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C a r t a  E d i t o r i a l

Dr. José Félix Cerezo Vélez
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Gaceta Derechos Humanos4

1
0 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, 
una fecha que nos marca como sociedad por su 
relevancia en todo el mundo. En ese día conme-
moramos la aprobación de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. La 
finalidad de tan trascedente documento es reconocer que 
los derechos humanos son inalienables y que los posee 
cada persona independientemente de cualquier condi-
ción sociocultural de distinción. En este sentido, la Decla-
ración Universal constituye el eje más elemental para la 
salvaguarda de la dignidad humana, sin embargo, nuestro 
contexto es cambiante y diverso. Por tal motivo, hoy no 
basta con una Declaración universal. 

Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que 
es necesario forjar nuevos instrumentos de derechos 
humanos más específicos, así como instaurar fechas 
conmemorativas que sirvan de aliciente para su defen-
sa. Es así que cada 3 de diciembre se conmemora el Día 
internacional de las personas con discapacidad, el cual 
fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por medio de la resolución 47/3. Tal 
como establece la Organización de las Naciones Unidas, 
el objetivo es “promover los derechos y el bienestar de 
las personas con discapacidades en todos los ámbitos 
de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar so-
bre su situación en todos los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural”. 

En ese marco, la octava edición de la Gaceta Derechos 
Humanos dedica parte de su contenido al tema de la 
discapacidad. Nuestros lectores y lectoras hallarán en 

sus páginas contenidos que plantean diversos modos, 
no sólo de entender la discapacidad, sino de asumirla en 
el plano de la vida diaria, en un contexto social y político 
cambiante. Además, conmemoramos el 28 de noviem-
bre, Día nacional de las personas Sordas; una fecha que 
nos invita pensar otras formas de comunicar, de existir. 

De este modo, encontraremos la reseña de una visita a 
la empresa CINIA, ubicada en la ciudad de Puebla, la cual 
ofrece empleo a 700 personas con distintos tipos de 
discapacidad. También un análisis estadístico sobre las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad 
en México y en el estado de Puebla. La sección de artícu-
los de opinión contiene tres escritos. Uno de éstos, a car-
go de Thelma Itzel Ramírez Cuervo, nos invita a repensar 
el arte, específicamente el teatro, desde la inclusión y la 
exclusión de las personas con discapacidad. Por su par-
te, Mariana Marín Ibarra plantea una visión crítica sobre 
los procesos educativos de personas con discapacidad 
en la época actual marcada por el auge de la tecnolo-
gía y la vida virtual. Finalmente, Jhonatthan Maldonado 
Ramírez asume una posición en la que el capacitismo, 
como sistema de opresión, debe ser “interrumpido” a 
partir de considerar el cuerpo, el género y a las comuni-
dades “disca”.  A través de la palabra escrita, visibilizando 
situaciones cotidianas, como las que se presentan en 
este número de la Gaceta Derechos Humanos, la CDH 
Puebla reafirma su compromiso de difundir y promover 
la cultura de protección a los derechos humanos para 
todas las personas.

En la CDH Puebla, ¡Protegemos tus derechos!

“Tendremos que luchar sin tregua para que las personas con discapacidad 
participen íntegramente en las decisiones que les atañen, formen parte del 

desarrollo, rompan el pernicioso ciclo pobreza/discapacidad, estén plena-
mente incluidas y logren que se deje de enfocar el respeto a sus derechos 

como una concesión o una dádiva. Al entrar en vigor la Convención, debe-
mos exigir su cumplimiento en los hechos, ya que la primera responsabili-

dad de protección de los derechos humanos corresponde al Estado”. 

(Gilberto Rincón Gallardo, evento conmemorativo de la entrada en vigencia de la 
Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo, 12 de mayo de 2008).
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INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Un día por CINIA: trabajo con 
personas que tienen discapacidad
Por la redacción 

Don Antonino Fernández Rodríguez y Doña Cinia 
González Diez (quienes ya fallecieron) fundaron 
CINIA, una empresa que lleva cerca de 19 años en 

México, con sede en la ciudad de Puebla. Ubicada en la 
zona de Angelópolis, hasta hoy es la única planta, pero 
continúa su expansión. Actualmente se construye un edi-
ficio para albergar parte de su producción. 

Si bien se reconoce públicamente por los populares mu-
ñecos que fabrican para una farmacia, en sus instalacio-
nes hay tres divisiones: además de la textil (CINIA), la de 
servicios de limpieza y jardinería dentro y fuera de CINIA 
(Soltra) y la de producción de cables para automóviles 
(Gureak). En cada una se encuentran laborando personas 
con distintos tipos de discapacidad. 

Aunque CINIA comenzó con 23 personas con discapaci-
dad intelectual, pensándose el proyecto para este grupo, 
hoy suman unas 700 con distintos tipos de discapacidad, 
lo que representa el noventa por ciento de la planta la-
boral. En sus filas, además, trabajan mujeres y madres 
solteras, quienes no pocas veces se han enfrentado a las 
dificultades de hallar un trabajo. 

Casi todos los días llegan personas buscando empleo. 
Los procesos de selección incluyen entrevistas como en 
cualquier empresa. La forma de anunciar las vacantes es 
versátil: por medio de redes sociales virtuales, anuncios y 
a través de las bolsas de trabajo dispuestas por el gobier-
no. En la publicidad sí se hace explícita la contratación de 
personas con discapacidad. Cuando alguien es contrata-
do, transita por un proceso de capacitación, que puede 
llevar de las dos semanas a los dos meses, dependiendo 
del área a la que se integre. La empresa maneja sólo dos 
turnos, aunque en los servicios de limpieza y jardinería 
puede varía según los requerimientos de los clientes.  

Cada integrante cuenta con las prestaciones de ley y en 
sus instalaciones hay área médica, incluyendo apoyo 
psicológico. También cuentan con un comedor. Regular-
mente acuden a terapias de rehabilitación a sus respec-
tivas clínicas.   

La edad mínima de contratación es 18 años y no hay lími-
tes, tomando en cuenta que el criterio etario es uno más 
en los fenómenos de exclusión laboral. La distribución de 
la gente con discapacidad permea los diferentes “nive-
les”: gerencias, supervisión y operarios. Si bien se llega 
a creer que las personas con determinado tipo de disca-
pacidad son “más hábiles” para un trabajo en específico, 
en la planta se encuentran realizando distintos trabajos, 
dejando de lado esta suposición. 

Las instalaciones se consideran accesibles y los procesos 
productivos están adaptados para el personal según su 
condición. Por ejemplo, se adecúan las alturas para realizar 
el trabajo y los tiempos de las operaciones. Por sus pasillos 
es común ver bastones para personas ciegas, sillas de rue-
das o a gente sorda señando (Lengua de Señas Mexicana). 

A nivel técnico cuentan con maquinaria sofisticada, tanto 
en el área de textiles como en la automotriz. Por ejemplo, 
las máquinas de corte de textiles se renovaron reciente-
mente. Además, cuentan con toda un área de sublimado.    
Como en cualquier otro sitio de trabajo, se deben de 
cumplir con las normas de seguridad. La empresa tiene 
protocolos para atender siniestros, como incendios o sis-
mos; regularmente se llevan a cabo simulacros y existen 
brigadistas. Por ejemplo, es probable que alguna persona 
no pueda evacuar rápidamente por su propia cuenta, de 
modo que determinados compañeros y compañeras es-
tán capacitadas para asistir. 

Sus ramas textil y automotriz no sólo producen para el 
mercado nacional. La textil coloca sus productos en No-
ruega, Estados Unidos y España. Pese a que el muñeco 
de la farmacia es una suerte de ícono, el área textil pro-
duce uniformes para el trabajo dentro y fuera del país. En 
cuanto a la popular figura (el muñeco), CINIA comenzó 
produciendo precisamente uniformes para la farmacia, 
pero les solicitaron hacer el diseño de un maniquí. Lue-
go de varias pruebas aceptaron. Si bien el diseño salió 
de los talleres de CINIA, los derechos sobre la figura son 
propiedad de la farmacia. Recientemente otras empresas 
importantes les han pedido diseños para sus muñecos. 
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La planta cuenta con varios reconocimientos 
por su orientación laboral, como el Distintivo 
Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, 
que anteriormente otorgaba el gobierno fede-
ral, aunque no con incentivos fiscales. Más allá 
de esos reconocimientos públicos, la empresa 
no utiliza la discapacidad como “marca” para 
hacerse de clientes. Lo que se presenta a los po-
tenciales clientes es el producto. Asimismo, no 
es común que los clientes busquen a la empre-
sa por esta característica social, es decir, por la 
inclusión laboral. En suma, no se busca caridad, 
sino ofrecer un trabajo y un producto vendible 
por su calidad. 

Siguiendo su orientación, la empresa ve loable 
que sus clientes y proveedores empleen a per-
sonas con discapacidad. Asimismo, buscan que 
sus proveedores sean locales, como los textiles. 
CINIA se preocupa por colaborar con empresas, 
tanto proveedoras como clientes, que no incen-
tiven prácticas laborales perjudiciales, como su-
cede con la contratación y explotación laboral 
infantil. 

La compañía representa un cambio de paradig-
ma en el mundo del trabajo. Empero, la gran ma-
yoría de las empresas todavía tienen de frente el 
asunto de la inclusión laboral desde una perspec-
tiva de derechos humanos. Las exclusiones que a 
menudo comienzan por la familia y se extienden 
a la escuela, también se disemina por el ámbito 
del trabajo. Ocuparse laboralmente no sólo im-
plica acceder a una forma de ganarse el susten-
to. También significa una forma de identidad, de 
otorgar sentido a la vida, de dignificación. 

El problema en el mundo actual es que el tra-
bajo, cada vez más centrado en la hiper-pro-
ductividad y en el rendimiento humano, se halla 
precarizado y lejos de satisfacer las necesidades 
tanto materiales como las simbólicas de los se-
res humanos. Si bien se sostiene que la viola-
ción a los derechos humanos proviene “exclusi-
vamente” por parte de las omisiones y acciones 
del Estado, es preciso que los derechos huma-
nos permeen al ámbito del trabajo, en virtud de 
que tanto el mismo Estado como las empresas 
privadas guardan responsabilidad directa. GP
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De acuerdo con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, documento 
que fue aprobado en diciembre de 2006 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado 
por México en 2007, establece que las personas con 
discapcidad son “aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igual de condiciones con las demás” (p. 4).

 Este documento reconoce, entre otros 
aspectos: que el concepto de discapacidad evoluciona 
y es resultado de la interración entre las personas 
con deficiencias y las barrreras debidas a la actitud y 
al entorno que evitan su participan plena y efectiva 
en la sociedad; la necesidad de promover y proteger 
los derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad; el valor de las contribuciones que realizan 
y pueden realizar las personas con discapacidad al 
bienestar general y a la diversidad de sus comunidades; 
la importancia que para las personas con discapacidad 
reviste su autonomía e independencia individual, 
incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; 
y la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 
social, económico y cultural, a la salud, a la educación 
y a la información y las comunicaciones, para que las 
personas con discapacidad puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos (ONU, 2006).

 A través de este texto, se presentará un 
conjunto de estadísiticas que permitirán comprender 
la situación de este grupo de población. Además, 
de que la promoción de una perspectiva de la 
discapacidad basada en los derechos humanos, 
incrementó la necesidad de contar con información 
sobre las caracteristicas y condiciones de vida de las 
personas con discapacidad.

 Aunado a esto, el artículo 22 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
establece la obligación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, de recopilar información y 
estadísiticas sobre la población con discapacidad, 
la cual será de orden público y deberá presentarse 
desagregada a todos los niveles de gobierno y tendra 
como finalidad la formulación de planes, programas y 
políticas.

Población con discapacidad

Para elaborar este texto se utilizaron las últimas fuentes 
de información estadística disponibles que consideran 
el tema, las cuales son: la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (2022) y el Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2020), sin que estas 
sean las únicas fuentes de información disponibles.

Indicadores sobre los derechos humanos de las personas 
con discapacidad en México y en el estado de Puebla

Subdirector del IIEDH, CDHP 
Emmanuel Roldán Loyola
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Mapa 1
Distribución porcentual de la población 
con discapacidad, por entidad federativa

Oaxaca

Posición Estado
Proporción de personas con discapacidad, limitación 

o con algun problema o condición mental

1 20.39

2 Hidalgo 19.34

3 Veracruz 19.13

4 Morelos 19.08

5 Guerrero 18.91

6 Nayarit 18.76

7 Zacatecas 18.74

8 CDMX 18.50

9 Campeche 18.36

10 Colima 17.98

23 Puebla 15.45

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020.
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 Después de un análisis de los datos que 
presenta el Censo de Población y Vivienda (2020), 
se reconoció que hay 20 838,108 personas con 
discapacidad, limitación o con algun problema 
o condición mental1 (en adelante, personas con 
discapacidad) en el país de México, lo que representa 
un 16.54 % de la población total del país. Asimismo, 
se observa en el mapa 1, que Oaxaca es el estado 
con mayor proporción de personas con discapacidad 
(20.39 %), seguido de Hidalgo con 19.34 %, Veracruz 
con 19.13 %, Morelos con 19.08 % y Guerrero con 
18.91 %. También se puede analizar que del 100 % de 

las personas con discapacidad en el país de México, 
46.68 % son hombres y 53.32 % son mujeres.

 Referente al estado de Puebla, este se 
encuentra por debajo de la media nacional con 
una proporción de 15.45 %, es decir, en la entidad 
federativa hay 1 016,831 personas con discapacidad, 
de las cuales el 46.3 % son hombres y 53.7 % mujeres. 
Asimismo, en el gráfico 1, se observa que el 47 % de 
las personas con discapacidad del estado de Puebla, 
tienen una edad entre 45 y 74 años.

Gráfico 1
Personas con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental, por sexo y grupos quinquinales de edad, 
en el estado de Puebla

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020.

1. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), las personas con discapacidad, limitación o con algún problema o 
condición mental, son aquellas que tienen mucha o poca dificultad o no pueden realizar, al menos, una de las actividades de la vida diaria 
como: ver, oír, caminar, recordar, concentrarse, bañarse, vestirse, comer, hablar o comunicarse. Además, de que tienen dificultad para parti-
cipar en actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera adecuada para el contexto y su entorno social.
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Partiendo de los derechos humanos que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, se realizará un análisis sobre algunos de ellos, con el objetivo de observar que se 
esté asegurando y promoviendo su pleno ejercicio y sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptaran las 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que 
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud (p. 20).

Por lo que al analizar el Censo de Población y 
Vivienda (2020), se observó que a nivel nacional, 
el 76 % de las personas con discapacidad están 
afiliadas a los servicios de salud, esta proporción es 
ligeramente mayor al de personas sin discapacidad 

(73.5 %). Lo mismo sucede en el estado de Puebla 
donde el 73.7 % de la personas con discapacidad 
cuentan con una afiliación a los servicios de 
salud, mientras que el 70.65 % de personas sin 
discapacidad tiene esta afiliación.

Derecho a la salud

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en su artículo 25, menciona que: 

Gráfico 2
Personas con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental y condición de afiliación a servicios de salud

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020.
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Derecho a la educación

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en su artículo 24 menciona que:

los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapcidad a la educación. Con miras 
a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los 
Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza 
a lo largo de la vida (p. 18-19).

 Después de analizar los datos que presenta 
el Censo de Población y Vivienda, se encontró que a 
nivel nacional, el 12.1 % de las personas de 15 años y 
más con discapacidad son analfabetas. Al hacerse un 
compartivo con el mismo grupo de la poblacion, pero 
sin discapacidad, se observó que, en este último grupo, 
sólo el 4.7 % no sabe leer o escribir. Advirtiendose un 

rezago en el derecho a la educación para las personas 
con discapacidad.

Al realizar el mismo ejercicio para el estado de Puebla, se 
encontró que el 16.9 % de las personas de 15 años y más 
con discapacidad es analfabeta, comparado con el 7 % 
del mismo grupo de la población, pero sin discapacidad.

Gráfico 3
Personas de 3 años y más con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental según escolaridad

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2020.
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Derecho al trabajo

Referente al derecho al trabajo, en el artículo 27 de la Convención sobre los los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006) se menciona que: 

los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de 
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida  mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborables que sean abiertos, 
inclusivos  y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y pro-
moverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad 
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación (p. 22).

 Posterior al análisis de los datos del Censo 
de Población y Vivienda (2020), se halló que, a nivel 
nacional, el 51.5 % de las personas de 12 años y más con 
discapacidad es una población económicamente activa, 
y que, a partir de este número de personas, el 98.1 % 
se encuentra ocupada, es decir, que tiene un trabajo. 
De manera similar sucede en el estado de Puebla, 
donde 52.71 % de las personas de 12 años y más con 

discapacidad es una población económicamente activa 
y de este porcentaje, el 98.2 % cuenta con un trabajo.

 Sin embargo, al analizar los datos de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(2022), se puede observar en la tabla 1 que el ingreso 
promedio trimestral promedio va disminuyendo de 
acuerdo con el tipo de discapacidad.

Tabla 1
Ingreso promedio trimestral monetario por tipo de discapacidad

Tipo de discapacidad Ingreso promedio (pesos)

No tiene discapacidad $25,120

Con discapacidad $16,592

Ve (aunque use lentes) $17,272

Caminar, subir o bajar usando sus piernas $15,317

Realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales 
(con autonomía e independencia)

$15,079

Escuchar (aunque use aparato auditivo) $14,039

Mover o usar brazos o manos $13,998

Aprender, recordar o concentrarse $13,118

Bañarse, vestirse o comer $12,978

Hablar o comunicarse $11,144

Discapacidad no especificada $8,732

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2022
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Como se puede analizar en este texto, las personas con 
discapacidad aun cuentan con una serie de barreras 
para participar en igualdad de condiciones en la vida 
social, lo que genera que exista una vulneración a sus 
derechos humanos, no obstante, que la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
tiene el propósito de promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos por todas las personas con 
discapacidad.

 Asimismo, también sería importante que se 
desarrollen encuestas y/o censos sobre las distintas 
barreras que existen en el entorno que limitan la 

participación de las personas con discapacidad en 
la vida social y no solamente, en las deficiencias que 
presenta este grupo de la población.

 Finalmente, es necesario incorporar la 
perspectiva de derechos humanos en el diseño e 
implementación de acciones, planes y políticas públicas 
para dejar de ver a las personas con discapacidad 
como un problema y considerarlas como titulares 
de derechos. El enfoque en derechos humanos se 
resume en considerar los problemas que enfrentan 
las personas con discapacidad como problemas de 
derechos humanos.

Conclusiones

Referencias consultadas
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Diario Oficial de 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda. INEGI. Consultado el 14 de noviembre de 2023. https://
www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI. Consultado el 15 de 
noviembre de 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/
Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://acnudh.org/ho-
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RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

30

31

32

30/2023

 31/2023

 32/2023

Director general del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Esta-
do de Puebla

No aceptada

En 
seguimiento 

En 
seguimiento 

Fiscal general del Estado 
de Puebla

Director general del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Esta-
do de Puebla

A la seguridad jurídica y 
seguridad social

A la integridad y segu-
ridad personal y a la 
Tutela judicial efectiva

De petición y a la 
seguridad social

13/09/2023

20/09/2023

21/09/2023

No. REC. AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO FECHA ESTADO

33 33/2023
Presidente municipal 
de Chiautzingo, Puebla De acceso al agua 29/09/2023

En 
seguimiento

34 34/2023
Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de 
Puebla

En 
seguimiento 

A la vida y a la 
seguridad jurídica

29/09/2023

35 35/2023 En 
seguimiento 

A la seguridad jurídica a 
a la seguridad social

10/10/2023

Director general del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Esta-
do de Puebla
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36  36/2023

Director general del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del 
Estado de Puebla

A la seguridad jurídica, 
legalidad y seguridad 29/06/2023

No. REC. AUTORIDAD
DERECHO HUMANO 

VULNERADO FECHA ESTADO

RESUMEN DE RECOMENDACIONES 

En 
seguimiento 

37 37/2023

Director general del 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Esta-
do de Puebla

A la seguridad jurídica, 
legalidad y seguridad 

social
30/06/2023

En 
Seguimiento

38  38/2023 30/10/2023
En 

seguimiento 

Presidenta Municipal 
Constitucional del 
Ayuntamiento de San 
Miguel Xoxtla, Puebla

De petición 

40  40/2023 30/11/2023
En 

seguimiento

Presidente municipal 
de Tehuacán, Puebla / 
Presidente municipal de 
Santiago Miahuatlán, 
Puebla

A la vida, a la 
integridad y seguridad 

personal y a la 
protección a la salud

39  39/2023 30/11/2023
En 

seguimiento 
Presidenta municipal 
de San Miguel Xoxtla, 
Puebla y Fiscal General 
del Estado

 A la vida, a la seguridad 
jurídica, a la legalidad y a 

la verdad

41  41/2023 30/11/2023
En 

seguimiento
Presidente municipal 
de Atempan, Puebla

De petición
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Autoridad: Fiscal General del Estado de Puebla

Derecho Humano: a la integridad y seguridad 
personal y la tutela judicial efectiva

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Puebla (CDH 

Puebla) emitió la Recomendación 
31/2023 a la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), tras acreditar violaciones 
a los derechos humanos a la integri-
dad y seguridad personal, por actos 
de tortura y la tutela judicial efectiva 
en agravio de una persona.

