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1. PRESENTACIÓN 
 

La gestión y realización de proyectos de difusión cultural orientados a la 

presentación en el exterior del patrimonio artístico y arqueológico de México, es 

una actividad profesional vinculada a la destreza práctica y la aplicación en 

campo  de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de la historia como 

disciplina científica.  Tal es el principio que anima a la elaboración de este informe 

académico de actividad profesional, y en el cual se dará cuenta con detalle de la 

realización de la exposición titulada “El Jaguar Prehispánico, Huellas de lo 

Divino”, que tuvo lugar en el museo de la Capital de Pekín de julio a octubre de 

2006, como parte del programa especial de actividades culturales de México en 

China para ese año. 

 

Dicha exposición se realizó como parte de un proyecto interinstitucional en 

el que participaron por México el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en China a 

través de la sección cultural a cargo del suscrito, mientras que la contraparte 

China contó con la participación del Ministerio de Cultura de China y el Museo de 

la Capital de Pekín, como una entidad dependiente del Buró de Reliquias y 

Patrimonio Histórico del Municipio de Pekín. 

 

Como agregado cultural de la Embajada de México en China desde agosto 

de 2004, fecha en que recibí el nombramiento diplomático por parte del gobierno 

mexicano, he sido  responsable de la planeación, gestión, y ejecución de las 

actividades de difusión cultural de México en China, las cuales se realizan en el 

marco de los diversos convenios de cooperación alcanzados por ambos 

gobiernos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, así  

como de aquellos proyectos que se desarrollan de manera particular entre 

diversas instancias culturales, artísticas y académicas de ambos países.  
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De igual manera quedó bajo mi responsabilidad el resguardo y 

enriquecimiento del patrimonio artístico y cultural de la Embajada, incluyendo su 

biblioteca, hemeroteca,  videoteca y otros materiales que sirven a la difusión 

permanente de la imagen de México en China.  

 

Asimismo en el campo educacional he sido encargado de ejecutar los 

diversos programas de intercambio de becas  establecidos entre los gobiernos y 

las instituciones universitarias de México y China, así como de fomentar los lazos 

de cooperación académica entre las instituciones educativas de ambos países, 

particularmente entre sus comunidades universitarias e intelectuales. 

 

De lo anterior se deriva mi responsabilidad directa en la planeación, 

negociación y ejecución del proyecto que aquí se aborda desde sus inicios y 

hasta su conclusión, y que conformarán la parte sustantiva de este informe de 

trabajo. 

 
 Tras haber realizado los estudios de la licenciatura en historia de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM entre 1987 y 1991,  he tenido una 

experiencia laboral fundamentalmente vinculada al ejercicio del periodismo de 

opinión, la literatura y, más recientemente, la diplomacia, para lo cual el 

conocimiento de  la historia de México, sus fuentes historiográficas 

fundamentales y el debate contemporáneo sobre el pasado mexicano, han sido 

en todo momento herramientas indispensables de mi ejercicio profesional. Tanto 

en la redacción de artículos y columnas periodísticas sobre temas políticos 

nacionales; como en la escritura de narrativa literaria con elementos históricos y 

sociológicos de México –de lo cual se deriva la publicación en México de una 

novela sobre el tema de la revuelta zapatista en Chiapas de 1994, así como la 

aparición de cuentos históricos de mi autoría en diversas revistas y antologías 

literarias de México, España y China;  y finalmente en la promoción en el exterior 

del patrimonio histórico y cultural de México; así como el cultivo de las relaciones 

diplomáticas sino-mexicanas, la historia como disciplina profesional es y ha sido 

el centro de mi actividad. 

 
 De igual manera este trabajo se ha pensado como un ejercicio de 

reconstrucción histórica en tanto que en sus primeros apartados se busca 

documentar y explicar la naturaleza y evolución de las relaciones culturales sino-

mexicanas en las últimas cinco décadas, las cuales sirven como antecedente 
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histórico para la realización de un proyecto específico orientado a la presentación 

del arte prehispánico de México entre el publico Chino en el año 2006. Para su 

elaboración he acudido a diversas fuentes documentales, bibliográficas, 

hemerográficas, electrónicas y orales, con base en los materiales a los que he 

tenido acceso desde la Embajada de México en China.  

