martes
27-dic

Miércoles
28-dic

Jueves
29-dic

viernes
30-dic

10 ene /11

42
Febrero

Lunes
16-ene

Martes
17-ene

Martes
17ene

Jueves
19-ene

Miércoles
25ene

Jueves
26-ene

viernes
27-ene

viernes
27-ene

10 feb.

43
Marzo

6 feb
Miércoles

15-feb
Jueves
16-feb

Jueves
16-feb

viernes
17-feb

Jueves
23-feb

viernes
24-feb

sábado
25-feb

viernes
24-feb

10 mar.

44
abril

día 19
Jueves
15-mar

viernes
16-mar

viernes
16-mar

Martes
20-mar

Lunes
26-mar 

Martes
27-mar 

Miércoles
28-mar

Miércoles
28-mar

10 abr.

45
Mayo

1 al 7  
semana santa

abril

Lunes
16-abr

Martes
17-abr

Martes
17-abr 

Jueves
19-abr 

Miércoles
25-abr

Jueves
26-abr

viernes
27-abr

viernes
27-abr

10 may.

46
Junio

10 mayo
día 10

Martes
15-may

Miércoles
16-may

Miércoles
16-may

viernes
18-may

Jueves
24-may

viernes
25-may

sábado
26-may

viernes
25-may

10 jun.

47
Julio

viernes
15-jun

Lunes
18-jun

Lunes
18-jun

Miércoles
20-jun

Martes
26-jun

Miércoles
27-jun

Jueves
28-jun 

Miércoles
27-jun 

10 jul.

48
agosto

Lunes
16-jul

Martes
17-jul

Martes
17-jul

Jueves
19-jul

Jueves
26-jul

Jueves
27-jul

viernes
27-jul

viernes
27-jul

10 ago.

49
septiembre

Martes
14-ago

  Miércoles  
15-ago

Miércoles
15-ago

viernes
17-ago

Jueves
23-ago

viernes
24-ago

sábado
25-ago

viernes
24-ago

10 sep

50
octubre

viernes
14-sep

Lunes
17-sep

Lunes
17-sep

Miércoles
19-sep

Martes
25-sep

Miércoles
26-sep

Jueves
27-sep

Miércoles
26-sep

10 oct

51
noviembre

Lunes
15-oct

Martes
16-oct

Martes
16-oct

Jueves
18-oct

Jueves
25-oct

viernes
26-oct

sábado
27-oct

viernes
26-oct

10 nov

52
Diciembre

19 noviembre
Jueves
15-nov

viernes
16-nov

viernes
16-nov

Martes
20-nov

Lunes
26-nov

Martes
27-nov

Miércoles
28-nov

Miércoles
28-nov

10 dic

53
Enero - 2012

1 - 24 - 25 - 31
diciembre

viernes
14-dic

Lunes
17-dic

viernes
14-dic

Martes
18-dic

Jueves
27-dic

viernes
28-dic

sábado
29-dic

viernes
28-dic

10 ene/13
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C o n c l u s i o n e s

Esta Idónea Comuniación de Resultados se desarrolló a partir de las 

preguntas:

• ¿qué?

• ¿para qué?

• ¿para quién?

• ¿cómo?

• ¿cuánd0?

• ¿dónde?

• ¿con qué medios y recursos?

Las respuestas se establecieron a partir de los temas desarrollados 

durante los seis trimestres de la maestría en Diseño y Producción Edi-

torial. En este marco se reinterpretó el desarrollo del proceso editorial 

y la realización práctica de la revista Relatos e historias en México.

Los temas explorados crean una visión integral del proceso edi-

torial, los agentes editoriales son fundamentales para la realización 

del producto final, la influencia que tiene desde la elección del papel, 

el método de impresión, el acuerdo a que llegan el editor, autor, dise-

ñador, impresor, son el preámbulo de los resultados que vemos im-

presos en la publicación, la manera de integrarse a este proceso para 

cumplir el objetivo principal: ser leídos, pieza medular del proceso: 

los lectores. Considerando aspectos nuevos para mi, de los que antes 

era ajena: la difusión, la distribución y  la venta.
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a través de entendí la importancia de la administración para crear resulta-

dos desde otro enfoque y la parte de costos para encontrar el punto de equilibrio 

y el precio de venta al público. En el caso particular de RhM, estos temas quedaron 

ajenos a mi conocimiento, por la confidencialidad de la editorial, sin embargo, 

que ésta revista haya permanecido por más de tres años en el mercado es una 

prueba de que se han hecho bien esas tareas.

 La participación de los lectores para modificar los temas que se publican 

y corregir algunos errores o aportar datos, dan la pauta, para generar una publi-

cación cada vez más enfocada al tipo de lector que nos mantiene en el mercado.

 Por la parte del diseño, puedo decir que es fundamental crear un diálogo 

visual que le comunique épocas, lugares. Que lo remonte a entender el hecho 

histórico a través de las imágenes, que sienta la diferencia entre un tema y otro. 

Quizá en muchas ocasiones, ni siquiera se da cuenta, simplemente sabe que exis-

te gran diferencia entre un texto y otro, pero no conoce qué es eso que los hace 

diverso, que lo invita a leer, que hace que le guste. 

Es fascinante el mundo de las publicaciones concebidas en la cabeza de un 

equipo editorial. El editor comunica una idea y todoslos involucrados pueden 

llegar a un acuerdo, que dará un resultado y se verá reflejado en la permanencia 

y aceptación del publico lector. 

se dice fácil, pero para entenderlo tuvieron que pasar seis trimestres, inte-

grar cada una de las materias, relacionarlas y llevar lo aprendido a la práctica cada 

vez que se generaba un proyecto editorial nuevo. 
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A n e x o s
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México, D.F., a 8 de agosto de 2011

A quien corresponda:

Autorizo a la revista “Relatos e historias en México”, la reproducción del 
texto que se enlista, que ha sido publicado en distintos medios y en dife-
rentes épocas, para que se publique en la revista “Relatos e historias en 
México” (versión impresa) de Editorial Raíces S.A. de C.V., mediante un 
pago individual cuyo monto será establecido por Editorial Raíces S.A. de 
C.V. Asimismo, autorizo la edición de dichos textos para que se adecuen a 
los criterios editoriales de “Relatos e historias en México”.

1. Entrevista a Mario Moreno Cantinflas, a publicarse en la edición 
núm. 37, de septiembre de 2011

____________________________
ELENA PONIATOWSKA AMOR

A n e x o  1
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A n e x o  2
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A n e x o  3
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