De los hechos y evidencias que in-
tegran el expediente 195/2021, se 

acreditó que el 16 de diciembre de 
2020, la víctima fue detenida junto 
con otra persona, por agentes de 
investigación adscritos a la Fiscalía 
Especializada en Investigación de 
Secuestro y Extorsión de la FGE, en 
cumplimiento a una orden de bús-
queda y localización emitida, sien-
do víctima de actos de tortura en su 
detención, que le provocaron tras-
torno psicológico, asimismo, una 
agente del Ministerio Público encar-

gada de la carpeta de investigación 
iniciada por el delito de tortura, de-
terminó el no ejercicio de la acción 
penal, sin observar las obligaciones 
del Estado Mexicano para investigar 
dichos actos.

Por tal motivo y tras acreditar la 
violación de derechos humanos, la 
CDH Puebla realiza las siguientes 
recomendaciones a la FGE:

Recomendaciones: 

PRIMERA:PRIMERA: se proporcione a la víctima una reparación 
integral, la cual deberá comprender las medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción 
y garantías de no repetición.

SEGUNDASEGUNDA: instruya a quien corresponda a fin de que 
realice las gestiones jurídicas, administrativas o las 
que sean necesarias para que se continúe con la in-
vestigación del delito de tortura.

TERCERATERCERA: brinde a la víctima, atención psicológica es-
pecializada la cual deberá otorgarse de forma conti-
nua, gratuita e inmediata, en un lugar accesible y con 
la previa aceptación de la víctima.

CUARTACUARTA: deberá dar vista al agente del Ministerio Pú-
blico correspondiente para que investigue si los ser-
vidores públicos señalados incurrieron en la comisión 
del delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal y se determine lo que conforme a 
derecho corresponda.

QUINTA:QUINTA: emita una circular a través de la cual instruya 
a las y los servidores públicos de la FGE, para que su-
jeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 
Mexicano, así como a los Tratados Internacionales sus-
critos y ratificados por el Estado Mexicano y se absten-
gan de realizar actos que atenten contra los derechos 
humanos a la integridad y seguridad personal y a la 
tutela judicial efectiva.

SEXTA:SEXTA: otorgue a las y los servidores públicos adscritos 
a la FGE, capacitación relativa al respeto y protección 
de los derechos humanos, establecidos en la legisla-
ción local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con la integridad y seguridad personal y 
a la tutela judicial efectiva, a fin de evitar actos como 
los anteriormente señalados.

SÉPTIMA:SÉPTIMA: dé vista al titular del Órgano Interno de 
Control de la FGE, para que determine sobre el inicio 
del procedimiento correspondiente.

La información puede consultarse en la página de la CDH Puebla: 
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2023/RECOMENDACI%C3%93N%2031-2023.pdf
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RECOMENDACIÓN 33/2023

GP

Autoridad: Presidente municipal de Chiautzingo, Puebla

Derecho Humano: acceso al agua

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) emitió la Recomendación 33/2023 al 
presidente Municipal de Chiautzingo, Puebla, por la violación al derecho humano de acceso al agua.

Con base en las evidencias que integran el expediente 1406/2023, se acreditó que desde el 14 de enero de 2023 
personas pertenecientes a la localidad de San Gregorio Atzompa, perteneciente al municipio de Chiautzingo, 
Puebla, no cuentan con el suministro de agua, debido a que el Comité de Agua Potable de dicha localidad les 
suspendiera de manera arbitraria este servicio público.

Recomendaciones: 

PRIMERA:PRIMERA: instruya a quien corresponda para que, 
de manera inmediata, reinstale el servicio de agua 
potable al domicilio particular de los agraviados.

SEGUNDASEGUNDA: realice las acciones necesarias para ga-
rantizar que el servicio público de agua potable en 
la localidad de San Agustín Atzompa, sea suminis-
trado de acuerdo con lo dispuesto en las dispo-
siciones establecidas en la legislación secundaria 
que existe sobre esta materia.

TERCERATERCERA: emita una circular a través de la cual reitere 
la instrucción a las personas servidoras públicas del 
Ayuntamiento, para que sujeten su actuar a lo es-
tablecido por el orden jurídico mexicano, así como 
a los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar 

actos que atenten en contra del derecho humano de 
acceso al agua.

CUARTACUARTA: brinde a las personas servidoras públicas 
del Ayuntamiento capacitación relativa al respeto 
y protección de los derechos humanos, estableci-
dos en la legislación local, nacional e internacional, 
principalmente los relacionados con el derecho 
humano de acceso al agua, a fin de evitar actos 
como los anteriormente señalados.

QUINTA:QUINTA: se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por parte de la Contraloría del 
Ayuntamiento, en contra del presidente, la Sindica 
Municipal de Chiautzingo y de la persona servidora 
pública involucrada.

La información puede consultarse en la página de la CDH Puebla: 
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2023/RECOMENDACI%C3%93N%2033-2023.pdf
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Autoridad: Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Derecho Humano: a la vida y a la seguridad jurídica

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Pue-
bla (CDH Puebla), emitió la Recomendación 34/2023, 

a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Pue-
bla (SSP Puebla), por la violación a los derechos huma-
nos a la vida y a la seguridad jurídica, en agravio de una 
persona privada de su libertad (PPL).

Derivado del análisis de los hechos y evidencias que in-
tegran el expediente 6041/2022 y 6042/2022, se acreditó 

que el 17 de agosto de 2022, se suscitó un hecho violento 
en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez (CERE-
SO TEPEXI), en el que custodios y personal de seguridad 
golpearon a una persona privada de la libertad, quien fa-
lleció el mismo día a causa de las lesiones provocadas por 
dicha agresión, asimismo se constató que personal del 
servicio médico no brindó la atención adecuada, además 
no se le informó oportunamente a los familiares sobre las 
lesiones y el posterior deceso de su familiar.

Recomendaciones: 

PRIMERA:PRIMERA: se instruya a quien corresponda para que se 
implementen todas aquellas medidas que resulten ne-
cesarias a fin de proporcionar a las víctimas señaladas 
en la Recomendación, atención integral, consistente en 
la atención psicológica especializada, la cual deberá 
otorgarse de forma inmediata, continua y gratuita has-
ta que alcancen su sanación física y emocional.

SEGUNDASEGUNDA: se instruya a quien corresponda, para que 
se implementen todas aquellas medidas que resulten 
necesarias a fin de proporcionar una compensación 
económica, que, en términos de Ley, responda de-
bidamente de la reparación del daño sufrido por las 
víctimas, asimismo, si es que hubiere lucro cesante, 
deberá otorgarse la compensación económica co-
rrespondiente, por los ingresos económicos que, en 
su caso, hayan dejado de percibir, lo anterior, previa 
acreditación de la existencia del mismo y la evalua-
ción integral, que al efecto realice personal de la Co-
misión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

TERCERATERCERA: se dé vista al titular de la Unidad de Asun-
tos Internos de la SSP Puebla, para que determine 

sobre el inicio del procedimiento administrativo de 
investigación correspondiente, en contra de las y los 
servidores públicos que intervinieron en los hechos 
que dieron origen a la presente Recomendación.

CUARTACUARTA: se emita una circular a través de la cual ins-
truya a las y los Servidores Públicos adscritos al CE-
RESO TEPEXI, para que sujeten su actuar a lo estable-
cido por el orden jurídico mexicano, así como a los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el 
Estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 
atenten contra los derechos humanos a la vida y a la 
seguridad jurídica.  

QUINTA:QUINTA: se instruya a quien corresponda, para que 
realice las acciones conducentes, a fin de que, el per-
sonal adscrito al CERESO TEPEXI, sea capacitado en el 
respeto y protección de los derechos humanos esta-
blecidos en la legislación local, nacional e internacio-
nal, principalmente los relacionados con la vida y la 
seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que actos 
como los abordados en la Recomendación.

La información puede consultarse en la página de la CDH Puebla: 
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2023/RECOMENDACI%C3%93N%2034-2023.pdf
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RECOMENDACIÓN 38/2023

GP

Autoridad: Presidenta Municipal Constitucional del 
Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla.

Derecho Humano: de petición

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), emitió la Recomendación 38/2023, a la 
presidenta del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, por la vulneración al derecho humano de petición en 

agravio de una persona.

Con base en el análisis de los hechos y evidencias que integran el expediente 5693/2023, se acreditó que el 8 de 
mayo de 2023, una persona presentó un escrito ante la Contraloría; Secretaría y Regiduría de Gobernación, Justicia, 
Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, solicitando le fuera expedida una copia 
de su baja ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, brindando sus datos de contacto, sin embargo no recibió 
respuesta o notificación alguna a su solicitud.

Recomendaciones: 

PRIMERA:PRIMERA: se instruya a quien corresponda para que 
brinde respuesta al escrito signado por el peticionario 
y que presentó el 8 de mayo de 2023, ante el Ayunta-
miento de San Miguel Xoxtla, lo que deberá realizar de 
forma inmediata por escrito.

SEGUNDASEGUNDA: emita una circular a través de la cual ins-
truya a las personas servidoras públicas del Ayunta-
miento, para que sujeten su actuar a lo establecido por 
el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten 
contra los derechos de las personas.

TERCERATERCERA: brinde a las personas servidoras públicas 
del Ayuntamiento capacitación relativa al respeto y 
protección de los derechos humanos establecidos en 
la legislación local, nacional e internacional, principal-
mente los relacionados con el derecho de petición.

CUARTACUARTA: Gire instrucciones a quien corresponda para 
que dé vista a la contraloría Municipal del Ayuntamien-
to, para que con base en sus competencias determine 
la pertinencia de iniciar procedimiento de determina-
ción de responsabilidades y en el momento procesal 
oportuno resuelva lo que en derecho procede.

La información puede consultarse en la página de la CDH Puebla: 
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2023/RECOMENDACI%C3%93N%2038-2023.pdf
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Autoridad: Presidente municipal de Tehuacán y al 
Presidente municipal de Santiago Miahuatlán

Derecho Humano: a la vida, a la integridad y seguridad 
personal y a la protección a la salud

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH Puebla)

emitió la recomendación 40/2023 al 
presidente municipal de Tehuacán y 
al presidente municipal de Santiago 
Miahuatlán, por la violación al dere-
cho humano a la vida, a la integridad 
y seguridad personal, y a la protección 
a la salud en agravio de tres personas.

De los hechos y evidencias que integran 
el expediente 6488/2022 y su acumula-
do 7015/2022, se contó con elementos 

suficientes para acreditar que el 12 de 
septiembre de 2022, tres personas via-
jaban a bordo de un vehículo tipo tracto 
camión sobre la carretera 866 Azumbi-
lla-Tlacotepec de Díaz, en el Municipio 
de Nicolas Bravo, Puebla, cuando fue-
ron perseguidos varios kilómetros por 
elementos de la Policía Municipal de 
Tehuacán y de Santiago Miahuatlán, y 
sin motivo ni fundamento alguno fue-
ron agredidos con disparos de arma de 
fuego, los proyectiles alcanzaron a dos 
de las personas a bordo del tracto ca-

mión, en donde uno perdió la vida en 
el lugar de los hechos, posteriormente 
la tercera persona fue bajada de la uni-
dad por policías quienes lo golpearon. 
Asimismo, un policía adscrito al munici-
pio de Santiago Miahuatlán se acerco al 
vehículo y observó a las víctimas, pro-
cediendo a informar a elementos del 
municipio de Tehuacán, sin embargo, 
ninguno de los policías que estuvieron 
presentes realizó alguna acción para 
que se les brindara atención médica y 
oportuna de urgencia a las víctimas.

Recomendaciones al presidente municipal de Tehuacán: 

PRIMERA:PRIMERA: proporcione a las víctimas una reparación inte-
gral, que incluya una compensación justa y suficiente to-
mando en cuenta la gravedad de los hechos, la cual debe-
rá comprender las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

SEGUNDASEGUNDA: proporcione a las víctimas, atención victimo-
lógica especializada, la cual deberá otorgarse de forma 
continua hasta que alcancen su sanación física y emo-
cional, atendiendo a su edad, su condición de salud fí-
sica y emocional, de forma gratuita e inmediata en un 
lugar accesible. Brindando información previa, clara y 
suficiente, que les permita superar las secuelas produci-
das con motivo de los hechos antes mencionados.

TERCERATERCERA: otorgar a las víctimas una indemnización eco-
nómica, la cual será otorgada por todos los perjuicios, su-
frimiento y pérdidas económicamente evaluadas que fue-

ron consecuencia de la violación de derechos humanos.

CUARTACUARTA: deberá dar vista a la Contraloría Municipal para 
que inicie los procedimientos administrativos que resul-
ten procedentes para la determinación de la responsabi-
lidad administrativa de las personas servidoras públicas 
que tuvieron participación en los hechos descritos en la 
Recomendación, y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda.

QUINTA:QUINTA: emita una circular a través de la cual se rei-
tere la instrucción a las personas Servidoras Públicas 
del ayuntamiento a su cargo, principalmente a todo el 
personal encargado de funciones de seguridad pública 
para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden 
jurídico mexicano, así como a los tratados internaciona-
les, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se 
abstengan de realizar actos que atenten contra los dere-

La información puede consultarse en la página de la CDH Puebla: 
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2023/RECOMENDACI%C3%93N%2040-2023.pdf
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chos humanos a la vida, a la protección de la salud y a la 
integridad y seguridad de las personas.

SEXTASEXTA: se brinde a las personas servidoras públicas del 
ayuntamiento de Tehuacán, principalmente a todo el 
personal encargado de funciones de seguridad pública, 
capacitación relativa al respeto y protección de los dere-
chos humanos, establecidos tanto en la legislación local, 
nacional e internacional, principalmente los relacionados 
con la vida, la protección de la salud, y la integridad y 
seguridad personal, respectivamente con el fin de evitar 
que actos como los señalados se repita.

SÉPTIMASÉPTIMA: deberá girar instrucciones a quien correspon-
da a efecto de que se implemente en los operativos en 
los que intervengan elementos de seguridad pública del 
municipio a su cargo, que sean estrictamente necesarios 
y que procedan legalmente, el uso de cámaras fotográ-
ficas, de videograbación y grabación de audio, para do-
cumentarlos, debiendo almacenar dicha información en 
una base de datos que permita acceder a las grabaciones 
para verificar que la actuación de los servidores públicos 
fue legal y respetuosa.

Recomendaciones al presidente Municipal de Santiago Miahuatlán: 

PRIMERA:PRIMERA: proporcionar a las víctimas una reparación inte-
gral, que incluya una compensación justa y suficiente to-
mando en cuenta la gravedad de los hechos, la cual debe-
rá comprender las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición.

SEGUNDASEGUNDA: proporcionar a las víctimas atención victimoló-
gica especializada, la cual deberá otorgarse de forma con-
tinua hasta que alcancen su sanación física y emocional, 
atendiendo a su edad, su condición de salud física y emo-
cional, aunado a que deberá brindarse gratuitamente de 
forma inmediata en un lugar accesible con previa acepta-
ción de las víctimas, brindando información previa, clara y 
suficiente, que les permita superar las secuelas producidas 
con motivo de los hechos antes mencionados.

TERCERATERCERA: deberá hacerse cargo de una indemnización 
económica que se les proporcione a las víctimas, la cual 
será otorgada por todos los perjuicios, sufrimiento y 
pérdidas económicamente evaluadas que fueron con-
secuencia de la violación de derechos humanos.

CUARTACUARTA: deberá continuar con el seguimiento y determi-
nación conforme a derecho corresponda del expediente 
de presunta responsabilidad administrativa, para lo cual 
deberá instruir a quien corresponda para los efectos se-
ñalados en el presente punto.

QUINTA:QUINTA: emita una circular a través de la cual se reite-
re la instrucción a las personas Servidoras Públicas del 

ayuntamiento a su cargo, principalmente a todo el per-
sonal encargado de funciones de seguridad pública para 
que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurí-
dico mexicano, así como a los tratados internacionales, 
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abs-
tengan de realizar actos que atenten contra los derechos 
humanos a la vida, a la protección de la salud y a la inte-
gridad y seguridad de las personas.

SEXTA:SEXTA: se brinde a las personas servidoras públicas del 
ayuntamiento de Santiago Miahuatlán, principalmente a 
todo el personal encargado de funciones de seguridad 
pública, capacitación relativa al respeto y protección de 
los derechos humanos, establecidos tanto en la legisla-
ción local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con la vida, la protección de la salud, y la 
integridad y seguridad personal, respectivamente con el 
fin de evitar que actos como los señalados se repita.

SÉPTIMA:SÉPTIMA: Deberá girar instrucciones a quien correspon-
da a efecto de que se implemente en los operativos en 
los que intervengan elementos de seguridad pública del 
municipio a su cargo, que sean estrictamente necesarios 
y que procedan legalmente, el uso de cámaras fotográ-
ficas, de videograbación y grabación de audio, para do-
cumentarlos, debiendo almacenar dicha información en 
una base de datos que permita acceder a las grabaciones 
para verificar que la actuación de los servidores públicos 
fue legal y respetuosa de los derechos humanos. GP
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Diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria
Puebla, 2023

L a CDH Puebla, emite la edición 2023 del “Diagnóstico 
Estatal de Supervisión” Penitenciaria (DESP), docu-
mento que, además de perfilarse como un ejercicio 

de transparencia y publicidad, tanto de las condiciones de 
internamiento a que se encuentran sujetas las Personas 
Privadas de la Libertad (PPLs), como de las labores de visi-
ta in situ1  realizadas en forma específica, por personal de 
la Cuarta Visitaduría General2 de este organismo, busca 
proporcionar un panorama, cuando menos general, de las 
prácticas en materia penitenciaria, que se realizan en el 
territorio poblano.

 De forma preliminar, conviene tomar en conside-
ración ciertos aspectos demográficos que resultan reve-
ladores, para contextualizar debidamente el tratamiento 
que debe brindarse a la población penitenciaria del es-
tado de Puebla, para lo cual, las cifras arrojadas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al 
realizar el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Fede-
ral y Estatales 20233, sostuvo que en México existe una 
población penitenciaria instalada en los Centros Peniten-
ciarios Federales y Estatales, que asciende a 226,116 PPLs, 
frente a las 220,419 PPLs, que fueron reportadas por el 
INEGI a cierre del año 2021. Otro aspecto relevante de las 

cifras en comento, es el análisis efectuado por el INEGI, 
sobre la tasa de PPLs por cada 100,000 habitantes, mis-
mo que fue de 335 para el caso de los hombres, mientras 
que fue de 19, respecto de las mujeres; aunado a que el 
INEGI reconoció, al momento de la emisión del censo en 
comento, una población penitenciaria para el estado de 
Puebla que asciendía a un total de 5,635 PPLs, de las cua-
les 5,146 serían hombres y 489, serían mujeres. De igual 
forma requiere especial mención, el número de las quejas 
o peticiones administrativas presentadas ante la autoridad 
penitenciaria, pues el Estado de Puebla, fue segundo lugar 
a nivel nacional, al tener documentadas un total de 7,373 
solicitudes de este tipo.

 Es por lo anterior, que esta CDH Puebla, determi-
nó la realización de la visita a la totalidad de los CERESOS4, 
y tomando en consideración el 33% de la población de 
cada centro, a fin de contar con una escala estadística lo 
suficientemente nutrida, que permita arribar a una eva-
luación por parte de las PPLs, lo más objetiva posible. Del 
mismo modo, tal como se ha señalado en diagnósticos 
anteriores, debe recordarse que la mecánica para la ob-
tención de los datos que sirven de base para su emisión, 
consistió en la realización de las siguientes actividades:

1. Locución latina que significa “en el sitio, sobre el terreno”; definición recuperada desde: in situ | Diccionario panhispánico de dudas | RAE - ASALE
2. Unidad Administrativa que fue creada, mediante acuerdo de 1° de abril de 2022, emitido por el Dr. José Félix Cerezo Vélez, actual Presidente de 
la CDH Puebla; misma que está integrada por Visitadoras Adjuntas y Visitadores Adjuntos, con la debida experticia y experiencia, quienes además 
de brindar la debida atención en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, concentra, el seguimiento e integración de 
todos aquellos expedientes abiertos en materia penitenciaria y tendría a su cargo la realización de las actividades necesarias para la emisión del 
Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria, entre otras funciones.
3. Disponible para consulta en: Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023. Resultados (inegi.org.mx)
4. Tetela De Ocampo, Tecali De Herrera, Tepeaca, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Ciepa, Cepeam, Tlatlauquitepec, Teziutlán, Acatlán De Osorio, Pue-
bla, Tepexi De Rodríguez, Libres, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Zacatlán, Tecamachalco, Tehuacán, Xicotepec De Juárez, Huauchinango, Ciudad Serdán.

Aplicación de encuestas a la población penitenciaria; con la intención de obtener una muestra estadística del 33% 
de las PPLs, quienes de forma espontánea y directa plasmaron su opinión sobre las condiciones materiales del 
lugar en el que se encuentran, el trato que reciben y la atención de sus necesidades. 

http://in situ | Diccionario panhispánico de dudas | RAE - ASALE
http://Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023. Resultados (inegi.org.mx)
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Realización de una entrevista a la directora, director, encargada, encargado o la 
persona que en ese momento administre CERESO visitado; a través de la cual, per-
sonal de cada instalación penitenciaria, pone de manifiesto su conocimiento sobre 
las condiciones de la población, las necesidades materiales del Centro y su opinión 
sobre aspectos relevantes de la operación de las instalaciones, en las que laboran.

Realización de recorrido de supervisión; a cargo de VAs, de la CDH Puebla, en 
el que, se visita la totalidad de las áreas que integran los diferentes CERESOS, se 
verificaron aspectos tales como las condiciones de higiene, de seguridad y de 
custodia; asimismo, alimentación, educación, actividades recreativas, actividades 
laborales, entre otras.

 Cada una de las actividades descritas, arrojó una cali-
ficación propia, la cual, promediada brinda como resultado la 
evaluación de cada CERESO. La sumatoria de las calificaciones 
individuales de todos los CERESOS, dará como resultado la ca-
lificación estatal penitenciaria.