 
 Puedo afirmar entonces que los diversos aspectos de mi actividad 

profesional, y concretamente el proyecto de promoción cultural de México en 

China que nutre este informe de trabajo, coinciden con el perfil del egresado de la 

licenciatura en Historia, tal y como se indica en la página electrónica de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: ““EEll  eeggrreessaaddoo  ddee  llaa  lliicceenncciiaattuurraa  eenn  

HHiissttoorriiaa    aa  ttrraavvééss  ddee  ssuuss  eessttuuddiiooss  hhaa  aaddqquuiirriiddoo::  ffoorrmmaacciióónn  qquuee  llee  ppeerrmmiittee  ccoonnoocceerr  

yy  mmaanneejjaarr  llooss  ppllaanntteeaammiieennttooss  cceennttrraalleess  ddee  llaa  HHiissttoorriiooggrraaffííaa,,  llaa  FFiilloossooffííaa  yy  llaa  

EEnnsseeññaannzzaa  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa,,  aassíí  ccoommoo  llaass  tteeoorrííaass  yy  llooss  ccoonncceeppttooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  

eell  aannáálliissiiss  ddee  pprroocceessooss  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccooss  yy  ppoollííttiiccooss  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aapplliiccaarr  

ttooddooss  eessttooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llooss  ddiissttiinnttooss  pprroocceessooss  eessppaacciioo--tteemmppoorraalleess  ccoonnccrreettooss  

ddee  uunn  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppaaííss,,  rreeggiióónn  oo  ééppooccaa””.. 
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2. RELACIONES CULTURALES MÉXICO CHINA 1952-2006 
 

2.1 ANTECEDENTES Y EVALUACIÓN GENERAL  

 

Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la 

República Popular China en 1972, la cooperación en el ámbito cultural y 

educativo ha sido uno de los elementos centrales en el desarrollo de la relación 

bilateral. A partir de 1978 dichas acciones se han realizado en el marco del 

Convenio de Intercambio Cultural suscrito en Pekín el 27 de octubre de aquel año 

por el canciller mexicano, Santiago Roel, y el Ministro de Cultura chino, Chen 

Luang1. 

 

El Convenio  de Intercambio Cultural de 1978 ha permitido fomentar  la 

suscripción de ocho programas trienales  de cooperación, negociados en  mismo 

número de  Reuniones de la Comisión Mixta  de Cooperación Cultural y 

Educativa México-China (RCM),  cuyo octavo y más reciente encuentro se llevó a 

cabo en la ciudad de Pekín en noviembre de 2003, siendo sus acuerdos 

firmadoss en la ciudad de México al mes siguiente en el marco de la visita oficial 

a México del primer ministro chino, Wen Jiabao. 

 

A lo largo de estas tres décadas el capítulo de la cooperación cultural y 

educativa sino-mexicana ha venido incorporando diversos aspectos de la gestión 

cultural contemporánea, y las políticas de intercambio educativo, coincidiendo lo 

anterior con la etapa de apertura y modernización de China tras la muerte de su 

dirigente histórico, Mao Zedong, en 1976. De esta manera se ha consolidado un 

diálogo permanente y una plataforma activa  tanto el ámbito gubernamental como 

en el  de sus comunidades creativas (artísticas y académicas), el cual  llega hasta 

nuestros días con cuatro proyectos estratégicos de cooperación:  

 

1. La realización del año cultural mexicano en China a lo largo de 2006, que a su 

vez  tuvo como actividad central la organización de la exposición “El Jaguar 

Prehispánico, huella de lo Divino” en el Museo de la Capital de Pekín, y del que 

se informará con detalles en estas páginas. 

 

                                                 
1  Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República Popular China, Pekín, China 27-10-1978 (Ver Apéndice 1.1) Archivo Histórico de la 
Embajada de México en China s/c (en adelante AHEMBCH). 
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2. La presencia cultural de China en México en 2007, año en el  que será el país 

invitado de honor en el Festival Internacional Cervantino y que supone también la 

organización de una magna exposición de arte budista chino de la colección del 

Museo de la Capital de Pekín, que se presentará en el marco del Forum Universal 

de las Culturas de la ciudad de Monterrey así como en el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, en reciprocidad a la exposición de arte prehispánico 

mexicano que se presentó en 2006; y finalmente la apertura del Centro Cultural 

de China en la ciudad de México, primero de su tipo en la región latinoamericana. 