 Debe reiterarse que la realización de actividades de 
visita, revisión, entrevista y recorrido en los CERESOS, así como 
en el CIEPA y en el CEPEAM, atiende de forma directa al com-
promiso de los organismos públicos de derechos humanos, 

para evaluar las condiciones en que se encuentran las PPLs, en 
específico para advertir la forma en la que se cumplen o no, 
las metas garantistas que se establecen en los ordenamientos 
jurídicos internacionales, nacionales y estatales; lo anterior, en 
el entendido de que los resultados obtenidos, permiten a la 
administración pública, encaminar las políticas públicas de me-
jora que resulten conducentes al respecto; asimismo, permiten 
a la sociedad tener un acercamiento a lo que sucede al interior 
de los centros penitenciarios.

Para consultar el documento 
completo, escanea el código qr.
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De catrinas, bodegones y luces de colores
CDH Puebla: sede del Corredor Metropolitano de Ofrendas

Año 2023

Día de Muertos1, principal tradición mexicana con la 
cual homenajeamos el paso de nuestros seres que-
ridos por este mundo, celebración del reencuentro 

espiritual con quienes han trascendido. En la CDH Puebla 
esta festividad no pasa desapercibida: en 2019 las y los 
servidores públicos integrantes de la Segunda Visitadu-
ría General, que estuviera a cargo de Verónica Polanco 
Flores, se dieron a la tarea de organizar la compra de los 
elementos y la colocación del altar de muertos. 

 Al año siguiente, en el contexto de pandemia, el 
altar fue dedicado a las trabajadoras y trabajadores de 

la salud que perdieron la vida a causa del virus de CO-
VID-19, además de sumar la participación en el Corredor 
de Ofrendas Virtual 20202 organizado por la Secretaría 
de Turismo Municipal de Puebla. Aquel altar constaba de 
siete niveles, un tapete de hojas de cempasúchil y ase-
rrín; así como los tradicionales componentes (flores, pan, 
fruta, sal, agua, calaveras de azúcar y dulces) y objetos 
alusivos a la profesión de la medicina.

 En 2021 el Corredor de Ofrendas se llevó a cabo 
de manera presencial, participando esta Comisión con 
el altar titulado “Mito leyenda, Malintzin fusión de dos 

Por Edna Bravo Luis / IIEDH

1. En 2003 la UNESCO realizó la declaratoria sobre esta festividad indígena dedicada a los muertos como Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad.
2. Titulada “Personal médico caído por COVID-19”. Disponible en https://www.artsteps.com/view/5f976f7ba9bb160ca46f3875

https://www.artsteps.com/view/5f976f7ba9bb160ca46f3875
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mundos” realizado con el Patrocinio del 
Centro Cultural D´Los, bajo la dirección 
de la Mtra. María Anger, y fue visitado 
por 2778 personas. Coincidiendo con la 
conmemoración de los 500 años de la 
Caída de Tenochtitlán y el bicentenario 
de la consumación de la Independencia 
de México se decidió que estuviera cons-
tituida de 5 niveles que simbolizaron los 
5 siglos que han transcurrido desde la 
caída de la ciudad de Tenochtitlán y se 
tomó como figura principal a Malintzin 
(Malinche o Doña Marina) cuyo nombre 
ha sido considerado durante siglos, si-
nónimo de traición y de toda una idio-
sincrasia: el malinchismo (apego a lo ex-
tranjero con menosprecio a lo propio). 
Sin embargo, atribuirle esta idea del “ma-
linchismo”, a una sola mujer, es un gesto 
misógino, y es que la reducción de la vida 
de Malintzin a un lugar de traidora para 
los pueblos originarios de México resulta 
cada vez más insostenible a la luz de in-
vestigaciones históricas modernas. Ya en 
la década de los sesenta, desde la mirada 
feminista se comenzó una revisión bio-
gráfica de Malintzin y de su papel en el 
proceso colonizador, lo que ha permitido 
saber que no fue solo la traductora que 
se unió a los españoles sino una mujer 
“desechada” por su familia debido a su 
género, esclavizada, violada y pasada “de 
mano en mano” hasta ser entregada a los 
españoles. Así en un afán de reivindicar 
la memora de esta mujer chontal, pero 
además de acompañar las exigencias del 
movimiento feminista ante el incremento 
de las violencias en contra de las mujeres 
en Puebla, fue que se presentó este altar. 

 En 2022 se participó con la 
ofrenda titulada “Camino al Mictlán” 
contando con la visita de 4262 perso-
nas. El montaje fue posible gracias al 
patrocinio del Honorable Ayuntamiento 
de Tepeaca de Negrete, Puebla, bajo la 
presidencia del C. José Huerta Espinoza 
y la creatividad de la Lic. Thalía Palacios 
Suárez, directora de Arte y Cultura de 
dicho municipio. Con esta ofrenda se 
representó la leyenda mexicana que da 
origen al Día de Muertos: la historia del 
Mictlán, el inframundo de las culturas 

mesoamericanas. Mucho antes de 
que los conquistadores llegaran a 
tierras mexicanas, los pueblos in-
dígenas tenían su propia manera 
de interpretar el mundo, la vida y 
la muerte. El Mictlán, de acuerdo a 
esta cosmovisión está constituido 
por 9 niveles que debían sortear 
quienes morían de causas natura-
les, para así llegar ante los dioses 

Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl a 
fin de liberar su tonalli (equivalen-
te al alma en el mundo católico) y 
reiniciar el ciclo vida-muerte. El al-
tar presentado se confeccionó con 
un tapete de semilla como símbo-
lo prehispánico, vasijas de barro y 
una estructura tubular de 2.5m con 
cuatro escalones representación a 
escala del rollo de Tepeaca (cons-

Año 2023
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truido en 1559), icono del municipio que 
fuera torre de vigilancia y picota, que 
tiene además el primer reloj de América 
Latina (donado por la corona Española), 
utilizado para leer las ordenanzas y de-
cretos de la nueva España donde además 
se castigaban los delitos menores con la 
exposición a la vergüenza pública.

 Ya en el marco de actividades 
para la celebración del Tercer Corredor 
Metropolitano de Ofrendas 20233, te-
niendo como homenajeados al grabador, 
caricaturista y férreo crítico del porfiria-
to José Guadalupe Posadas y su icónica 
Catrina, la CDH Puebla participó como 
una de las 22 sedes contando con el pa-
trocinio de los municipios de Tepeaca y 
Chignahuapan. A continuación, compar-
timos a los lectores parte del proceso de 
montaje de ambos altares, sus simbolis-
mos prehispánicos y elementos locales 
representativos.

 Es 20 de octubre a medio día y 
hay un alegre ajetreo en el patio 1 de la 
Comisión. El aroma de cempasúchil inun-
da el entorno. Personas van y vienen, 
ayudando a descargar de las camionetas 
las grandes cantidades de flores, los ja-
rrones de barro, cestas de palma, y hua-
cales de frutas diversas. Dos equipos de 
trabajo se organizan en ambos extremos 
del patio para montar sus altares, en el 
extremo izquierdo cerca de siete per-
sonas ven elevarse docenas de tiras de 
colorido papel picado mientras que otras 
colocan cortinas con flores de papel. La 
licenciada Thalía Palacios Suárez, direc-
tora de Cultura en el Ayuntamiento del 
municipio de Tepeaca nos explica los ele-
mentos que constituyen su ofrenda:

TP: Comenzamos con la estructura, nues-
tra base está compuesta por tres niveles 
en la mitología mexicana representan el 
cielo, la tierra y el limbo. En la parte de 
arriba va a llevar una escultura hecha de 
cartonería del maestro Arrieta, que fue 

3. Realizado del 23 de octubre al 5 de noviembre, este recorrido contó con 34 altares monumentales. 

Año 2022

Año 2021
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un pintor que vivió precisamente en 
esta casa. Se va a componer de diferen-
tes elementos como es el barro negro, 
la flor, el papel picado que en Tepeaca 
también es muy representativo. Vamos a 
colocar en las esquinas unas catrinas de 
Cartonería y la mojiganga, que es muy 
tradicional en Tepeaca. Vamos a colocar 
lo elemental que es flor de cempasú-
chil que representa el paso de nuestros 
ancestros al Mictlán. El agua, la sal que 
representan la pureza, el sahumerio, el 
copal, las velas de manera artificial, por-
que pues no nos permiten ponerlas. A 
grandes rasgos eso, la comida, el pan. El 
pan, lo vamos a colocar hasta el día do-
mingo, para que esté fresco.

EB: El montaje de esta ofrenda lleva mu-
chas manos, veo que tu equipo es de unas 
siete personas, pero también debe estar 
involucrado el trabajo de muchas más.

TP: Claro, bueno, realmente fuimos po-
cos en el sentido de que la dirección de 
Cultura fue la que trabajó con todo esto 
y pedimos apoyo de otros compañeros 
para venir a montar, porque sí es pesa-
do. Ya el papel picado lo hicieron los ve-
cinos artesanos de Huixcolotla con el di-
seño de la CDH y de nuestra marca que 
es Vive Tepeaca. De ahí en fuera toda la 
flor, por ejemplo, la de papel está hecha 
a mano por jóvenes. En la casa de cultu-
ra hay chicos que van a hacer su servicio 
social allá y entonces se les pidió apoyo 
para trabajar ese tipo de actividades.

EB. ¿Podrías contarnos un poco más, cómo 
se vive el día de muertos en Tepeaca?

TP: En Tepeaca seguimos con las tra-
diciones de colocar nuestras ofrendas 
desde el día 28 para los accidentados, 
después el 30 y 31 para las almas de los 
niños que no fueron bautizados, cada 
casa lo coloca dependiendo la situación 
en la que hayan perdido a su familiar. 
Se sigue colocando un camino de flores 

desde la calle hasta el interior de la casa, a las 12 del día se abren las 
puertas de las casas, se pasa con el sahumerio en todas las casas para 
purificar y pues obviamente se le pone la comida, lo tradicional. Allá en 
Tepeaca las ofrendas son muy coloridas por eso quisimos traer todo ese 
tema de colores. En Tepeaca se ponen tapetes de aserrín, mucho papel 
picado obviamente, se ponen calaveras de colores, es muy festivo. Aho-
rita tendremos un festival por parte del ayuntamiento que se va a llamar 
“Lo Eterno del Tepeyacatl”, es honrar a nuestros antepasados, a los que ya 
se nos adelantaron y en todo el centro histórico están colocado con sirios 
gigantes, así como catrinas monumentales. También tenemos ofrendas 
monumentales, el corredor de ofrendas la mayoría de los municipios lo 
tiene, pero Tepeaca, pues sí, es una fiesta. Las calles se cierran por la 
venta de todo lo que conlleva la ofrenda: el dulce de pepita. Tú puedes 
encontrar calles cerradas con puestos donde hay dulce de pepita, flor de 
calabaza, las calaveritas de chocolate, las calaveritas de azúcar, todo lo 
tradicional que colocamos, y en Tepeaca tenemos productores del dulce 
de pepita, principalmente allá el dulce de pepita lo hacen muchas per-
sonas, lo suelen elaborar varias familias, son fabricantes, ellos lo hacen 
de una manera artesanal. Así te puedes encontrar las calles oliendo a 
flor de cempasúchil, al copal, el incienso, porque allá también tenemos 
la tradición de la flor morada de terciopelo. Allá en los panteones el 2 de 
noviembre, no velamos como en otros lugares4, allá llegamos temprano 
el día 2, decoramos, estamos un ratito con nuestros familiares y los pan-
teones se visten de [color] naranja. Es muy bonito el paisaje que te regala 
justo el día de muertos, todo se llena de naranja, las familias subiendo 
con sus canastas y como parte de Cultura también hemos tratado de 
rescatar todo eso para las nuevas generaciones.

4. A diferencia, por ejemplo, de la alumbrada que se realiza en el panteón de Mixquic. 

Año 2020
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Por su parte, Jenny Tellez, subsecretaria de Cultura del 
municipio de Chignahuapan nos explica la ofrenda de las 
mil luces, en alusión al festival de la Luz y la Vida atrac-
ción de dicho municipio: 

JT: Hace alusión al Mictlán pues de acuerdo con la con-
cepción del mundo y de la vida de nuestros ancestros, 
fue ahí donde las almas iniciaban su peregrinar hacia 
el Mictlán, lugar al que llegaban después de superar, si 
lo lograban, nueve pruebas que revestían gran peligro. 
Cada escollo que las almas van superando, es fácilmente 
identificable con la topografía de nuestro terreno y con 
su inclemente clima, por esta razón, pensamos que este 
lugar no fue un lugar en la geografía física del imperio 
azteca y si en la geografía mítica, religiosa y mística de 
tal imperio, y al serlo, nosotros los chignahuapenses, por 
pertenecer a este terruño, pertenecemos a esta forma de 
concebir el destino de las almas después de la muerte 
y con cierto derecho nos consideramos dueños de esta 

tradición y de esta leyenda para cuidar que se mantenga 
y se difunda. Los que morían de alguna enfermedad iban 
al Mictlán, el inframundo, a la morada de Mictlantecuhtli, 
antes tenían que superar nueve duras pruebas como lo 
menciona Alfonso Caso cuando dice:

“Son nueve los lugares donde las almas sufren antes de 
alcanzar, a los cuatro años el descanso definitivo: Cru-
zar el río Chignahuapan, pasar entre las montañas que 
se juntan, superar la montaña de obsidiana, soportar el 
viento helado que corta como navaja, dejar atrás el lugar 
en donde flotan las almas como banderas, adelantar el 
lugar donde se flecha, dominar a las fieras que comen 
el corazón de los hombres, rebasar los lugares estrechos 
entre piedras y, finalmente llegar al Chignahumictlan, en 
donde el agua se riega en las nueve direcciones y se junta 
en el horizonte con el cielo, en el Ilhucati, la llanura divina 
o Teotia-li, y en él, las almas descansan eternamente”.
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Cartonería pura 

El uso del papel en el México prehispánico posee mayor 
relevancia de la que imaginamos. En su artículo “Simbo-

lismo de un papel maché mexicano” (2022), Juan Bautis-
ta Climent sostiene que el antecedente a la cartonería es 
propio de las culturas mesoamericanas, a diferencia de la 
historiografía que les liga directamente a rituales católicos, 
refiriéndolas como técnicas escultóricas en papel traídas de 
Europa y Asia. Para este autor, la cartonería “acto creativo 
vivo, en que el símbolo más que interpretarse, se experi-
menta por el artista” (Bautista, 2022, p. 89) posee una auto-
nomía como arte popular ligado al uso ancestral del papel 
en la elaboración de códices, en los usos ceremoniales, por 
ejemplo, objetos, recipientes, máscaras u ornamentos para 
ataviar figuras representativas de dioses que eran inmo-
lados, esto último revisado ampliamente dada su relación 
simbólica con la celebración católica de “la quema de Ju-
das”. Así, el papel

Sin embargo, actualmente el trabajo artesanal de la car-
tonería poblana lucha por subsistir. En vísperas de la ce-
lebración del Día de muertos, visitamos a los artesanos 
Víctor Montaño y Griselda Martínez Alvarado, quienes tra-
bajan arduamente junto a sus compañeras Rocío Meneses 
Reyes, Laura Benítez Armas, Vero Arenas Ramírez y Julio 
Ortiz Pérez en la elaboración de la figura de José Agus-
tín Arrieta, homenajeado de la ofrenda que fue instalada 
en la CDH Puebla y que, en conjunto con el municipio de 
Tepeaca, hicieron parte del Tercer Corredor Metropolitano 
de Ofrendas. Ambos nos reciben en un departamento que 
han adaptado como taller y en el que se organizan en sus 
tiempos libres, pues cada integrante se dedica a diversas 
labores y actividades del hogar. Estamos a mediados de 
octubre y ha llovido, por lo que él nos explica acerca del 
cuidado que se debe tener con las piezas. Además, este lu-

gar en el corazón del centro histórico les permitirá acortar 
distancias para el traslado una vez terminadas, pues todo 
el proceso creativo que va desde el diseño, el moldeado, la 
pintura y el traslado implican una detallada organización, 
por lo que inclusive llevan una bitácora de cada pieza:

VM: Siempre estamos corriendo y siempre estamos huyendo 
de la humedad porque desafortunadamente para el papel y 
el cartón es el enemigo más fuerte, porque hace que se baje 
el material. En una restauración no solamente le pegamos 
el pedacito, sino que vamos a tratar de escarbar para que 
quede fijo y lo que más se lesiona son [los acabados en for-
ma de] los huesos o los dedos. Les sugerimos siempre que 
el taller sea en el lugar donde van a quedar para que de esa 
manera si lo tienen que transportar no sea tan complicado y 
con eso evitar que se dañen los materiales.

Para Montaño la cartonería en Puebla es una labor que se 
distingue por sus temporadas:

VM: Ahora la cartonería ha tomado un auge importante, 
sobre todo en el aspecto de las catrinas, yo creo que a par-
tir de los ochenta. La cartonería se basa en el calendario 
religioso: en la época de Todos Santos obviamente se pro-
ducen las catrinas, las calaveras, las máscaras de calavera; 
en diciembre los belenes, las piñatas, incluso los aguinal-
dos, las cajitas para el aguinaldo se hacían en cartonería 
antes de que empezara a tener auge el plástico. En enero 
se hacía juguetería de regalo para los niños, con brazos y 
piernas articuladas, cascos, sombreros, espadas, rifles, todo 
se hacía en cartón. Un momento muy importante que va 
a tener la cartonería es en la etapa de Carnaval cuando se 
van a hacer las máscaras tradicionales [que originalmente] 
son labradas en madera, pero los que no van a tener el 
recurso [económico] van a tener una máscara de cartón. 
Ahora desafortunadamente son de plástico. Se ha tratado 
de recuperar en algunos barrios específicamente Xonaca, 
ahí [se hacen] la máscara de cartón o un catrín, una catri-
na, un diablo de cartón. En esta técnica “aguanta la baila-
da”, como dicen los huehues [pues] es ligera. Viene otro 
momento importante en Semana Santa, cuando se hacían 
sombreros, antifaces y en la fecha de Corpus Christi pues 
obviamente los panzones con sus bigotes. Ya no se produ-
ce tanto cartón en Puebla. Nos comentan los vendedores 
del Parián que ellos le compran a productores de León, les 

Por Edna Bravo Luis / IIEDH

en los tempranos años de la Conquista era utiliza-
do muy probablemente no nada más por su dispo-
nibilidad y economía para suplir materiales “más 
nobles”, como suele estimarse, sino que resguarda-
ba un lugar predilecto en el imaginario de los anti-
guos mexicanos y un rol dentro de la lógica dentro 
de su cosmovisión [por lo que] haya prevalecido en 
México hasta nuestros días (…) a un nivel simbólico 
intangible [y] a nivel técnico y tangible. (Bautista, 
2022, p. 94)

Transcripción Melisa González Martínez
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venden el producto. Allá se está haciendo cartonería, pero 
ya en serie y en el caso de nosotros bueno, pues estamos 
haciendo cartonería un tanto más artesanal y tratamos de 
que no se pierda esa tradición. 

EB: Sobre este último punto, nos gustaría saber más acerca 
de las actividades que realizan para fomentar la continui-
dad de la cartonería. 

VM: Las instituciones culturales nos invitan cada año a al-
guna junta auxiliar o en el taller que está en Xonaca1, para 
trabajar las máscaras, la mascarería. En verano, regular-
mente los museos, las instituciones culturales buscan qué 
hacer para los chicos, entonces se dan talleres de carto-
nería; particularmente nosotros no hacemos alebrijes, ge-
neramos tones. El ton es como un elemento digamos de 
mayor raíz de nuestra tradición. El tonalismo y el nahualis-
mo es esta parte de la cosmovisión en donde un animal es 
tu protector o tienes esa afinidad, entonces ese animalito 
es el que tú vas a proyectar y ya no trabajamos tanto con 
el alebrije, que es más de la familia Linares. Entonces les 

pedimos a los chicos ¿te gusta un gato?, pues trabajar un 
gato, si tú te identificas con un ave bueno, pues entonces 
empieza a trabajar un ave o ve qué cualidades de estos 
animales los vas involucrando en la creación y les vamos a 
llamar tones de cartón. 

EB: Esto nos habla de una fabricación de objetos que, si 
bien tiene una temporalidad, son únicos y que llevan un 
vínculo también de quien los está elaborando. 

VM: Exactamente, hace un momento Gris, Griselda, estuvo 
realizando un plátano, me tocó a mí moldearlo primero y 
después ella va a trabajar al aire, es decir no tiene que apre-
tar demasiado el papel, porque entonces tiende a apachu-
rrarlo, entonces tiene que ir trabajando con cierto cuidado, 
con cierta fuerza para que el papel quede perfectamente 
unido, pero no con demasiada fuerza porque entonces 
puede quedar aplastado. Igual en el caso de los pliegues 
del vestuario, tratamos de que sean lo más realista posi-
ble, es decir, no por el hecho de ser cartón tiene que ser 
rígido, tosco. Entonces, vemos los pliegues de una camisa 
de mezclilla y todo esto lo tratamos de reproducir en lo 
que serían las mangas de este ropón de pintor de Arrieta, 
pasa lo mismo con el pantalón y entonces regresamos. No 
son las expresiones naturales porque parecen muy rígidas, 
entonces nos vamos a la naturalidad. Trabajamos con ni-
ños, con jóvenes y con personas adultas mayores también 
y valoramos mucho su expresión. Sí somos estrictos en el 
sentido de cómo van a ir trabajando, pero finalmente van 
a generar un lenguaje. 

EB: ¿Es como una firma de sus piezas, podríamos decir?

VM: Es un sello, porque son artesanías. Hace unos años 
con el Instituto de la Mujer, todavía se llamaba así, se ge-

1. En el Centro de Bienestar Social de Xonaca el taller de cartonería es 
realizado por el arquitecto Julio Ortiz PérezFo
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neró un proyecto para que realizaran catrinas de su tama-
ño, que fuera como su alter ego y fue muy interesante ese 
apropiamiento porque el producto generaba a lo mejor 
una parte que ellas no habían descubierto. Entonces fue-
ron más coquetas, o eran más alegres o eran más solem-
nes. Fue un trabajo de tres meses, dos o tres veces a la 
semana. Todo en cartón porque les comentábamos, esa 
es la técnica pura, porque algunos ya querían meter uni-
cel, algunos querían meter plástico y les comentaba son 
técnicas mixtas, pero no llegas al reciclado. El reciclado es 
cuando empiezas a generar una pulpa, una pasta con el 
papel. Les comentamos que todo el material va a estar a 
la mano, incluso lo encontramos en la basura valga la ex-
presión. Es decir, guardo una caja y la voy a transformar en 
pliegues para poder hacer un faldón. El engrudo igual va 
a ser un material muy económico, utilizamos a veces un 
poco de manteca de lo que va quedando en la cocina para 
que no tengan que estar comprando tanto material y todo 
se moldea con las manos. Sale caro cuando compras todo 
de unicel y después lo cubres con una “piel” de papel, pero 
no es una técnica pura, es una técnica mixta.

EB: Sabemos que estos saberes comúnmente se trasmiten 
generacionalmente por lo que nos gustaría saber cómo es 
que ambos llegaron a aprender la cartonería. 

VM: En 1988 se va a fundar el Grupo Yacaré, de jóvenes 
que estábamos todavía en la preparatoria y andábamos 
haciendo pininos en teatro, entonces nuestras escenogra-
fías eran específicamente de cartón. No había presupuesto 
y por lo tanto se tenían que hacer de cartón; se van recu-
perando experiencias de nuestra época como estudiantes, 
en mi caso del taller de carpintería. Si nos vamos más atrás, 
por ahí de principios de los años setenta empiezo a tener 
mis primeras experiencias. Mis tíos hacen cartonería es-
pecíficamente para la temporada de Navidad, hacen los 
belenes, ceden espacios para convertirse en set para colo-
carlos. Son muchas generaciones, de parte de la familia de 
mi papá hay alfareros, carpinteros, ebanistas, panaderos, 
entonces siempre están trabajando con las manos. Cuando 
empieza la industria textil pasan a ser obreros, textiles. En 
el caso de la familia de mi mamá, también hay tradición de 
panadería. Tradicionalmente se están haciendo figuras, se 
está trabajando mucho con las manos, o sea que vienen 
“resonadas” y estamos hablando por lo menos de 1850 
para acá, en donde se tiene memoria por los abuelos, bis-
abuelos que fueron platicando “es que hacíamos esto, ha-
cíamos lo otro, hacíamos aquello”. Hacían sus toritos, sus 
Judas, que es una cartonería digamos muy ruda porque se 
va a quemar. Sin embargo, le metían mucho ingenio para 
que se viera el torito bonito, que se viera el Judas con una 
imagen agradable, aunque su destino era efímero. Enton-
ces todo ello, de niño lo voy aprendiendo de manera visual 
y poco a poco voy practicando los pegamentos que se van 
a hacer, o “pegoles”, son los tradicionales con engrudo a 

base de harina, sal y un poco de azúcar y con eso se realiza 
todo el trabajo. Posteriormente ya se les da una cober-
tura del blanco de España para que el cartón se proteja 
y cuando se pinta parezca una cerámica. Entonces todas 
esas iniciativas que recupero desde la infancia se van for-
taleciendo con las herramientas académicas. 

GM. Yo llego porque tomo un taller con el profesor, un taller 
de máscaras de huehue, por eso es que llego a conocerlo. Le 
muestro mi trabajo, se lo entrego y ya después él me contacta 
para hacer un proyecto en El Ameyal precisamente de más-
caras de huehue, me invitó para que fuera su monitor. Así es 
como me va contactando y voy apoyando en sus proyectos. 

EB: ¿Y cuáles son las piezas que tú has elaborado Griselda? 
¿O cuál es tu sello que dejas en ellas? Como algún rasgo al 
que tú sientes que le dedicas más detalles. 

GM. Pues no sé ¿cuál sería mi sello profesor?

VM: Empapela muy bien. Desde que uno les va dando la 
clase, el empapelado es un elemento muy importante. No 
solamente en el cuidado, sino también esta tolerancia a 
la frustración. Si nosotros vamos a rasgar el papel, desde 
el rasgado te das cuenta de cómo lo van haciendo y esto 
[hace una bolita de papel y nos la muestra] a muchas per-
sonas los desespera.

EB: Ensuciarse, ¿no? 
GM: Sí

VM: Que se te quede en las manos. Por eso el trabajo con 
niños es para que su nivel o su tolerancia a la frustración 
cada vez sea más alta y no se frustren tan rápido. Entonces 
el alumno hace un trabajo como en el kínder: hace rasga-
do, hace torcido y también hace el boleado. Entonces des-
de ahí te vas dando cuenta quién va a poder trabajar con 
el cartón y quién va a poder transmitir también una comu-
nicación. Perdón Gris ya te estoy interrumpiendo. Entonces 
desde que vi a Gris voy observando que tiene facultades 
para hacer cartonería y también este trabajo de estar ela-
borando cartonería es un muy buen pretexto para poder 
conversar. En el caso específico de Xonaca, que el compa-
ñero Julio después de tomar un taller de máscaras ahora 
es quien imparte el taller, me releva, en esa parte cuando 
me invitan a dar un taller de máscaras les comento sí y sólo 
sí los van a apoyar para que este sea un proyecto no de 
una semana, sino de tres años porque en tres años puedes 
formar, puedes compartir la información y dejar ya en el 
barrio a alguien que tenga el arraigo al barrio y que tenga 
las herramientas para poder producir. En el caso de Xonaca 
llegan muchas amas de casa y personas de la tercera edad, 
específicamente mujeres y mientras elaboraban iban con-
versando, entonces era un conversatorio muy interesante 
y sin querer iban produciendo porque decían “yo no tengo 
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habilidad”, las habilidades están dormidas. Entonces se 
volvía más que una terapia ocupacional. 

EB: ¿Para ustedes cómo se podría colocar a la cartonería 
en diálogo con los derechos humanos?

VM: Bueno, en el caso de los derechos humanos es la 
integración total, el reconocimiento. Podemos hablar 
de derechos, podemos hablar de obligaciones, pero de-
bemos de hablar principalmente de la integración. En 
Xonaca, por mi problema de salud posterior al COVID 
tuve que abandonarlo y el compañero Julio se hizo car-
go de ese taller, ahí teníamos a personas con discapaci-
dad que llegaban con sus muletas y tenían un proyecto, 
por ejemplo, de hacer lámparas que ahora va a retomar 
la compañera Gris. Entonces no había una limitante, o 
sea, no decía “ah, es que vamos a hacer este proyec-
to porque es para esta persona con discapacidad”, no. 
Es reconocer que en determinado momento a mí me 
ha tocado andar con bastón, me tocaba andar con una 
lesión, entonces sé lo es que no tener movilidad, pero 
esto no me impide hacer esto. 

EB: Y desde el lado emocional ¿qué es lo que más toca 
en ti trabajar con cartonería?

GM: Siempre me ha gustado todo lo que es arte y más 
que nada, el modelado, el sentir las texturas, tocar todo, 

ahora sí que embarrarse las manos. Todo eso que es arte, 
eso es lo que me llamó la atención y más que nada, a mí me 
apasiona lo que son las catrinas. Siempre me han gustado las 
calaveras, todo eso me llamó la atención y por eso mi nece-
sidad de querer aprender una técnica de cartonería para ver 
si yo podía realizar una catrina. Pensaba que era fácil, pero 
no, no es nada fácil y por eso es que así poco a poco voy 
aprendiendo hasta que ya pueda yo hacer una.

EB: ¿Nos pueden contar cómo llegó el proyecto de Arrieta?

VM: Nos llega de “bote pronto”. Nosotros insistimos mucho 
a los promotores culturales que, obviamente sabemos que 
tienen una fecha para generar una exposición o generar un 
corredor de ofrendas, entonces pedimos considerar siempre a 
los artesanos que van a producir, independientemente de que 
sean profesionales, amateurs, no profesionales, lo que ustedes 
gusten, pero que les den el tiempo suficiente para producir. 
Nuestros tiempos ya no coinciden con los calendarios o con 
los ciclos específicamente de sol, sabemos nosotros que vera-
no era humedad, pero a partir de septiembre ya se acababa la 
lluvia. Entonces sabíamos que, a partir de octubre, noviembre, 
diciembre, febrero, marzo, abril, mayo, antes de mayo tenías 
temporalidad seca para poder producir y que se secara tu ma-
terial, entonces ahora ha cambiado muchísimo el clima, aho-
rita hay humedad entonces eso nos produce que batallemos. 
Arrieta está en un 50 %, una vez armado ya nos vamos direc-
tamente a pintar. Se va escogiendo al grupo dependiendo el 
proyecto que se tenga; habrá algunos compañeros que ten-
gan menos tiempo que puedan regalar 2, 3 o 4 horas y enton-
ces vas a calendarizar, a programar todo este trabajo, entonces 
con base en la necesidad de era ya muy pronto, son 18 días los 
que estamos contando nosotros, empezamos a trabajar. Nos 
enamora mucho el tema porque somos divulgadores históri-
cos, siempre estamos platicando y la historia es un elemento 
importante para lo que hacemos. Arrieta es un personaje muy, 
muy importante, ya lo conocíamos también, por eso tomamos 
el proyecto. Lo conocíamos porque una integrante del grupo 
iba a hacer su tesis de licenciatura en historia sobre él y dos 
compañeros íbamos a representar chinacos y chinitas2 para 
que digamos que la pintura se “corporalizara”. No se dio por 
alguna situación, pero nos empapamos mucho, nos enrique-
cimos mucho de su biografía. La humildad se nota en la obra 
de Arrieta, en su vestimenta, en esa mirada que más que ser 
enojón es un ser que está observando constantemente la vida, 
¿no?, y por eso está ausente por momentos, reflexionando, 
por eso el entrecejo está tan marcado; y en el desarrollo de su 
obra, cuando él pinta necesita tener otro trabajo, me parece 
que en el Congreso hace el aseo, él siempre va a ser muy dig-
no y hay personas que le reconocen por eso “yo aprendí de 
usted, entonces es usted mi maestro”, son cosas muy valiosas.

2. En alusión a uno de los cuadros de Arrieta, titulado “El chinaco y la china”.
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Interruqciones al capacitismo: disqapacidad 
con “q” y comunidad(es) disqa(s)

Jhonatthan Maldonado R amírez 1

jhona junto a Don Durito, un ladrillo que personifica 
al pensamiento rigído con sensibilidad agresiva

El texto que comparto es una deambulación es-
critural que aprecia las prácticas errantes con 
respecto a lo pensable, lo posible y lo decible; 
es una provocación de preguntas y respuestas 
sin garantías; es mi propia ansiedad frente a la 

exigencia activista de forjar seres inequívocos, sólidos y 
sin fisuras; es apenas una vereda provisoria, contingente 
y malhecha que persigue otras narrativas para rehacer/
reimaginar comunidades discas.2  
 
Primera interruqción: desdesear el capacitismo

Interruqción es una insistencia deslenguada, un gesto 
tembloroso al sentir y a lo sensible, una picazón a lo 
obvio y lo prediseñado, un malestar a lo estandarizado 
y lo legible; interruqción es una escritura motivada por 
el error, la equivocación y el desacierto; i n t e r r u q c 
i ó  n… la “q” adultera la secuencia silábica y rompe la 
lógica de completud: “el pensamiento comienza en tu 
boca y retorna al cuerpo perplejo como intervención” 
(flores, 2017, p. 17).

 Interruqción al capacitismo: a esa estructura de 
opresión que exige coherencia, congruencia, desarrollo 

y progreso como parámetros reguladores del cuerpo 
válido, la vida deseable y la comunidad civilizada; parece 
que el cuerpo válido es el que escribe, lee y pronuncia 
“adecuadamente” la palabra “interrupción”, parece que 
la vida deseable es la alfabetizada y parece que la comu-
nidad civilizada es la que aprende a no interrumpir (a no 
ser mal-educada). 

 Necesitamos desnaturalizar la valía, el deseo y 
la civilización que el capacitismo instala en el sentido 
común; necesitamos politizar lo que están haciéndonos 
los imperativos de rendimiento, autosuficiencia, resilien-
cia, optimización, productividad, competencia y perfec-
ción; necesitamos des-identificarnos del sentido común, 
al subrayar que este encubre el deseo capacitista más 
eficiente y prolífico, aquel que no se piensa, por tanto, 
no se cuestiona.

 El capacitismo es un deseo. Deseamos cuerpos 
funcionales, sanos, optimistas, autosuficientes, fuertes, 
“completitos y con sus facultades mentales bien” (Mal-
donado, 2019, 12 de mayo). Pero no, el deseo se enseña 
y se aprende. Deseamos lo que nos es posible desear. 
“No podemos fiarnos del deseo, se trata de preguntar-

Deconstruir, disolver, hacer extraño lo habitual, pensar de otro modo, pensar en contra de las convenciones, pro-
blematizar lo obvio, introducir una diferencia en una cadena de repetición, hacer tajos, desnaturalizar, reactivar, 
des-sedimentar, son metáforas que expresan las prácticas críticas del pensamiento […] Problematizar es interrumpir 
lo obvio, ocupar el tiempo de otros modos, para hacer centellear el reverso monstruoso de la norma al exhibirla en 
su sin sentido.

“val flores, Interruqciones. Ensayos de poética activista. Escritura, política, pedagogía”. 

Apertura 

1. Responsable del Área de Atención a Diversidades Sexo-Genéricas y Discapacidades en la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Contacto: inclusión.diige@correo.buap.mx / jhona.maldo@gmail.com 
2. Diana Vite (2020) es una de las activistas que nos invita a comprender lo disca como un deseo por el goce de lo que rompió la norma, don-
de la negatividad de la vergüenza abre una alternativa política y ética para quienes encuentran en la discapacidad un deleite (alejado de lo 
inspiracional) por convivir desde otro estar y hacer en una comunidad que necesita ser comprendida desde la fragilidad, la vulnerabilidad y la 
interdependencia.
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nos por qué decimos con tanta pasión que deseamos 
esto o aquello” (Masson, 2016, p. 104). 

 Así que desear el deseo capacitista implica 
nuestro cautiverio a un estándar corporal unidimensio-
nal que jerarquiza, simplifica y fragmenta la compleji-
dad sensorial, cognitiva, sensible, estética y erótica, lo 
que condiciona, atraviesa y constituye subjetividades 
defensoras de la integridad corporal obligatoria, donde 
se despliega un ejercicio de la violencia en contra de 
sí mismo para desligarse de ciertas otredades que sim-
bolizan lo desgraciado: lo ajeno, lo extraño, lo raro y lo 
desagradable.

 Sara Ahmed señala que genealógicamente la 
palabra “desgracia” hace referencia a una persona ex-
tranjera, exiliada o desterrada:

 Insisto que el deseo es un aprendizaje de pro-
mesas y horizontes de acción, entonces, desdesear el 
capacitismo compromete la revisión radical por el modo 
que se aprehende un determinado futuro, haciéndolo 
deseable y fiable hasta el grado que sea incuestionable: 
¿quién desea ser disca?, ¿quién desea envejecer?, ¿quién 
desea engordar?, ¿quién desea enfermar?, ¿quién desea 
ser indeseable?, ¿quién en su “sano” juicio desea ser una 
desgracia?

 Interruqción al capacitismo: los ojos para ver, los 
oídos para escuchar, las manos para tocar, las piernas 
para caminar, las cuerdas vocales para hablar, la nariz 
para oler, el cerebro para pensar, el pene para penetrar, 
la vulva para recibir, la mano derecha para escribir, el culo 
para defecar, la testosterona para parecer “hombre”, los 
estrógenos para parecer “mujer”, la la reproducción para 
ser un cuerpo heterocapaz. 

 Interruqción “es una práctica mal-educada, 
mal-avenida. Su acto consiste en insertar un corte en 
una conversación, un modelo, un acto, un movimiento, 
una quietud, un tiempo… y abrir la posibilidad a otros 
devenires u acontecimientos […] desbarata el orden li-
neal del discurso, alterando la inmovilidad y pasmosa 
inercia de lo que se da por obvio” (flores, 2017, p. 28); 
corte, pausa, disfunción, exceso, ausencia, desvío, varia-
ción, desgracia; sordera, mano zurda, retraso, depen-
dencia, tartamudez, balbuceo, ceguera, manco, marica, 
travestida, invertida, paralítica, lisiada, infértil, enanismo, 
gordura, bizco, chueco, jorobetas, leporinos, lunática; 
otredades que se definen como el reverso de una in-
tegridad corporal, otredades que no se adaptan, no se 
adecúan y no se encajan a lo que la norma(lidad) pre-
tende replicar/serializar/estandarizar/unificar a imagen 
y semejanza del deseo capacitista, donde no hay mane-
ra de encontrase con el deseo a la diferencia sino es a 
través del deseo de la rehabilitación.

¿Qué proyecto monolítico de semejanza corporal se ha 
sostenido para llegar a desear, sin titubeo y con tanta 
fuerza, que la diferencia se menosprecie, desprecie y 
desaparezca?

Segunda interruqción: disqapacidad con “q”

dis-capacidad, (dis)capacidad, disCAPACIDAD, dis/capaci-
dad, capacidades diferentes o diversidades funcionales.

 ¿Cuántos nombres se habilitan con la intención 
de enaltecer la “capacidad” y disminuir lo “dis” en las 
personas?, ¿quiénes son los cuerpos con capacidades 
diferentes o diversidades funcionales?, ¿será acaso que 
la innombrable normalidad necesita de la diferencia y la 
diversidad para delimitar lo ajeno, lo impropio y así au-
tenticarse como la obviedad que no necesita ser nom-
brada?, ¿cuántos de estos nombres construyen normati-
vidades sobre los cuerpos que dicen nombrar?  

 La práctica política y poética por el desnombrar 
agrieta eso innombrable que todo control por el nom-
brar provoca; reescribir es una forma de (re)existir. 

 

La persona caída en desgracia no solo se defi-
ne como aquella que ha sido expulsada de su 
país natal, sino también la que ha “caído en un 
profundo estado de aflicción, pena, infortunio 
o pobreza”, “una persona miserable, infeliz o 
desafortunada”, “un ser pobre o desventurado” 
e incluso “una persona infame, patética y des-
preciable” (2019, p. 45).
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Así abro una propuesta de reescritura: disqapacidad con 
“q”, porque hay goce en adulterar la buena ortografía, 
porque uno de los primeros dramas escolares es distin-
guir entre la grafía de la “q” y la “p”, porque la “q” se vuel-
ve extraña para la funcionalidad escritural, porque parece 
accidental y excepcional, porque potencia una escritura/
lectura disléxica; porque la “q” atropella la regularidad, 
interrumpe la lectura y el Word la marca como un error 
a corregir (o también a incluir en el diccionario), porque 
la “q” es mal empleada y eso me gusta, porque la “q” 
en disqapacidad es una resonancia que llega a tu lengua 
oral, señada y escrita, porque hace física la tensión del 
nombre y la imposibilidad de nombrar, porque intercepta 
y compromete un cuerpo cruzado por la duda; porque la 
escritura y la lectura abren una experiencia sensible, y el 
gesto sensible de lo “disqa” con “q” se orienta a interferir 
los procesos de normalización que se implantan silencio-
sa e insistentemente en el sentido común.  

 La “q” en la palabra disqapacidad es un calam-
bre en la saciedad de congruencia y coherencia por lo 
bien escrito y lo bien hablado. Eso para mí es la dis-
qapacidad, un gesto disidente en el devenir corporal, un 
corte en las demandas de habilidades, sensorialidades y 
sensibilidades capacitistas; para mí la disqapacidad flo-
rece como acción intempestivamente variante sobre los 
movimientos, las estéticas y las eróticas que se adhieren 
a nuestro pensamiento como sinónimo de realidad, o 
peor aún, como sinónimo de verdad, lo que reduce a lo 
“otro” en términos de falsedad, error y corregibilidad.

 Habría que hacer énfasis en mi nula afinidad 
por los modelos de tragedia personal, pero también por 
los modelos de porno inspiracional y optimismo cruel 
que suelen pegarse a la discapacidad. Por esto, la dis-
qapacidad envuelve formas de vida que estimulan el 
goce por el descomponer, desarreglar, desarmonizar y 
desadecuar aquello que se nos presenta cotidianamen-
te bajo el imperio de una supuesta armonía y simetría, 
abriendo una atmósfera afectiva que seduce a través de 
la sensibilidad sombría del fracaso (Halberstam, 2018), 
perturbando los estudios y las militancias de la discapa-

cidad que se orientan a la positividad tóxica, la escucha 
condescendiente, la reforma discafriendly (Maldonado, 
2021) y la inclusión aspiracionista.

 Se requieren arruinar los automatismos emocio-
nales del propio activismo disca para que las consignas 
de la discapacidad se conmuevan en incógnitas inventi-
vas de lo disqa, pues en varias ocasiones las consignas 
se convierten en camisas de fuerza que se destinan para 
inmovilizar las contradicciones, las discrepancias, las 
equivocaciones y los conflictos.

 En consecuencia, hago un llamamiento a con-
moverse en las incógnitas inventivas de lo disqa, en las 
cuales se tensionen lo común y lo comunitario, así como 
lo identitario y lo imaginario; y preguntarnos cuántos 
de nuestros encuentros se definen por una agenda ac-
tivista que funciona bajo un aparente consenso de vo-
luntad comunitaria; sin embargo, una agenda activista 
disca, ¿qué agenda de políticas asimilacionistas es, qué 
insurgencias narrativas plantea y, qué configuración de 
comunidad imagina?

Tercera interruqción: comunidad(es) disqa(s)

 El modelo clínico-jurídico que otorga membre-
sía identitaria a quién sí o quién no puede decirse “disca” 
sigue pesando bastante. Si bien el modelo social nos ha 
enseñado que la discapacidad es la consecuencia de una 
ideología social que estigmatiza la diferencia y excluye a 
algunas personas, Tasia Aránguez Sánchez (2022) desta-
ca que algunas voces del movimiento de personas con 
discapacidad rechazan los excesos del modelo social y 
plantean varias objeciones:

Hablar de las experiencias de dolor no debería 
conllevar acusaciones de patologizar la discapa-
cidad o de anclarse en un punto de vista médico 
o biologicista.
La vivencia del cuerpo no es una mera construc-
ción social.
El progreso científico podría mejorar la calidad 

3. Robert McRuer señala que la teoría crip nació una década más tarde que la teoría queer. Fue un campo de estudios que fue para investigar qué 
pasó en los dos últimos siglos en la distinción entre lo normal y lo anormal. La cultura de la normalización ha dado instituciones de normaliza-
ción. Durante el siglo XX fue momento de sedimentar esta distinción entre lo normal y lo anormal. Las teorías queer y crip son primas, hermanas 
o vecinas, porque durante el cierre del siglo XX fue el momento de decir que lo normal es la capacidad y heterosexualidad y lo anormal son 
los perversos y discapacitados. La teoría crip nació desde el arte y el activismo, en especial de artistas queer que se definían crip. La teoría crip 
también tiene contradicciones, por ejemplo, repensar el proyecto identitario y desmontar el binario capacidad/discapacidad.

1) 

2) 

3) 



Gaceta Derechos Humanos 41

 

Aranguéz agrega que “el objeto de investigación de los 
estudios feministas de la discapacidad ha de ser la dis-
criminación experimentada por las mujeres con discapa-
cidad, y no ninguna suerte de deconstrucción categorial 
de binarismos” (2022, p. 138). Sin duda, el planteamien-
to de Aranguéz es coherente a lo que explica Agustin 
Laje “la diferencia de los cuerpos y sus funciones consti-
tuyen un dato primario para la categorización del bino-
mio hombre-mujer, que ha sido utilizado a lo largo de 
todas las sociedades humanas que ha visto este mundo” 
(2016, p. 70).

 ¿Cómo es que la agenda de la Nueva Derecha 
(Laje, 2022), sí, esa que está en contra de la ideología 
de género y los transgenerismos, empata con la agenda 
de cierto feminismo centrado en la Mujer (cisgénero),4  
sí, ese que está en contra de la ideología queer y los 

transgenerismos?, ¿de qué manera la agenda feminista 
de la discapacidad puede convertirse en el incipiente ni-
cho de un proyecto comunitario exclusivo para mujeres 
cis con discapacidades (certificadas médica y jurídica-
mente)?, ¿de qué manera lo queer y lo crip se describen 
como amenazas para el movimiento de mujeres y per-
sonas con discapacidad?

 Algo denso está sucediendo. Sé que este 
mal-escrito es insuficiente para profundizar en la com-
plejidad de las inquietudes antes expuestas, no obstan-
te, me parece fundamental comenzar a delinear cómo 
cierto activismo feminista y disca se sitúa defensor de 
las nociones de “sexo” (Valcárcel, 2022) y “deficiencia” 
(Aránguez, 2022) en términos de obviedad, realidad y 
naturaleza biológica. Por ende, solo cierto tipo de per-
sonas serán consideradas “Mujeres” y “Personas con 
discapacidad” en términos biológicos, no ideológicos. 

 De este modo, Sheyla Jeffreys (2008) no pue-
de concebir que una persona “sana”, “íntegra” y con un 
“cuerpo normal” deseé una discapacidad; quiera ser dis-
ca. Dicho deseo categoriza como “aspirantes” a quie-
nes desean, por ejemplo, una amputación; al deseo de 
amputación se le denomina Trastorno de Identidad de 
la Integridad Corporal (BIID, por sus siglas en inglés). 
Jeffreys explica que este deseo de amputación es similar 
al transgenerismo: 

 ¿Qué saber se sigue instalando como el hege-
mónico para decir quiénes somos y lo que nunca vamos 
a lograr ser?, ¿el deseo a ser disca es imposible, impen-
sable y patologizado?, entonces, ¿quiénes somos las 
personas que decimos ser parte de la comunidad disca?, 
¿solo las personas con “deficiencias” visibles?, ¿solo las 
personas que nacieron con una deficiencia?, ¿solo las 

4) 

5) 

de vida de las personas con discapacidad e 
incluso curar algunas de las enfermedades 
que la originan.
La teoría crip3 y el modelo social son posi-
ciones anticientíficas que reducen la disca-
pacidad a un sentir (cualquiera puede sen-
tirse disca). 
La teoría crip es lo que la teoría queer le está 
haciendo al feminismo con el borrado de las 
mujeres.
La categoría de “sexo” y “deficiencia” son 
cuestiones biológicas innegables. 
El uso de un lenguaje inclusivo (por ejemplo, 
diversidad funcional) disuelve las diferencias 
entre las personas con discapacidad y sin 
discapacidad. 
La actitud contracultural de la teoría crip no 
encaja demasiado bien con el paradigma de 
los derechos y el Estado del bienestar, nece-
sario para hacer valer, entre otros, los dere-
chos a la salud, la educación, el trabajo y el 
cuidado de las personas con discapacidad.
Los excesos de la teoría crip y el modelo so-
cial justifican la “prostitución” y la “porno-
grafía” a través de la asistencia sexual en el 
movimiento de personas con discapacidad. 

6) 

7) 

8) 

9) 

4. “Cis”, prefijo latino que significa “de este lado”, es la contraparte lógica del término “trans”. Si las personas trans son aquellas que se identifican 
y viven socialmente con una identidad de género distinta a la que les fue asignada, las personas cisgénero son aquellas que no son trans. La 
cisnormatividad sostiene una dependencia ontológica que produce un inmediato y persistente efecto óptico: dicha norma únicamente reconoce 
la existencia de mujeres y hombres cisgénero como la única realidad de la diferencia sexual (Cabral, 2014).

En ambos casos, los fetichistas proclaman que 
su trastorno no tiene nada que ver con el sexo, 
sino que es más bien un asunto de “identidad” 
que solo puede resolverse a través de la extir-
pación quirúrgica de miembros sanos o de ca-
racterísticas sexuales, es decir, piernas o penes 
(2008, p. 130).
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personas que adquirieron una deficiencia sin desearla?, 
¿en qué momento la discapacidad se convirtió en una 
posesión, una propiedad y una membresía?

 Me parece sumamente problemático continuar 
con una comunidad disca que monta una defensa ultra 
identitaria en términos biologicistas. Si se busca una co-
munidad que haga de lo disca una mismidad definida 
por el diagnóstico o la evidencia “física”/”visible”, se corre 
el riesgo de instalar un universalismo que imponga una 
versión monolítica a quienes se identifiquen con lo disca. 

 Dado lo anterior, para mí la configuración de 
otra(s) comunidad(es) disqa(s) invita a buscar ese res-
to impropio que está más allá de lo común. Alejarse de 
una comunidad plagada de fronteras y murallas que res-
guardan lo propio-lo puro-lo definitivo del sujeto polí-
tico de la discapacidad (así como pasa en el feminismo); 
lo impropio parece representar un peligro y, desde una 
posición radical de lo disqa, la disqapacidad es una inte-
rruqción, impropia e inapropiable. 

 Lo disqa me contagia, me contamina, me enfer-
ma, me interrumpe, me quita firmeza. Lo disqa me de-
rrumba. La(s) comunidad(es) disqa(s) que imagino están 
dispuestas a abrirse, a abrirle la puerta a lo extraño, lo 
ajeno y lo impropio, si no lo hacemos se continuará bajo 
un relato de lo disca demasiado limpio y transparente, 
así como bajo el encierro, el aislamiento y la endogamia 
identitaria. Nadie entra, pero nadie sale; “por eso no po-
demos perder el diálogo discrepante, la cicatriz envene-
nada, la turbulencia picosa, la convulsión imperceptible, 
el susurro melífero, la paradoja ingobernable, la exaspe-
ración antagónica” (Dahbar y Mattio, 2020, p. 7). 

 Finalmente, esto apenas es un llamamiento y 
una incitación a repensarnos en lo disqa, sigamos com-
partiendo nuestros balbuceos políticos, temblores exis-
tenciales y futuros especulativos. Ninguna comunidad 
debería existir de antemano, hay que tramarlas, soste-
nerlas y hacerlas inapropiables hasta que cobijen una 
reordenación no coercitiva de nuestros deseos. 
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…Y no dejes que hoy perciba diferencias (fragmento)

Thelma I tzel  R amírez  Cuer vo 1 
Docente Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (BUAP)

Introducción 

Este escrito arranca en los conversatorios llevados 
a cabo a propósito del Festival Día mundial del 
Teatro Coatzacoalcos 2023, particularmente de 
la reflexión en torno a la mesa “Inclusión en el 
teatro” que, con el objetivo de evidenciar la falta 

de desarrollo y desigualdades que sufren los distintos 
grupos catalogados dentro de la discapacidad, promo-
vió una sensible charla sobre el teatro para sordos, cie-
gos y síndrome de Down, además de cubrir el espectro 
autista. 

 Es revelador que, el Día Mundial del Teatro pre-
tenda abarcar, como su nombre lo indica, una expresión 
que competa a todo el mundo humano y, por lo tanto, es 
variable, contextual e histórica, pero esa pretensión no se 
lleva a cabo si se considera que una buena cantidad de 
centros universitarios dedicados a la enseñanza en perfi-
les de arte, aún no permite el acceso a gente con disca-
pacidad, bajo pretexto de la no preparación adecuada en 
el profesorado o bien, a la inexistente infraestructura de 
apoyo y atención para estos casos, aspectos que nueva-
mente, vuelven a tener un dejo discriminatorio. 

 En estas épocas donde la normalización ya no 
tiene cabida, la dubitación sobre lo que es y no es ade-
cuado se hace necesaria pues nuestra población que 
padece, a edades cada vez más tempranas, una serie de 

atrofias, disfunciones y trastornos2 que, un paradigma 
de arte como el clásico o institucional no puede admitir 
para quien, en esas condiciones, quiere o quisiera dedi-
carse al trabajo escénico.

 No se trata solo de indicar las imposibilidades 
del libre tránsito o accesos para una persona con dis-
capacidad a algún evento teatral, sino del rechazo o la 
marginación originada en el seno mismo del ser y del 
arte. La invisibilidad y silencio a la que hemos sometido 
a una gran cantidad de población alegando que “alguien 
así no puede ser artista” y permitiendo entonces que el 
arte pueda ser utilizado como terapia ocupacional, pero 
no hacia el desarrollo de técnica y metodologías sobre 
lo humano. 

 En el colmo de la discusión, se alega que, en 
la etimología, la palabra teatro remite una mirada o un 
lugar desde el que se mira y así, pecamos al extremar 
nuestras oposiciones; ¿no hay teatro para ciegos porque 
no se mira?, ¿no hay teatro (zoom) virtual porque no me 
sé mirado?; o bien, ¿mi normalidad no aprecia la lengua 
de señas o el silencio? Todos esos casos son retroceso, 
no solo cultural, sino de la invitación al público, al testi-
monio que cualquiera (haya o no, estudiado actuación), 
requiere para saberse vivo. 

1. Facultad de Artes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). thelma.ramirez@correo.buap.mx
2. Según el blog de datos e incidencia política de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en el artículo Derecho a las salud y 
supervivencia de la niñez y adolescencia en México 2022 que recopila datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el 2020 “más de la mitad de la población infantil y adolescente 
en el país vivía en situación de pobreza, una cuarta parte presentaba carencias por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad y una cuarta 
parte también presentaba carencia por acceso a los servicios de salud”, así se destacan importantes problemas como: obesidad en niños y ado-
lescentes, embarazo adolescente, falta de esquemas de vacunación, educación y salud sexual, contagios por VIH, tabaquismo, alcohol y drogas, 
sin señalar aún enfermedades puntuales como el cáncer o bien, el suicidio y los accidentes en donde se ven involucrados muchos jóvenes en 
donde pierden la vida o bien, pueden quedar con discapacidad.   

mailto:thelma.ramirez@correo.buap.mx 
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Problematización 

Durante la pandemia y las implementaciones requeri-
das para hacer y enseñar teatro, se hizo evidente que 
la presencia no está ligada al cuerpo, sino a una suerte 
de atención donde yo ofrezco un espacio para que lo 
otro nazca ¿Dónde nace la mirada y cuál es ese lugar o 
espacio desde el que se mira?, ¿hacia dónde se dirige 
esa mirada? ¿la mirada radica en la capacidad física del 
ojo para espectar? Flores Figueroa discierne sobre la raíz 
etimológica de este vocablo:  

 
A su vez, Dubatti3 señala que la idea de expectación 
pone el acento fuera del sujeto; una suerte de observa-
ción que se da en el tiempo. Sin embargo, el espectador 
–dice– no es solo una persona, sino una función no ex-
clusiva ya que todos (y en un espectáculo, actores, tra-
moyistas, productores, etcétera) la realizamos, haciendo 
posible el acontecimiento, el convivio y la poiesis e im-
plica, además, nuestra capacidad de inteligir.
 
 En la problematización de la mirada retomo a 
Figueroa, quien describe que el espectador puede parti-
cipar de eventos musicales, de espectáculos que no son 
públicos o de eventos circunstanciales que no requieren 
de un ejercicio de expectación (en la noción de espera), 
ni de visualización. Nada de ello, relega al espectador a 
un ente pasivo, pero tampoco, nada de ello implica que 
deba de existir una mirada; al menos no física, ya que, si 
apelamos a que se trata de una función, más que de un 
sujeto, el espectador (así como sus funciones de con-
templar, observar e inteligir) no necesariamente se halla 
fuera de nosotros. 

A modo de intermedio

Crecí con una prima que, aunque me llevaba cerca de 
cuatro años, a veces parecía más infantil que yo. Me 

gustaban mucho sus juguetes y siempre consideré que 
su mamá, mi tía, era una persona pudiente; por eso ella 
disfrutaba de muñecos que yo no tendría y me convenia 
estar cerca, aunque muchas veces no la aguantara. En 
parte, ahora comprendo, mi hartazgo se debía a prejui-
cios que los adultos, mis padres, tenían hacia una enfer-
medad que comprendían muy poco, lo irresoluble no es 
interesante y entrañaba algo de temor. Contaban que 
mi prima nació sin oxígeno o antes de tiempo; el punto 
es que su cerebro tenía tres meses de retraso… daño 
cerebral o Down, no lo sabría, pero hubo un momento 
en que crecí y ya no quería jugar con ella. Los objetos 
me atraían aún, pero como una cháchara adolescente y 
coleccionable. A veces, excedía mi ego y le pedía que, si 
quería jugar, debía amarrarme los zapatos, porque me 
daba flojera… y ella hacía el moñito de mis tenis Panam 
color lila. Todo un abuso cuando, yo misma, tenía “cier-
to” nivel de discapacidad. Juntas, hacíamos el match 
perfecto y la calificación idónea: ¡un diez! Ella flaca, yo 
gorda; ella “rara” yo chueca, con un pie enyesado por 
la operación en el tendón de Aquiles, problema con el 
que nací y que, ante la preocupación excesiva de unos 
padres, se convierte en cicatriz o trauma. Tal para cual, 
ese pequeño par de rechazadas o ignoradas; quizá fue 
porque le gente prefiere hacerse a un lado antes de sen-
tir que es una “mala persona”.

 Pienso que mi interés actual por estos temas 
podría estar fundamentado en esa historia, en una sen-
sación que hacía muchos años no revisitaba de forma 
tan consciente: la noción de separación y de rechazo 
ante la discapacidad o aquello que se cree distinto. 

Estado del arte o aboliendo al espectador… un mundo 
raro

 La pedagogía teatral ha ponderado, al igual 
que el resto de las artes, modelos y conceptualizaciones 
clásica; por mejor decir, normalizadas; hasta se podría 
decir que “naturales”. El fenómeno teatral ha de enten-
derse como una manifestación abarcadora que puede 
abordarse desde una perspectiva social, antropológica o 
bien como categoría filosófica. Expande el concepto de 
la escena y las nociones de actuación sería un fenóme-
no que ha existido antes de la formalización del teatro 
al ubicarse como condición antropológica, atributo de 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

El término espectador, y dada su etimología la-
tina: spectator, espectatoris, (que tiene el hábi-
to de mirar y observar), comparte la raíz con el 
verbo spectare (contemplar o aguardar) de allí 
la relación semántica en español con el adjeti-
vo expectante (que espera por algo venidero) 
(2018, p.138).

3. Seminario: el espectador frente a las nuevas teatralidades, video. Cátedra Ingmar Bergman, UNAM. 11 de febrero 2019. (Clase 2 o segundo 
día). Referencia completa en “fuentes consultadas”. 
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lo humano. Según Dubatti4, hablaríamos de un homo 
teatralis; competencia humana que, mediante la teatra-
lidad, organiza la mirada de otro para construir una re-
lación, no solo comunicativa sino trascendental, evoca-
tiva y creadora. Daremos por hecho, entonces, que todo 
humano es un actor (potencialmente profesional) y que 
debido a esa cualidad se convierte, a un mismo tiempo, 
en espectador; observador del mundo y de sí mismo. 

 Sin embargo, lo que sucede en las escuelas de 
artes es que, se pretende volver a los cuerpos tan es-
pecializados y técnicos que es imposible admitir otro 
formato y para los cánones clásicos, cuando el aspiran-
te a actriz o actor es rechazado por el color de su piel, 
su estructura ósea, acento, forma de la barbilla y otras 
tantas que, en general, pertenecen a la condición física, 
se convierte en un problema. Actualmente, en algunos 
centros universitarios, a las pruebas se añade un diag-
nóstico psicológico y certificado médico, que influyen 
en la selección final de un aspirante. Muchas de esas 
prácticas también podrían ser entendidas como discri-
minación o marginación.  

 Pensar en las posibilidades de admisión para 
gente con discapacidad, no cabe. Para este sector de la 
población, la práctica y profesionalización en el mundo 
escénico o el teatro están cerradas. Sea cómo ejecutante 
o público, será imposible su acogida que, en la mayoría 
de los casos se resume en las siguientes frases: “no esta-
mos preparados” o “no contamos con la infraestructura”.

Aboliendo al espectador… la indefectible presencia

 Para Augusto Boal, el teatro nace cuando el 
humano se hace consciente de la posibilidad tripartita 
de observarse en las posiciones de un “Yo-observador, 
yo-en-situación y yo-posible” (2004, p. 25). En ese as-
pecto, se comprende que ante la proyección imaginada 
de ese Yo-posible y las situaciones que de esto emanen, 
el “espectador” por excelencia, no sería necesariamente 
algo o alguien externo. Así, el espectador no es otro que 
ese “espejo imaginario” propuesto por Boal “mirarse en 
el acto de mirar, mirarse en acción, mirarse en situación” 
(2004, p.25) como indispensables para el surgimiento de 
un espacio estético; por mejor decir, utópico.5

 Ello se radicaliza en el teatro que, en primera 
instancia divide, selecciona o delimita una espacialidad 
para la mirada. No obstante, se insiste, el fenómeno de 
la actuación no requiere la mirada externa, cuestionán-
donos entonces ¿dónde radica la mirada?, ciertamente 
no en la cualidad física del contar con unos ojos ya que, 
aun mirando, es posible no observar.  

 El desdoblamiento que implica las posibilidades 
de un Yo- observador y un Yo- en situación, no plantean, 
al menos no de entrada, la posibilidad de una historia, ni 
de un personaje como se entendió durante mucho tiempo 
que debería ser la función básica del teatro: contar histo-
rias a través de un personaje. Más bien, como establece 
Boal la esencia del teatro radica en un ser humano que 
se auto-observa. Todo ser humano es teatro, aunque no 
todos lo hacen en forma consciente, técnica o profesional. 
“El ser humano puede verse en el acto de ver, de obrar, de 
sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y 
puede pensarse pensando” (2004, p.25); y el sentir, debe 
entenderse, además, como una de las estrategias del/para 
conocer y del/para el conocimiento en sí. 
 
Segundo descanso (tregua)

Otro de mis juegos favoritos era el hacernos pasar por 
huerfanitas. Mi vecina y yo, cubiertas con una sábana 
o rebozo “pidiendo” caridad… siempre dudé ¿por qué 
la gente no nos recogía? Éramos niñas, pordioseras y 
nadie preguntó por nuestros padres ¿Nos miraban?, 
juntábamos plantas sobre un periódico con esperanza 
de que alguien confundiera la yerba con lo medicinal y 
nos comprara algo: hacíamos tamalitos con lodo y hojas 
de xoco. En nuestros juegos, ella era la mujer biónica, 
mi prima a veces super chica o la mujer invisible y yo la 
mujer maravilla… siempre fui amazona.

 Si el abandono, la invisibilidad, el sacrificio de 
nuestros juegos infantiles, juegos de mujer, por cierto… 
no solo pertenecen a la idea normalizada de una ge-
neración; entonces debo admitir que crecimos en una 
denegación que era profunda. La vecina, no padecía de 
nuestros males, pero los deseaba porque las heroínas, 
padecen su glorificación antes de volverse libres. Su pre-
dilección por la mujer biónica no era casual.  

4. Seminario: el espectador frente a las nuevas teatralidades, vídeo. Cátedra Ingmar Bergman, UNAM. 11 de febrero 2019 (Clase 1 o primer día). 
Referencia completa en “fuentes consultadas”.
5. La desambiguación sobre este término se encuentra en el escrito de Chevallier quien discierne sobre el término retomando la actividad de 
Rodrigo García y Romeo Castelluci (2011, p. 45).
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Roles, máscaras y éticas

Pero entonces, ¿el teatro requiere de personajes y mi-
rada? Persona y personaje parecen compartir un mismo 
origen que etimológicamente designa a la máscara, la 
capa que cubre nuestros rostros y dota de personalidad 
a un individuo. De niña jugaba a la representación de 
heroínas, esa capacidad no dependía de nuestros alcan-
ces fisiológicos en cuanto a la mirada, o la imitación, ni 
siquiera a nuestras habilidades físicas que, sobra decirlo, 
no tenían comparación con toda la parafernalia técnica 
o extraterrestre expuesta en aquellos shows televisivos. 
Aun así, teníamos la habilidad de estar y estar en otro; 
gozábamos también, de cierta dosis de libertad al elegir 
los roles que serían jugados y con ello, defender nues-
tros valores que, aunque aparentemente perseguían un 
objetivo en común, provenían de ejercer una ética bien 
distinta para cada una: yo era amazona, diosa, guerre-
ra; la otra extraterrestre y la otra, producto de la cien-
cia humana y sus avances. Cada una con su verdad a 
cuestas, en momentos donde aún nos parecía posible la 
variedad, lo plural y múltiple. Ramón Griffero6 propone 
que venimos o nacemos a un mundo que ya está dado, 
plagado de sus atavismos y formas preestablecidas de 
aprehender el mundo, sabemos de antemano que la mi-
rada también padece los efectos del diseño, la cultura, 
el mercado y la construcción y nos lo manifiesta a través 
del permanente encuadre del rectángulo y sus delimi-
taciones. Justo por ello, porque somos conscientes de 
la edificación humana, Dubatti indica que no se ve solo 
con la mirada sino con la inteligencia. 

 Aunque hemos ahondado sobre la mirada y su 
vinculación directa con la teatralidad, también podría-
mos hablar del resto de nuestros sentidos. En su tesis 
sobre teatro, discapacidad e inclusión social, Hitandehui 
Pérez (2015) resalta el concepto de cultura visual que:

 En ese aspecto, la “arquitectura” del ver se hace 
extensiva, pasa de la normalización a la naturalización 
de las falacias y permite considerar en nuestras reflexio-
nes, la idea de comunidades diversas y distintas: la cul-
tura visual dice W. J. T. Mitchell “reclama la atención ha-
cia lo táctil, lo sonoro, lo háptico y el fenómeno de la 
sinestesia” (2003, p. 25). Esto es así puesto que el teatro 
–aunque basado en el cuerpo y su pretendida totalidad 
como herramienta– ha dado por anular el gusto o el ol-
fato en la representación clásica y muchas veces, manda 
cuerpos a la fantasmagoría de una sala oscura donde el 
público bien podría desaparecer.  

 Si como propone Luz Emilia Zinser, “el cono-
cimiento es un fenómeno emocional”7 y cada uno de 
nuestros sentidos son la vía de acceso, preciso es abrir 
todos los canales, decodificar y reeducarnos en el ámbi-
to mismo de las sociedades y no solo de las comunida-
des o instituciones de la cultura y el arte.

Conceptualizaciones necesarias 

Ciertamente, los conceptos cambian. Hay una evolu-
ción en las nociones de arte, teatro y discapacidad tan 
evidente, que es casi imposible sostener una norma 
si atendemos a las diferentes perspectivas y contexto 
desde los cuales se enuncian y practican. Por ello, aún 
pregunto si es que yo y varios de mis compañeros no 
hemos entrado ya al terreno de la discapacidad que, 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
incluye a las personas que “tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con las demás”.8 Tal vez, lo que más 
nos atañe es la pretendida igualdad de condiciones que 
la institución del arte parece aún no tener presente.

 En la misma tesis, ya citada, Pérez (2015) vuelve 
sobre los estudios de Patricia Brogna quien propone la 
reflexión de la discapacidad como un sistema complejo 
(2015, p. 55), un modelo de encrucijada que contempla 
al menos tres elementos para una mayor comprensión y 
abordaje de este fenómeno: la particularidad biológica 
o de conducta de una persona, la organización econó-

6. El capítulo al que se hace referencia inicia en p. 25. Ver referencia completa en “fuentes consultadas”.
7. En vídeo transmitido por Cátedra Ingmar Bergman, Instituciones del campo teatral y prácticas de conocimiento: Producción, crítica y gestión 
(2021). Minuto 19:38, ver cita completa en fuentes consultadas. 

Escudriña los significados y las políticas del 
“ver” en el arte y la cultura […] Surge entonces 
la inquietud de observar otras epistemologías 
más allá de lo ocular, formas de apreciar, perci-
bir, incluso ver. Reflexionando que el hecho de 
“ver” es una construcción simbólica y no solo un 
hecho fisiológico (2015, p. 62).
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mica-política y el aspecto cultural-normativo de la co-
munidad en que la persona vive. Cito: 

 Esto es así ya que el entendimiento de la dis-
capacidad depende además de la condición, posición y 
situación misma en cada individuo. Estatus económico, 
impedimento momentáneo o permanente y el momen-
to histórico por el que se atraviesa, dónde sería factible 
que las circunstancias nos hagan ser considerados con 
discapacidad. Abogar por la justicia es un objetivo que 
va más allá de las formalidades artísticas, técnicas, me-
dios y expresión. El arte no se ciñe a la implantación de 
los derechos, pero los fomenta porque la existencia de 
la humanidad se origina en la relación establecida entre 
seres, entes y objetos. La especial relación que propone 
el arte, tiene que ver con la convocatoria, la participa-
ción y la conciencia. 

 En “los márgenes de la danza”9, Hassabi, Mona-
ghan y Sells señalan la importancia de cultivar una con-
ciencia presente que implicaría, ante todo, una relación 
horizontal y democrática entre iguales. El arte entendido 
a modo de “Un estudio sobre cómo estar juntos” (2021).

Conclusión

Se dice que en el templo a Apolo había una suerte de 
aforismos, inscripciones que, a modo de consejo para 
los visitantes, señalaban el proceder más adecuado. La 
máxima de “conócete a ti mismo” recorre el pensamien-
to universal y hasta en La Biblia podemos encontrar sus 
parangones “Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, 
y entonces coma del pan y beba de la copa” (1 Corintios 

11:28), pero conocerse, no es lo mismo que percibirse y 
debemos superar esa barrera. 

 Nuestra pertenencia y contexto se vuelven 
determinantes y entonces, la reflexión adquiere otros 
matices: el reto de pensarnos no como seres distintos; 
algunos con salud, otros con enfermedad, algunos con 
discapacidad, otros normales ¿somos seres distintos, di-
ferentes o diversos? Pensar en diversidad abre posibili-
dades a modos y procesos de enseñar-aprehender-vivir. 
En este aspecto, la conceptualización de discapacidad 
podría no hacer referencia a capacidades disminuidas 
o inválidas, sino a estilos de cognición y culturización 
no estandarizados. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el Protocolo para juzgar con perspectiva de 
discapacidad (2022), señala que, para impartir justicia y 
dignidad a todos, como parte de los derechos humanos, 
es indispensable asumir que las causas de la discapaci-
dad se deben a la interacción de dos elementos: a) una 
persona que vive con una diversidad funcional y b) las 
barreras del entorno. Ello lo hace basándose en un mo-
delo social de tratamiento de la discapacidad.

 ¿Es posible que el teatro, como fenómeno que 
pone en juego todas nuestras capacidades, rompiendo 
la barrera del canon y la normalización, pueda acceder 
verdaderamente a la diversidad?

  Rosas Mantecón (2021)10 propone que la natu-
raleza del público radica, entre otras cosas, en un con-
vivir con los diversos. Puesto que el ser público implica 
una intención, se es público de la misma forma en que 
se pretende ser artista o generar arte; es decir, en forma 
consciente. 

 Bajo esta premisa, no se trataría solo de pro-
curar que el arte se integre a las actividades de la po-
blación con discapacidad o, al revés, que un grupo mi-
noritario de discapacidad se instale dentro de nuestros 
centros de trabajo que, si bien sería un primer escalón, 
no resuelve de fondo las aspiraciones de comunión, ni 
pone en tela de juicio la normalización y naturalización 
en cuanto a nuestras formas de ver o concebir el mundo. 
Nuevamente Pérez, en acuerdo con María José Castela-

Si bien los otros componentes del modelo co-
adyuvan en la asignación y distribución de los 
espacios sociales, la organización económica y 
política tiene una posición dominante en ese 
proceso (p. 42-43). Basta echar una mirada a 
nuestro alrededor, en las calles, en las plazas 
públicas, los centros de recreación, los centros 
financieros, etc. Nos damos cuenta del “modelo” 
de persona para los que está diseñados, cuál es 
el tipo de “ciudadano” (cit. por Pérez 2015, p. 59).

8. Definición que se encuentra en diferentes páginas: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Artículo 1, p. 4. Organi-
zación Panamericana de la Salud, Discapacidad Protocolo Facultativo de la CNDH, etcétera. Links citados en fuentes consultadas.
9. En Vídeo “En los márgenes de la Danza” (2021) Ciclo de conversaciones: Arte, Política y Contracultura. El mundo hoy María Hassabi, Oisín 
Monaghan y Lizzie Sells. Museo Universitario del Chopo, Ver referencia completa en “fuentes consultadas”.
10. Véase clase magistral, minuto 23:33. Referencia completa en fuentes consultadas. 
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zo, propone introducir a las instituciones una filosofía de 
inclusión, que permita realizar y formar tanto a personas 
con discapacidad como a personas “normales” sin se-
gregación, “con el objetivo de tener un espacio común 
para crear juntos” (cit. por Pérez, 2015, p. 76). 

 La idea del otro pone en evidencia la necesidad 
restituirlo, comprometerse, exponerse, ponerse en ries-
go. La evolución constante de los públicos, el medio y 

la cultura, nos recuerdan que existimos en la relación, 
relación consciente y deseada con los individuos sí, pero 
también con nuestra existencia particular y con la vida, 
las agrupaciones de seres, todos los seres que confor-
mamos una especie, la que para percibir aprendió a en-
carnar, representar y luego piensa, siente, juzga, valora, 
acciona; entonces, memoriza, recuerda dice que ama, 
llamándole a todo eso, ser humano.

Fuentes consultadas 

Boal, A. (2004). Arco iris del deseo (J. Cabezas Moreno, trad.). Alba editorial.
Castelazo, M. J. (2013). Teatro y discapacidad: el teatro integrado y el teatro inclusivo, un acercamiento por la practica aplicada en México y 
Francia [tesis de maestría, Universidad de Lille, copia inédita]. 
Chevallier, J. (2011). El teatro hoy: una tipología posible. Paso de Gato.
Cohn, S. H. (1996). Un curso de milagros. (R. M. Wynn, trad.). Foundation for Inner Peace. (Original publicado en1976).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facul-
tativo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protoco-
lo-Facultativo%5B1%5D.pdf
Dubatti, J. (2019, 11 de febrero). Seminario el espectador frente a las nuevas teatralidades (Día 2). Seminario en línea, Cátedra Ingmar Bergman, 
UNAM, México [video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/03tYdqWSYmI?feature=share
________ (2019, 12 de febrero). Seminario el espectador frente a las nuevas teatralidades (Día 2). Seminario en línea, Cátedra Ingmar Bergman, 
UNAM, México [video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/GgTASYhM-8Y?feature=share
________ (2019, 13 de febrero). Seminario el espectador frente a las nuevas teatralidades (Día 3). Seminario en línea, Cátedra Ingmar Bergman, 
UNAM, México [video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/qfmlDXaxePA?feature=share
Festival Día mundial del Teatro Coatzacoalcos. (2023, 26 de marzo). Inclusión en el teatro. (Conversatorio) [página de Facebook]. https://www.
facebook.com/FDMTC/videos/6056530474426722
Flores, J. (2018). Definición, funciones y papel del espectador frente a la obra creativa. Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, 17(33), 
129-151. http://doi.org/10.22395/angr.v17n33a6
Griffero, R. (2011). La Dramaturgia del espacio. (F. Albornoz, ed.). Ediciones frontera sur.
Mitchell. W. J. T. (2003). Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. Estudios visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte 
contemporáneo, (1), 17-40. 
Hassabi, M., Monaghan, O. y Sells, L. (2021, 11 de mayo). Conversaciones en los márgenes de la dan¬za. Arte polí¬tica y contracultura hoy (con-
versatorio). Museo universitario del Chopo, México [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bRLB7RuI5xM
Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas. https://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf
Organización Panamericana de la Salud. (s. f.). Discapacidad. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/temas/discapaci-
dad#:~:text=Las%20personas%20con%20discapacidad%20son,de%20condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s
Pérez, H. M. (2015). Del escenario teatral al escenario social [tesis de maestría, Universidad Veracruzana]. Repositorio institucional. https://cdigital.
uv.mx/
REDIM (2022, 27 de septiembre). El derecho a la salud y supervivencia de la niñez y la adolescencia en México 2022. Blog de datos e incidencia 
política de REDIM. https://blog.derechosinfancia.org.mx/2022/09/27/el-derecho-a-la-salud-y-supervivencia-de-la-ninez-y-la-adolescencia-en-
mexico-2022/
Ribagorda, M. (2018). El espectador intérprete aproximación neurocientífica a la comunicación y la recepción teatral [tesis de doctorado, Univer-
sidad Complutense de Madrid]. Repositorio institucional. https://docta.ucm.es/
Rosas, A. (2021, 3 de mayo). La problemática de los públicos de la cultura. (clase magistral). Teatro UNAM, México [video]. YouTube. https://www.
youtube.com/live/D5vnS0bIejY?si=z176_ptx-B0cWded
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-discapacidad 
Zinser, L. E. (2023, 20 de mayo). Instituciones del campo teatral y prácticas de conocimiento: Producción, crítica y gestión (conversatorio). Cátedra 
Ingmar Bergman, México [video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/zU7t-wtPfLg?feature=share 

GP

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf 


Gaceta Derechos Humanos50

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Dejando rueda

Mariana Mar ín  I barra 1

Dirección Institucional de Igualdad de Género de la BUAP

“Por salud, sube las escaleras”; no uses el elevador, 
usa las escaleras que es más sano”; “son personas 
guerreras”. Estos son los comentarios que se escu-

chan en el imaginario colectivo y que hacen que los es-
pacios públicos sean inaccesibles para las personas con 
discapacidad motriz, pues bajo la dinámica única creada 
por la escuela del siglo XIX que abogó por “mente sana 
en cuerpo sano”, se siguen fomentando los estereotipos 
sociales bajo un discurso de aparente inclusión, donde 
las personas “guerreras” deben librar solas sus batallas 
sin crear un ambiente colectivo de socio cuidados por 
parte de las instituciones y la población.

 Pero, ¿de dónde vienen todas estas ideas? Si 
atendemos a un discurso histórico, se puede evidenciar 
que desde la construcción del aparato educativo que sur-
ge en los espacios religiosos medievales como los mo-
nasterios y conventos, se crearon estructuras ideológicas, 
políticas, tecnológicas, didácticas, pedagógicas y estruc-
turales que atendieron a la enseñanza mediante las prác-
ticas pastorales, donde privó la repetición y memoriza-
ción de los conocimientos que acompañados del proceso 
de introspección buscó la formación del alma culta.

 Pineau (1999) menciona que la construcción 
de la escuela pública fue el mayor acto de imaginación 
humana, al pensar la educación no como un elemento 
reservado a una minoría económicamente alta o en-
claustrarla en los espacios religiosos, por el contrario la 
construcción de estos espacios académicos significó el 
abrir las puertas del conocimiento a todo tipo de pobla-
ción, y aunque la inserción femenina tardó varios siglos 
en incursionar en este ámbito, la idea de construir una 

ciudadanía informada y participativa fue uno de los prin-
cipales elementos para la formación de la modernidad.

 Dentro de esta estructura el desarrollo de la 
mente y el cuerpo estuvo íntimamente ligado y no aten-
dió a la diversidad, inclusión o diferencia, incluso, la ins-
trucción fue un privilegio al cual pocas personas pudie-
ron acceder. 

 Pensemos en una conferencia que regularmente 
se da en un auditorio, ¿cómo es este espacio? Se tiene 
un pódium hasta adelante donde quien habla sobresale 
de entre la multitud de forma muy visible, para ello hay 
escaleras que se deben de subir para lograr acceder a 
ese lugar privilegiado del saber y el pararse ahí es reco-
nocer que esa persona es quien detenta el conocimien-
to académico, es por ello que las butacas se encuentran 
pegadas al piso sin posibilidad de movimiento y todas 
se encuentran viendo hacia el frente, con el propósito 
de obligar a la audiencia a volcar su atención hacia esta 
sección. Pero, ¿cómo una persona con movilidad reduci-
da puede llegar al pódium? Sencillo, no puede, debido a 
que existe una idea de que el cuerpo capaz es el cuerpo 
sin imperfecciones, ya que sólo “en cuerpo sano existe 
la mente sana” siendo esta la premisa base del conoci-
miento experto.

 La creación del ciudadano desde el siglo XIX 
siempre abogó por un ciudadano sano, con un cuerpo 
trabajador, digno de ser educado y formado mediante 
un sistema público que siempre atendió a la escolariza-
ción (reclusión de los cuerpos infantiles en las escuelas) 
sin tomar en cuenta la diversidad de cuerpos, pues su 

1. Dirección Institucional de Igualdad de Género (DIIGE) de la Benemérita Universidad Autónoma de PueblaDIIGE-BUAP. mariana.marini@correo.
buap.mx, academicaeinv.diige@correo.buap.mx
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objetivo se basó en abarcar en un aparato instruccional a 
las masas para favorecer el derecho, al menos a la educa-
ción básica, pero ¿qué pasaba con aquellas infancias que 
tenían alguna discapacidad ya fuera física o intelectual?, 
pues no tuvieron cabida dentro de este sistema de perso-
nas ejemplarmente sobresalientes para el trabajo obrero.

 El pedagogo Ken Robinson (2006) a inicios del 
siglo XXI estableció tajantemente que “la escuela mata 
la creatividad” al mencionar que es en este espacio de 
saberes que también se forjó una idea del cuerpo, la cual 
se enmarcó a través de una serie de discursos médicos 
que dieron forma y justificaron lo correcto de lo inco-
rrecto, lo sano de lo insano, los normales de los demen-
tes, etc. Si para el siglo XIX la frenología estableció los 
parámetros del desarrollo criminal o que las mujeres no 
fuesen sujetos susceptibles de enseñanza, por sus cere-
bros pequeños o ser propensas a la histeria sin lograr 
un pensamiento analítico y objetivo, para el siglo XXI se 
diagnosticó a la infancia con déficit de atención e hipe-
ractividad, creando marcos de referencia que por déca-
das han encasillado y medicado a niños y niñas.

 Entonces el aparato educativo de gobernanza 
generado a través del Estado creó un arco cultural de va-
lores que compartimos, donde el aula se convirtió en un 
espacio de desarrollo de estas propuestas establecidas 
para personas capaces. De ahí que quienes cumplieron 
con los parámetros creados por el Estado-nación debían 
estar en lugares segmentados, apartados de la población 
para que no fueran a envenenar a las “manzanas bue-
nas”. Estos “otros” fueron atendidos por la beneficencia 
social por sus obvias limitaciones, pero con la intención 
de evitar a toda costa su reproducción dentro de la so-
ciedad culta y sana, pues fueron considerados como un 
lastre al no formar parte del ciudadano único y modelo.

 Actualmente, por ejemplo, se considera que las 
personas zurdas son inteligentes y hay elementos de 
promoción de sus saberes y habilidades atendiendo in-
cluso a la exclusividad. Sin embargo, cuando pensamos 
en las herramientas que existen para que las infancias 
zurdas se desenvuelvan en la escuela, ocurre que sólo 
vemos tijeras o en el mejor de los casos, una banca con 
la paleta del otro lado para favorecer la escritura y ¿qué 
pasa con todo lo demás? Por ejemplo, el necesitar un 
mouse para computadora con los botones invertidos, 
plumas de secado rápido, libretas con espiral del lado 
derecho o juegos de geometría con el bisel diferente. 

 Retomando la importancia de la escuela inclu-
siva, es necesario poner en la mesa de análisis la pro-
blemática que comentan compañeras de la comunidad 
sorda, donde mencionan que para ellas es muy compli-
cado el poder tomar clases debido a que no hay en las 
aulas intérpretes de lengua de señas que les traduzcan la 
clase, el personal docente escasamente se encuentra ca-
pacitado al respecto o no siempre es sensible a generar 
condiciones para su incorporación, tampoco todos los 
complejos conceptos de las diversas formas de conoci-
miento poseen unas seña o la imposibilidad de poder 
presentar una tesis que no sea escrita y fuese presentada 
en su lengua.

 Así como las herramientas y tecnologías edu-
cativas son limitadas, los espacios para la inclusión en 
los espacios educativos también son limitados ante la 
inexistencia de rampas que favorezcan la accesibilidad 
a los edificios, aulas o auditorios. Si bien el alumnado 
tiene graves problemas para poder ingresar y ejercer su 
derecho a la educación, lo mismo ocurre con el personal 
académico, pues ¿cómo una persona en silla de ruedas 
puede dar una conferencia en un auditorio repleto de 
escalones?, lo que demuestra que después de dos siglos 
no se ha podido construir un aparato público inclusivo. 
El conocimiento experto no reconoce los aportes de las 
personas con discapacidad pues a pesar de atender a es-
tos grupos vulnerables no modifica las estructuras públi-
cas sociales y educativas para que, por ejemplo, una per-
sona con discapacidad motriz pueda subir a un templete 
y brindar una conferencia o el hecho de que no exista en 
los congresos un traductor de lenguaje de señas.

1. Los sonidos del silencio

La escuela y ciencia se combinaron para formar que la 
idea del conocimiento experto sólo puede venir de un 
cuerpo “sano” que tiene una mente “sana”. Por supues-
to que existen casos excepcionales como el de Stephen 
Hawking quien sólo tuvo que ser uno de los mejores fí-
sicos del siglo XX, para que su voz se hiciera partícipe en 
los circuitos del conocimiento experto, favorecidos por 
la intelectualidad de la época, sin embargo, si esa premi-
sa la enfocamos desde las aportaciones científicas de las 
mujeres, ¿podemos pensar en alguna que pueda ser el 
equivalente femenino a Hawkin?

 Escasamente se reconocen las aportaciones fe-
meninas al campo académico, ya que no se les permitió 
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por siglos formar parte de ese conocimiento experto, ge-
nerando brechas de desigualdad marcadas en una do-
ble o triple discriminación: por ser mujer, por condición 
económica, por la raza, por formar parte de un grupo 
migrante o por tener una discapacidad. Ahora imagine-
mos a una mujer indígena en situación de discapacidad, 
pues los contextos socioculturales en los que se mueve 
lejos de favorecer su inserción generarán una serie de 
condiciones que atenúen la exclusión. 

 Actualmente, en la ciencia el movimiento #No-
MasMatildas es una premisa de las mujeres que realizan 
investigación para evidenciar las brechas de desigualdad 
de género que existen dentro de la academia, donde por 
siglos se evidencian casos en todos los campos del cono-
cimiento, al realizar trabajos por equipo sus aportes que-
dan invisibilizados a tal grado que existen varios ejem-
plos donde a los compañeros varones se les ha otorgado 
hasta un premio Nóbel y ellas no han sido reconocidas, 
como es el caso de Rosalin Franklin o Chien Shung Wu.
Lo mismo ocurre con grupos como el LGBTQ+ que, al 
no formar parte de los conceptos de masculinidad, se 
ha llegado a relegar sus aportes como es el caso de Alan 
Turing, quien a pesar de haber generado los primeros 
algoritmos para las computadoras y el desarrollo de lo 
que hoy conocemos como inteligencia artificial, no fue 
reconocido socialmente debido a que ser homosexual 
para su época fue un delito. Por lo tanto, lo apresaron 
y borraron del campo científico sus aportes que escasa-
mente han sido reconocidos. 

 De tal forma que cuando se habla de inclusión 
social no sólo nos referimos a las personas con discapa-
cidad, también es importante atender a las diversidades 
sexo genéricas, pues son grupos sociales que histórica 
y estructuralmente han sido relegados de las dinámicas 
de participación pública, y tan importante es que existan 
rampas que favorezcan la movilidad como baños neutros 
para personas no binarias, pues en estos espacios se ge-
nera violencia de forma repetitiva. 

 La modernidad del siglo XXI debería llegar a es-
tos espacios que satisfacen necesidades humanas bási-
cas, particularmente si las plazas comerciales tienen es-
pacios sanitarios familiares donde se favorece la labor de 
cuidados hacia infantes o personas en situación de dis-
capacidad, ¿por qué las escuelas no pueden implemen-
tar estas medidas? Por ejemplo, en los baños familiares, 
se desdibuja el sexo y género ya que cualquiera puede 

entrar y cambiarle el pañal a un bebé o apoyar a un adul-
to mayor, pues la estructura posee una serie de acciones 
que facilitan la inserción.

1.1 Tecnologías educativas

Siguiendo en el campo educativo y la modernidad, es 
necesario reconocer la importancia y trascendencia de 
la tecnología, pues justo la pandemia de COVID-19 nos 
enseñó lo importante que es la sociabilidad a pesar de 
que no puedas salir de casa, justamente esa limitante es 
la que viven a diario y por años las personas con disca-
pacidad, esto motiva que escasamente puedan generar 
largas trayectorias académicas, ya que existen barreras 
físicas, sociales y estructurales que no favorecen su par-
ticipación. 

 Así, las tecnologías de comunicación pueden pa-
sar de mero marketing al desarrollo de plataformas que 
fomenten la instrucción, favorezcan las sanas relaciones 
sociales y generen espacios de participación pública. 

 Desde la perspectiva de Marín la pandemia 
“puso al descubierto las debilidades en los usos de la 
tecnología y los diferentes grados de conocimiento fren-
te a esos usos” (Marín y Luna, 2020, p. 15) evidenciando 
la inseguridad de los docentes en el cambio de la escuela 
tradicional a escenarios digitales. La literacidad tecnoló-
gica se hizo patente en el lenguaje y los medios de co-
municación ocupados por los normalistas para continuar 
con la labor educativa, utilizando en su mayoría What-
sapp, correo electrónico, Facebook, Google Classroom 
(siendo esta plataforma la más solicitada) y Zoom. Los 
nuevos retos educativos evidenciaron la importancia del 
trabajo y apoyo entre pares, así como la importancia de 
fomentar la comunicación escrita que fue predominante 
en las plataformas mencionadas anteriormente. 

 Trejo (2020) dejó en claro que es necesario reco-
nocer la rigidez de las escuelas y los programas institu-
cionales, los cuales bajo el estandarte del conocimiento 
experto brindan una mirada hegemónica y limitan las 
relaciones sociales del espacio escolarizado, por lo tanto, 
es necesario replantear dichos modelos para resignificar 
a la escuela y su función social, pues ya desde 2015 la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) sugirió a los gobiernos en invertir en 
infraestructura eficaz para que los profesores accedan a 
la didáctica y ambientes mediáticos y digitales para el 
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aprendizaje. El uso de las tecnologías requiere también 
de docentes que conozcan la literacidad digital, como se 
comentó en el párrafo anterior.

 Giroux (2019) mencionó que si bien Google o 
Facebook son la máxima expresión del capitalismo, pues 
atienden a las técnicas de vigilancia y control social, tam-
bién son plataformas que pueden servir para la inclu-
sión social y ocupándolas de forma amigable y colectiva, 
pueden favorecer el desarrollo de las identidades y crear 
vínculos de relación entre infancias y juventudes en todo 
el mundo, donde puedan platicar sobre sus contextos di-
versos, factores de desigualdad e incluso, proponer solu-
ciones. Un ejemplo de ello podría ser la forma de presen-
tar las participaciones de la comunidad sorda por medio 
de aplicaciones que podrían ocuparse en las aulas.

 Muchas veces escuchamos que las poblaciones 
con discapacidad son poblaciones minoritarias, pero 
cuando hacemos un balance en números reales y no 
en porcentajes podemos observar que esa “minoría” es 
impresionantemente grande, por ejemplo, al considerar 
que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2020 en México viven 126 014 024 personas y que de 
ellas 7 168 178 tiene discapacidad y/o algún problema o 
condición mental, resulta que se está dejando fuera de 
la participación pública y educativa a más de siete millo-
nes de personas, lo que es una cifra considerable alta, ya 
que es aproximadamente la población de Hong Kong en 
China, incluso, cabe destacar que existen 130 países con 
cifras poblacionales totales menores a estos siete millo-
nes (INEGI, 2021).

 Estas comparaciones nos llevan a repensar y 
resignificar lo que socialmente estamos reconociendo 
como minorías, para reconocer que el ejercicio de nues-
tros derechos humanos aún es limitado.

 Siempre me preguntan ¿cómo saber si un lugar 
favorece la accesibilidad? Muy fácil, si miras a tu alrede-
dor y vez personas con discapacidad transitando por ese 
espacio, tu respuesta es sí, es accesible y si por el con-
trario no vez a nadie no significa que sean una minoría 
o que gusten de estar en su hogar, la realidad es que no 
pueden llegar ahí.
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Educación en derechos 

Por Gabriel Tolentino Tapia / IIEDH

El Instituto de Investigaciones y Estudios en Materia de Dere-
chos Humanos entrevistó a Emiliano Sebastián Parra Ortiz, 

originario de la ciudad de Puebla, y a su madre, la señora  Alicia 
Ortiz Keinrad, quien nos compartió la historia de talento de su 
hijo.  

G.T.T. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de Emiliano? 

A.O.K. Fue un parto natural y al momento de nacer presentó 
hipoxia y a las poquitas semanas fue diagnosticado ya con pa-
rálisis cerebral.

G.T.T. ¿En qué momento surge el interés por el arte, la pintura?

Emiliano Parra Ortiz: 
un artista 
consolidado

A.O.K. Mira, cuando dejamos de hacer esa terapia 
que era muy fuerte, todo el día en mi casa, la que 
aprendimos en Estados Unidos, él empezó a ir al 
colegio, entonces solamente algunos días íbamos 
a sesiones de terapia con una terapista y los de-
más días pues ya nos quedaban como libres en la 
casa, entonces yo decía: “no, no puede ser que en 
la tarde no hagamos nada”. Contraté a una chica 
que ella era maestra de kínder y le dije: “quiero que 
en las tardes trabajes con Emiliano, como cualquier 
niño de kínder, ponle a hacer actividades”. Lo que 
yo quería era que estuviera haciendo cosas y no 
estar viendo la televisión todo el día. Dentro de las 
cosas que empezamos a ver como actividades para 
hacer dijimos: “vamos a ponerle en un papel con 
pinturas de las que usan los niños, de esas, ya sa-
bes, las Vinci y sorpresa, a Emiliano le fascinó.

G.T.T. ¿Cómo fue el modo de trabajar con los materiales?

A.O.K. Lo hizo con las manos, porque como te digo, 
él no tiene el agarre por su problema motor. Como 
no podía detener ningún pincel, porque lo que 
hace es agarra y suelta, no puede detener, enton-
ces lo empezó a hacer con las manos y bueno, le 
encantó, movía los dedos, movía las manos, se le 
quedaba viendo al papel. Además es su estado de 
ánimo del momento, dependiendo de cómo está, 
es la que él escoge los colores y la forma en la que 
pinta; hay veces que escoge colores como muy 
claros, hay veces que, por ejemplo, escoge negro, 
hay veces que escoge blanco. La verdad es que él 
proyecta muchísima sensibilidad, muchísimas co-
sas que él está sintiendo y pensando en ese mo-
mento. Hay veces que pinta despacito con calma, 
se toma su tiempo o parte del cuadro como que 
hasta descansa y luego lo retoma. Hay veces que 
pintas rapidísimo, pero sí, entonces, pues ahora sí 
que es su técnica con las manos; a veces las cierra, 
a veces las abre, a veces las voltea, ahora sí que 
como él va sintiendo, ¿te acuerdas? 

E.S.P.O. Muestra emoción, su cuerpo comienza a 
moverse. 

A.O.K. Y entre más batido mejor, entre más se emba-
rra así de los colores mejor, pero verdaderamente, o 
sea, pasábamos en frente de él y ni se daba cuenta, 
se emociona, o sea, verdaderamente lo disfruta, ve 
cómo se está riendo y se emociona. Podíamos es-
tar pasando en frente de él y no se daba cuenta, se 
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podía caer en el mundo y no se daba cuenta y de verdad 
hacía unas cosas hermosas. Alguna vez platicando con una 
mamá del colegio, que le conté que Emiliano estaba pin-
tando, ella me dijo “oye, mi cuñada da clases de pintura, 
¿por qué no lo metes a clases? Hablé con la maestra y me 
dijo “sí, claro, yo encantada de darle clases”. Estuvo un año 
con ella, hicieron diferentes técnicas, pero nos dimos cuen-
ta que la mejor manera era con las manos. Ella después se 
fue de Puebla y empecé a buscar otros lugares como para 
que él siguiera con las clases, pero, o no me gustaban a mí 
o de plano me decían “no, yo no le entro, no le doy clases”, 
no encontré nada, pero esta chica que te digo que trabaja 
en las tardes con nosotros, iba con él a las clases de pintura, 
entonces ella aprendió ya más profesional como a ponerle 
ya bien el papel que no se le moviera y ya él escoge los 
colores con los que quiere pintar y esta chica, bueno, le iba 
poniendo los colores sobre el papel, porque Emiliano no 
puede así tomar el bote y vaciarlo. Eso no lo puede hacer, 
pero sí puede decirnos si quiere ese color si o no quiere, si 
quiere más, dónde lo quiere, en qué parte del papel y poco 
a poco como que fuimos perfeccionando esa parte. Enton-
ces con ella fue que empezamos como a pintar más formal. 

G.T.T. ¿Hace cuánto tiempo fue que empezaron?

A.O.K. Emiliano tenía como 12 años más o menos cuando 
empezó a pintar. Ya tiene como 15 haciéndolo porque 
tiene 27 años. Lo importante fue apoyarlo, no decir: que 
se quede con cuatro colores y lo que pueda hacer en un 

pedazo de una hoja”, sino fue el decir: “ah, ya investigué 
en donde venden más colores, ya cambiamos a otros ti-
pos de pinturas”. Me venía al centro a las papelerías a 
buscar los colores, a buscar las pinturas, a veces me los 
traía mi hermana de la Ciudad de México. 

G.T.T. Cómo ha sido la experiencia de pasar no a sólo a 
pintar para casa o para ustedes, sino empezar a socializar 
este trabajo?, ¿cómo sucede ese momento de transición? 
si puede llamarse así.

A.O.K. Sí, eh, bueno, la gente que empezó a conocer el 
trabajo de Emiliano, que fueron amistades y familia, les 
encantaban las obras de Emiliano, entonces ellos mismos 
en alguna ocasión, sobre todo mi familia me decía “¿por 
qué no expone?, ¿por qué no que la gente conozca el 
trabajo?”. Yo le pregunté a Emiliano si él quería que hicié-
ramos una exposición con su trabajo, le expliqué lo que 
era una exposición, que la gente conociera lo que él hacía 
y él me dijo que sí, ya estaba súper emocionado.

E.S.P.O. Se emociona, ¡sonríe! 

A.O.K. En el colegio ya habíamos puesto alguna vez alguna 
obra en los eventos que hacían del colegio, en donde los 
niños a veces presentaban experimentos o cosas que ha-
cían dentro del colegio. Luego contactamos, nos hicieron 
favor unas amistades que queremos mucho, nos contacta-
ron con el que en ese momento era el regidor de cultura 

Para conocer más sobre las pinturas de Emiliano, te invitamos 
a consultar sus redes: https://www.emilianosparra.com/

 https://instagram.com/emilianosparra?igshid=YWJhMjlhZTc=
 https://www.facebook.com/emilianosparraortiz/
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de aquí de Puebla. Le mostramos las obras que tenía Emi-
liano. También contactaron al Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla, vieron las obras de Emiliano y les gus-
taron mucho, entonces nos dijeron que sí, que apoyaban 
Emiliano para hacer una exposición y en mayo de 2017 
ya fue la primera exposición así ya en forma grande, fue 
como parte de los eventos del 5 de mayo de ese año.

G.T.T. ¿Qué objetivos persiguen con la difusión de su trabajo?

A.O.K. Lo que sigo diciendo, y Emiliano lo sabe, es que 
son como dos objetivos principales los que tenemos al 
hacer las exposiciones. Uno, por supuesto es compartir 
el arte de Emiliano, que la gente lo conozca, que la gente 
lo aprecie, que lo disfrute tal y como Emiliano lo disfruta 
al hacerlo y lo segundo, que también lo hemos logrado 
bien padre, es que ha subido la autoestima de Emiliano 
muchísimo, que sea un joven feliz, cuando disfrutas lo 
que haces y alguien te dice “oye qué padre esto, oye pa-
dre lo otro” y te sientes bien, eso es lo que está pasando 
ahorita con Emiliano, el que van a las exposiciones, el que 
van a las inauguraciones, que lo feliciten.

G.T.T. Claro, eso es muy importante y hablando de las ex-
posiciones, ¿dónde más han expuesto?

A.O.K. Hemos tenido varias invitaciones todas han afortu-

nadamente han sido por invitación. Algunas veces hemos 
tratado de buscar espacios, pero la mayoría sí han sido 
por invitación. Una fue en el lobby del teatro de la ciudad, 
estuvo en el museo de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla, en la galería de arte que tiene tam-
bién en la Ibero. Estuvo dos veces en el “festival diverso”, 
que es un festival que hace también el municipio. Una vez 
tuvo una exposición en gran formato en el Paseo Bravo, 
ahí  fueron como 10 obras más o menos. Lo invitaron a ex-
poner en Nueva York en una colectiva, ahí estuvo con dos 
obras con artistas ya consagrados y también lo invitaron 
a París en dos exposiciones también colectivas, con dos 
obras en París y ahorita acaba de terminar apenas ayer 12 
de noviembre estuvo en el Museo del Barroco, ahí tuvo 24 
obras. La exposición también ha estado en Val’Quirico en 
Triana. También estuvo en Tlaxcala en la casa de la cultura, 
en la casa de la cultura de Teziutlán, en el Tecnológico de 
su Teziutlán.

G.T.T. ¿En las obras colectivas que mencionas participaron 
más personas con discapacidad? 

A.O.K. No, no, él fue el único que tenía discapacidad. En algu-
nas ocasiones se hacía mención que tiene discapacidad, pero 
no era el tema central. O sea, al momento de hacer la publici-
dad de ponerlo en redes sociales, o sea, toda la publicidad que 
ellos hicieron no era como punto importante la discapacidad 
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de Emiliano, o sea, era un artista más que había expuesto. 

G.T.T. Al principio me platicabas que también han dado con-
ferencias…

A.O.K. Sí, hemos dado pláticas y conferencias respecto al tema 
de Emiliano, la discapacidad y cómo ha logrado llegar a ser 
artista, cómo se ha consagrado ya como artista. 
Dimos una plática también de padres ahí dentro de un con-
greso sobre parálisis cerebral y tiempo después, gente que 
vino de Canadá, ellos nos contactaron para participar en una 
plática, un como testimonio de vida, que fue de forma virtual, 
en un congreso que ellos hacen en Canadá de parálisis cere-
bral. También de un hospital de Londres, alguien que había 
asistido a ese congreso, entonces también nos pidieron, pues 
dar algo virtual, una  plática sobre lo de Emiliano para ese 
hospital, para la gente que trabajaba en ese hospital. En un 
congreso que hubo aquí nacional de desarrollo humano, ahí 
también dimos una plática y la idea es dar más pláticas.

G.T.T. Para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene para 
el futuro? 

A.O.K. Que ahora él esté exponiendo en estos lugares, 
pues es un logro a tanto esfuerzo y a tanto tiempo 
dedicado a esto, a tantos desvelos, a tantas, a tantas 
cosas, a tantos sacrificios, porque dejas muchas co-
sas por dedicarte a esto. Sobre los retos a futuro es 
seguir en la línea en la que vamos, que Emiliano cada 
vez más siga pintando, eso es lo importante porque 
Emiliano ha cambiado su forma de pintar; de cuan-
do empezó a pintar a ahora ha cambiado los trazos 
porque cada vez está más espástico, sus manos cada 
vez se voltean más, las puede abrir menos, los dedos, 
esa parte a él le va modificando su forma de pintar. 
Entonces, la idea es que Emiliano pueda seguir pin-
tando y que yo también tenga la salud y la entereza 
para seguirlo apoyando porque te vas desgastando 
con el tiempo. Finalmente, que podamos compartirlo 
con más gente y no solamente su arte, sino que po-
damos también dar pláticas, que se incrementen las 
exposiciones, esa es como nuestra meta que tenemos 
a futuro, que se internacionalice, que no se quede so-
lamente aquí en México, que salga.

G.T.T. Muchas gracias a por su tiempo, por compartir su 
trabajo. Seguramente llegarás mucho más lejos, Emi-
liano, ¡éxito!  GP
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“Enchúlame la silla” 
y la reparación itinerante

Por Gabriel Tolentino Tapia 

Del 23 al 27 de octubre de 2023 estuvo presente “Enc-
húlame la silla” en la capital poblana, por lo que per-

sonas adscritas a la CDH Puebla asistieron para entrevistar 
a sus representantes. La finalidad fue conocer más acerca 
de esta iniciativa. 

Gabriel Tolentino Tapia (G.T.T.) ¿Cuál es tu cargo?

Magdalena Esperanza Solano Hernández (M.E.S.H) Soy 
directora de Autonomía Libertad en Movimiento y direc-
tora del programa “enchúlame la silla” del Club Rotario 
Cuernavaca Juárez y formo parte de Wall Street Caritas 
Foundation.

G.T.T.) ¿Cómo inicia “enchúlame la silla”?

M.E.S.H. Nosotros somos una asociación civil que trabaja 
con personas con discapacidad y nuestro objetivo es in-
cidir en la representación social que se tiene de las per-
sonas con discapacidad, cambiar esa mirada y esa silueta 
y empezamos con un proyecto de sillas que era muy in-
teresante, pero en Cuernavaca hay subidas y bajadas. En-
tonces la gente decía “pues sí, está muy padre, pero no”. 
Empezamos a arreglar sillas de ruedas y de ahí nos empe-

zamos a percatar la necesidad que había de las personas 
para reparar sus sillas y muchas de las piezas pues no 
siempre se encuentran en México. Las piezas eran caras 
y los usuarios no podían reparar sus sillas. En un evento 
encontramos a Rotarios y veíamos que ellos estaban do-
nando sillas y nosotros reparando sillas y nos acercamos 
y les dijimos “sus sillas llegan con nosotros para repara-
ción, ¿por qué no unimos esfuerzos y evitamos que año 
con año estén done y done sillas y buscamos cómo repa-
rarlas?”. Hizo eco con el Club Rotario Cuernavaca Juárez 
y es así como hicimos la primera subvención para lograr 
un camioncito y un remolque y los primeros materiales. 
Ahora ya teníamos eso y el objetivo era, pues poder pro-
mocionar, pero como Mahoma no venía a la montaña, la 
montaña tuvo que ir a Mahoma y así es como empieza 
este andar medio gitano buscando poder abrir espacios 
donde no sólo mostrarle a la comunidad que de la noche 
a la mañana un espacio público se convierte en un taller 
de reparación de sillas de ruedas, sino poder compartir 
con la población que el estar en situación de ruedas po-
demos continuar siendo activos participativos en la vida 
económica de nuestro país y así fue, fuimos logrando es-
tos lazos con Rotarios en diferentes localidades, ellos a 
su vez con el gobierno pidiendo los espacios, haciendo 
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la promoción y Wall Street Caritas Foundation sigue generando 
las donaciones para que nosotros tengamos las piezas para po-
der donarlas porque las piezas se donan y sólo el usuario tiene 
que pagar lo mínimo. 

G.T.T. ¿Hace cuánto tiempo empezaron?

M.E.S.H. Empezamos el proyecto piloto en el 2014 y empezó a 
arrancar en el 2015 y desde entonces gracias al apoyo de todos 
continuamos con esta labor.

G.T.T. ¿Ustedes trabajan reparando sillas de ruedas de qué tipo?, 
porque veo varias.

M.E.S.H. Sí, hay las sillas convencionales o las sillas hospitalarias 
principalmente. Estas sillas hospitalarias pueden variar, pueden 
ser la rústica muy cuadrada o con diseño, lo que no podemos 
trabajar, mucho son las sillas de PCI, que son de Parálisis Cere-
bral Infantil porque hay mucha tapicería; las sillas deportivas, 
además de ser preciosas, porque es esta extensión total del 
cuerpo sobre la silla, las piezas que este tipo de sillas llevan son 
caras, pero nuestro proyecto nos ha permitido poder donarles 
llantas, llantas delanteras, baleros, hacer algunos ajustes sobre 
su sistema push (para retirar las llantas), porque el sistema push 
es muy caro, y la tapicería. 

G.T.T. ¿Cuál es tu opinión sobre los distintos tipos de sillas de ruedas?

M.E.S.H. Las sillas de ruedas son como los zapatos, no cualquier 
silla responde la necesidad de la persona y no sólo hay que 
pensar en la persona, sino también quién va a asistir a esa per-
sona, porque al futuro esa persona que asiste seguramente va 
a tener problemas físicos por la fuerza que hacen, entonces es 
un proceso, hay que aprender primero cómo usar la silla, tanto 
la persona como quien asiste y qué requiero para poder mo-
verme en el entorno. Hay personas que, dependiendo del nivel 
de su lesión, pueden o no pueden usar una silla semi deportiva 
o deportiva, pero lo que he visto mucho en este transcurrir, es 
que el diagnóstico médico es uno, con el profundo respeto que 
nuestros médicos merecen, pero hay algo: no sé si es la volun-
tad, no sé si es el amor de la familia o de la red que aquellas 
personas que se les había dicho que iban a quedar en situación 
de paraplejia, ahora están usando una silla de ruedas, o sea, hay 
algo… este andar ahora en silla de ruedas les abre un mundo y 
un panorama tan nuevo y tan distinto… 

G.T.T. ¿Cómo llegaron a Puebla?

M.E.S.H. La gente que abrió el espacio, con los Rotarios que pi-
dieron todos los permisos para poder estar aquí. Ha cambiado 
mucho desde la primera vez que estuvimos en Puebla. Luego 
salimos al Zócalo, fue la primera vez que salimos a mostrarle a 
la gente en Puebla que juntos podemos hacer la diferencia, en-
tonces aquí (en Paseo Bravo) lo padre es que la gente ve lo que 
estamos haciendo. Antes nos decía la gente “son unos mons-
truos abusivos, ¡¿cómo es posible que pongan a la gente con Fo
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discapacidad en esa situación a estar trabajando?!”, por-
que ves que hay taladros, hay esmeriladoras, hay solda-
dora, “¡los están poniendo en riesgo!” y había gente que 
nos quitaba las herramientas queriendo ayudar…y fuimos 
ganando ese respeto. 
G.T.T. ¿En qué otros lugares han estado?

M.E.S.H. Hemos estado en 5 estados de la República 
porque a nivel Rotario se dividen por distrito, entonces 
hemos estado en Guerrero, en Morelos, en Tlaxcala, en 
Puebla, en Veracruz, nos han llevado hasta Cancún, he-
mos estado en Reynosa, hemos estado en Oaxaca, en-
tonces es una unión de esfuerzos porque nosotros no 
pudiéramos venir aquí por nuestros medios económicos; 
juntan el recurso para pagar los viáticos y la estancia para 
tenernos aquí y las comidas.

G.T.T. ¿Cómo es que se conforma el grupo?, ¿cuántas per-
sonas son?

M.E.S.H. Es un equipo de 13 personas. Entran y salen, pero 
el perfil que nosotros pedimos es alguien que quiera gri-
tarle al mundo ¡aquí estoy, y tengo ganas de aprender y 
tengo ganas de hacer y tengo ganas de expresar lo que 
ahora mis manos pueden hacer!” Entonces también tuvi-
mos que luchar con una imagen que había de exigencia, 
porque “estoy en silla de ruedas, tienes que darme esto, 
esto, esto otro” y hay pocos que dicen “sí, pues estoy 
‘enruedado’, pero quiero aprender, quiero hacer, quiero 
lograr”, y nosotros hemos tenido la fortuna de encontrar-
nos en el camino con esta gente, con estas personas que 
quieren decirle al mundo “ven y rueda conmigo”. 

G.T.T. Claro, y además de ello, ¿incluyen capacitaciones 
para el trabajo?

M.E.S.H. Así es, no todos tienen la oportunidad de ir a la 
universidad y es otro tema que nosotros también quere-
mos compartir. Hay que hacer la educación más abierta. 
En este caso, fuimos buscando profesionales que tenían la 
habilidad en cada una de las áreas que nosotros trabaja-
mos y les pedimos que nos enseñaran. No teníamos con 
qué pagarles, de verdad, no teníamos y sin embargo ellos 
dijeron “sí, sí les enseño” y la única forma de pagarles a 
ellos era mostrando que todo lo que nos habían enseñado 
lo estábamos poniendo en práctica y haciendo lo mejor 
que podíamos y eso habla de otra forma de compartir, 
¿no? Con el trabajo, con esta mano de obra que se va pa-
gando es precisamente para pagarles a ellos, es generar 
un espacio laboral y es un ganar-ganar para todos.

G.T.T ¿Cuánto llevan aquí en Puebla?

M.E.S.H. Hoy solo estuvimos 3 días. Llegamos el lunes, 
trabajamos martes, miércoles y jueves, nos vamos maña-

na. Nuestra sede está en Cuernavaca, Morelos y cuando 
vamos lejos esa es la dinámica: viajamos un día, trabaja-
mos 3 y nos regresamos el siguiente, pero tenemos ya 
desde el 2015, una vez al año, viniendo a Puebla.

G.T.T. ¿Cómo ha sido aquí la afluencia de la gente?

M.E.S.H. Pues mira, aunque queremos ser magos, no po-
demos, entonces podemos arreglar un total de 90 sillas 
que se van como nuevas y las viste por allá, entonces real-
mente esta vez nos fuimos hasta 135 y antes era la locura 
porque hacíamos todo lo que podíamos hacer, pero fíjate 
que curiosamente empezaba a faltarnos el material y la 
gente se empezaba a enojar porque no podíamos darles 
todo. Entonces dijimos “no vamos a desvirtuar, no, son 90 
sillas lo que podemos trabajar, si nos da la posibilidad de 
hacer un poquito más, lo hacemos, pero son 90 sillas bien 
hechas, bien trabajadas para que ellos tengan la confianza 
en que un año, en un año no van a tener que batallar”.

G.T.T. ¡Muchas gracias! GP



El pasado martes, 28 de noviembre el doctor Ga-
briel Tolentino Tapia, integrante del Instituto de 

Investigaciones y Estudios en materia de Derechos 
Humanos (IIEDH) de la CDH Puebla, participó en el 
foro “La Lengua de Señas Mexicana: una visión inclu-
yente”. El evento se realizó en la Ciudad de México 
en las instalaciones del Instituto de las Personas con 
Discapacidad (INDISCAPACIDAD). Estuvo promovido 
por agrupaciones que conforman el Segundo Pacto 
por la Comunidad Sorda de la Ciudad de México y 
República Mexicana, en conjunto con el INDISCAPA-
CIDAD. 

La finalidad del foro fue conmemorar el 28 de no-
viembre, Día nacional de las personas Sordas y el 
156 aniversario de la “Escuela nacional de sordo 
mudos”. Luego del acto protocolario con quienes re-
presentan al INDISCAPACIDAD y a las agrupaciones 
de personas Sordas, se llevaron a cabo dos mesas 
de discusión. En la primera participaron académicos 
con el objetivo de compartir sus experiencias de tra-

bajo. En ese marco, Gabriel Tolentino Tapia expuso 
el tema de la “geografía Sorda”, entendida como un 
enfoque que permite analizar cómo la comunidad 
Sorda genera sus lugares de encuentro y de socia-
lización, considerándose un aspecto esencial para 
debatir de manera crítica la inclusión social y los de-
rechos humanos y lingüísticos de esta colectividad. 
En la segunda mesa personas Sordas expusieron sus 
puntos de vista acerca de la educación, la inclusión y 
la historia comunitaria. En la recta final del evento se 
entregaron reconocimientos a deportistas en reco-
nocimiento a su dedicación y empeño. 

La CDH Puebla, a través del IIEDH, agradece a las 
organizaciones que conforman el Segundo Pacto 
por la Comunidad Sorda de la Ciudad de México 
y República Mexicana y al INDISCAPACIDAD por la 
invitación para participar en un evento cuya realiza-
ción contribuye decididamente al reconocimiento y 
respeto de los derechos de las personas Sordas en 
nuestro país. GP  

Por la redacción 

Participación del Instituto de Investigaciones y Estudios en 
materia de Derechos Humanos en el foro
 “La Lengua de Señas Mexicana: una 
visión incluyente”
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Por la redacción 

Reseña del libro Tepalcayotl - Totimehuacán. Derecho humano a 
la memoria histórica e identidad cultural CDH PUEBLA-INAH

reseña de libro

Tepalcayotl-Totimehuacán. Derecho humano a la me-
moria histórica e identidad cultural es resultado de 

un esfuerzo interinstitucional realizado entre la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Pue-
bla) a través del Instituto de Investigaciones y Estudios 
en materia de Derechos Humanos (IIEDH) y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) por medio 
del Centro INAH Puebla. A casi cien años de una de las 
primeras publicaciones sobre la zona arqueológica de 
Tepalcayotl (Miyar, 1929), esta obra constituye una conti-
nuidad en la cada vez más apremiante tarea de exigir su 
preservación. Actualmente los procesos de urbanización 
que se manifiestan en la junta auxiliar de San Francis-
co Totimehuacán, Puebla, son una amenaza para la con-
servación del patrimonio arqueológico. En ese contexto, 
más que un recurso puramente académico, el libro repre-

senta un ejercicio político por medio del cual se pretende 
contribuir no sólo a la lucha pública sobre el derecho y 
la salvaguardia del patrimonio material, sino también del 
derecho a la memoria colectiva.

 Partiendo de dicha premisa, esta publicación 
pone a disposición de la ciudadanía estudios que a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX abordaron direc-
tamente la constitución arqueológica de Tepalcayotl. Sin 
embargo, no se limita a la recuperación de textos ya di-
vulgados. Incluye la presentación de investigaciones jurí-
dicas, sociológicas y antropológicas nuevas, preparadas 
especialmente para la presente obra. Además, incorpo-
ra directamente las voces de diversos habitantes de San 
Francisco Totimehuacán, activistas y no activistas, ads-
critos o no adscritos a organizaciones sociales fundadas 
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con la intención de proteger a la zona arqueológica de 
Tepalcayotl. Dada la naturaleza de las instituciones con-
vocantes, también debe subrayarse la virtud de conjugar 
la mirada de las ciencias sociales y las humanidades con 
el derecho y la perspectiva que ofrecen los derechos hu-
manos. De este modo, la obra conserva el enfoque del 
derecho a la cultura y al patrimonio.      

 Dividida en tres grandes partes, la primera deno-
minada “Dimensión arqueológica e histórica” se confor-
ma por siete textos. El primero corresponde a una breve 
introducción sobre la vida y literatura escrita por Mariana 
Elena Landa Ábrego (1914-2003) a cargo de Edna Bravo 
Luis (también autora en este libro), un ejercicio necesario 
para situar a la autora y a sus publicaciones en el contex-
to académico de la época en la que vivió. Enseguida la 
versión facsimilar de Interpretación de la Tumba II de To-
tomihuacan, editada originalmente en 1959 y escrita por 
Landa Ábrego. En sus páginas se da cuenta de una de las 
primeras excavaciones en la zona, proporcionando indi-
cios sobre los usos rituales de uno de los enterramientos 
develados. La reproducción de este texto es, además, una 
forma de reivindicación de la memoria sobre la autora 
respecto del papel femenino en la arqueología y la antro-
pología practicada en Puebla. 

 Similar a la presentación del trabajo de Lan-
da, Mariana Durán Márquez y Manuel Melgarejo Pérez 
ofrecen una breve nota introductoria sobre Bodo Spranz 
(1920-2007); así, el cuarto texto lleva por título Las pirá-
mides de Totimehuacan. Excavaciones 1964/1965 (1966), 
redactado precisamente por Spranz, un arqueólogo de 
origen alemán. Aunado a la descripción de los aspectos 
técnicos relativos al proceso de excavación, expone un 
conjunto de planos y de fotografías que ilustran el sitio, 
además de mostrar piezas halladas. 

 El quinto texto fue escrito por el arqueólogo Eduar-
do Matos Moctezuma en 1965. Publicado originalmente 
en el Boletín INAH, este breve trabajo describe cómo ocu-
rrieron los trabajos arqueológicos junto a Spranz. De igual 
modo, explica la configuración del complejo arqueológi-
co y las características de las piezas encontradas. Después 
Francisco Mendiola Galván hace una contribución a esta 
obra examinando las reflexiones escritas, pasadas y ac-
tuales, de Matos Moctezuma acerca de la zona arqueo-
lógica de Totimehuacán, ambas contenidas en este libro. 
Para Mendiola, los dos textos de Matos Moctezuma son 

complementarios y demuestran la necesidad de continuar 
realizando investigaciones que abonen a la defensa del si-
tio arqueológico. Finalmente, se presenta de nueva cuenta 
la pluma de Matos Moctezuma, quien ahora comparte un 
texto nuevo pensado para esta publicación. En su segunda 
entrega el arqueólogo mexicano revela más datos sobre 
cómo comenzaron los trabajos de excavación en Totime-
huacán a partir de la llegada de investigadores alemanes. 
Asimismo, retoma algunas notas de campo que conservó 
hasta la actualidad.  

 En conjunto, las versiones facsimilares de Landa, 
Spranz y Matos permiten conocer la constitución arqueo-
lógica de Tepalcayotl, contemplando la presentación de 
planos e imágenes. Igualmente, exponen datos que ayu-
dan a comprender el contexto en el que efectuaron sus 
trabajos de investigación. Sin duda, esta Parte I reúne tres 
importantes estudios sobre el mismo sitio arqueológico 
(difíciles de conseguir en físico), lo que incentiva la re-
flexión.

 La “Parte II. Dimensión jurídica y socioantropo-
lógica” está integrada por cinco capítulos que se des-
prenden de investigaciones actuales elaboradas para la 
presente obra. Manuel Villaruel y Nayely Tello exponen 
cómo ha sido el desarrollo del INAH con relación a las 
tareas de gestión del patrimonio, considerando el marco 
normativo internacional y local. Los autores se detienen 
a explicar cuáles han sido las tareas de salvaguarda reali-
zadas en el estado de Puebla y específicamente las relati-
vas a la zona arqueológica de Tepalcayotl. Mariana Durán 
Márquez y Héctor Manuel Guzmán Ruiz analizan a detalle 
cómo es que las normas jurídicas -en su opinión “laxas” y 
muy generales desde el marco internacional y nacional- 
acerca del derecho a la cultura y del patrimonio-, dificul-
tan la preservación de sitios arqueológicos como el de 
Tepalcayotl desde el sistema jurisdiccional. En contraste, 
plantean atender a los potenciales de defensa dispuestos 
por el sistema no jurisdiccional de derechos humanos. 
Los autores señalan que, si bien el Estado mexicano ha 
adquirido compromisos internacionales con los derechos 
culturales, todavía es necesario discutir la armonización 
de la normatividad y establecer mecanismos locales para 
su cumplimiento. 

 Por su parte, Manuel Melgarejo Pérez propone 
una “socioantropología histórica de lo político” en torno 
de las zonas arqueológicas. Es decir, considerar que tal 
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tipo de sitios difícilmente permanecen de manera “asép-
tica” para la ciencia, apartados de la influencia contextual 
y al margen del escenario político. El autor sugiere pensar 
el vínculo entre lo arqueológico y lo político. De ahí que 
la urbanización, los procesos políticos locales, las luchas 
sociales, las normas jurídicas, la perspectiva del derecho 
al patrimonio o los conflictos por la tenencia de la tierra, 
en este caso en torno a la zona arqueológica de Tepalca-
yotl, están influyendo sobre su configuración.  

 En el penúltimo capítulo, Edna Bravo Luis acude 
a un enfoque de género y feminista para analizar el pa-
pel que dos mujeres han ocupado alrededor de la zona 
arqueológica de Tepalcayotl. Apoyada en la entrevista y 
en la etnografía, primero aborda la experiencia de “Mar” 
para dar cuenta sobre su rol en el activismo contempo-
ráneo de defensa del sitio. Después nos presenta la vida 
y obra de María Elena Landa Ábrego, una de las prime-
ras personas en llevar a cabo trabajos arqueológicos de 
Tepalcayotl. En este marco se discute desde una visión 
crítica el papel de las mujeres en los campos de la ar-
queología y la antropología. Si bien lejanas en el tiempo 
y diferentes en sus papeles, una académica y la otra acti-
vista, la autora pone a discusión cómo la masculinización 
hegemónica de la arqueología y del activismo han oscu-
recido sus respectivas labores.  
   
 El último capítulo está a cargo de Gabriel Tolenti-
no Tapia. A partir de la observación participante, entrevis-
tas, encuestas y análisis hemerográfico, el autor plantea 
examinar los discursos y prácticas de defensa en torno a 
la zona arqueológica de Tepalcayotl. Concibiendo a los 
derechos humanos como perspectiva y como objeto de 
análisis sociológico y antropológico, estipula necesario 
analizar, desde el enfoque de la “arqueología pública”, 
la manera en que son apropiados por los agentes socia-
les, en este caso con la finalidad de proteger a las pirá-
mides de Tepalcayotl. No obstante, pone a discusión de 
qué manera la escisión entre activistas y “no activistas” 
responde a la distribución desigual de capitales (econó-

micos, culturales, sociales y simbólicos), generando fron-
teras y alteridades al interior de la localidad. Entre los “no 
activistas”, sin embargo, también se definen formas de 
acción política, como sucede con la emulación del acervo 
de la memoria colectiva. 

 “Perspectivas comunitarias” la tercera y última 
parte, se compone de tres apartados. Gabriel Tolentino 
Tapia y Edna Bravo Luis escriben una introducción de ca-
rácter metodológico como preámbulo de los dos capítu-
los subsecuentes. En uno de estos se presentan las po-
siciones de activistas y personas que se han dedicado a 
la preservación de piezas arqueológicas. Respetando los 
discursos de cada interlocutor, retomados de entrevistas, 
en las primeras hojas se deja ver quiénes son, cómo es 
que se iniciaron en su labor asociada a la zona arqueo-
lógica de Tepalcayotl, las problemáticas que identifican, 
las actividades específicas que realizan, cómo perciben 
el futuro, así como cambios personales que han expe-
rimentado en función de su actividad cultural y política. 
El otro capítulo muestra las opiniones de pobladores en 
general a quienes se encuestó en el centro de la locali-
dad; refleja en términos generales cuál es el vínculo de 
la población con la zona arqueológica a partir de lo que 
conocen, cómo se enteraron, lo que les gustaría saber, la 
opinión acerca de las piezas arqueológicas halladas en el 
pasado, lo que consideran que debería de hacerse con el 
sitio e ideas para su preservación y difusión.

 Cabe resaltar que a lo largo de las Partes y los 
capítulos se distribuyen imágenes que acompañan la es-
critura: planos realizados por quienes se dedicaron y si-
guen dedicando a la arqueología, mapas, fotografías ac-
tuales de la zona arqueológica y las piezas encontradas, 
así como representaciones virtuales de la zona arqueo-
lógica a partir de plataformas de videojuegos. Sin duda, 
este material visual constituye un elemento que refuerza 
el contenido de un libro que pasará a formar parte del 
acervo bibliográfico de la comunidad de San Francisco 
Totimehuacán y de los poblanos y poblanas en general. GP
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