 

3. El fortalecimiento del programa recíproco de intercambio de becarios para 

estudios de posgrado, especialización, residencias de investigación, aprendizaje 

del idioma y programas de movilidad escolar para nivel licenciatura, que en el 

último lustro pasó de una cuota anual de 12 a 30 becas de intercambio, así como 

los diversos convenios interinstitucionales de cooperación académica entre las 

principales universidades de ambos países que se han derivado del creciente 

contacto bilateral en el ámbito académico, destacadamente la apertura del 

Instituto Confucio –entidad del gobierno chino encargada de la enseñanza del 

idioma chino en el mundo- en diversas universidades mexicanas a partir de 2006, 

y el notable incremento en el flujo de estudiantes mexicanos en China, que se 

decuplicó en el último lustro. 

 

4. En el ámbito multilateral México y China impulsarán de manera conjunta ante 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) el proyecto de inscripción de la “Ruta Marítima de la Seda (1565-

1815)” en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dentro del programa 

“Rutas de Diálogo Intercultural” auspiciado por este organismo, y en el que ya 

han sido inscritas, entre otras: la “Ruta de la Seda”, la “Ruta del hierro en África”, 

y el “Programa Mediterráneo”.2 
 

Otros temas centrales de la agenda contemporánea de la gestión cultural 

se han incorporado a los programas de acción México-China, especialmente en 

cuatro aspectos sustantivos: protección de la propiedad intelectual, combate al 

tráfico ilegales de bienes y reliquias culturales, fomentos a las industrias 

culturales y diálogo intercultural.  

 
                                                 
2 Se puede consultar  al respecto la página web de la UNESCO: http://portal.unesco.org/culture/ 
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2.2 COOPERACIÓN CULTURAL 1995-2005 
 

El intercambio cultural entre México y la República Popular China es 

anterior al establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1972, y se logró 

como resultado de los contactos diplomáticos de alto nivel entre los gobiernos de 

ambos países en las décadas de los cincuentas y sesentas, así como de la 

participación de  grupos civiles de amistad México-China, que se formaron en 

México en los años posteriores a la creación de la República Popular3. 

 

 A pesar de que México estableció relaciones diplomáticas con Taiwán a 

partir de 1949, alineándose a la política del bloque occidental, el paralelismo en el 

discurso legitimador del Estado mexicano de la posguerra, como heredero de un 

proceso revolucionario de corte nacionalista y popular, y el Estado Comunista que 

surgió del triunfo del Partido Comunista Chino de 1949, explican las coincidencias 

ideológicas en el ámbito del nacionalismo y el anticolonialismo que cimentaron a 

su vez esta primera etapa de acercamientos, los cuales fueron coronados en el 

ámbito político con dos visitas políticas de alto nivel. En enero de 1959 visitó 

China a invitación expresa del Partido Comunista Chino (PCCH) el ex presidente 

Lázaro Cárdenas, quien se entrevistó en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con 

el entonces Secretario General del PCCH y Presidente de la República, Mao 

Zedong 4 . Al año siguiente viajó a China por invitación oficial del gobierno 

comunista el ex presidente Mexicano, Emilio Portes Gil, quien se entrevistó con el 

Primer ministro, Zhou Enlai5. 

 

Uno de los capítulos iniciales y más significativos en los albores de los 

contactos culturales entre México y China ocurrió en el año 1952, y representa a 

                                                 
3 Destacadamente la Sociedad  Mexicana de Amistad con China Popular, fundada en 1953 y en la que 
participaron distinguidos intelectuales mexicanos, entre ellos Fernando Benítez, Eli de Gortari, Miguel 
Covarrubias y Guillermo Haro. Posteriormente se creó: la Sociedad de Amigos de China Popular, bajo la 
dirección de la Doctora Virginia Chapa; y la Asociación de Universitarios de China Popular, fundada en 
1966. En China en 1953 nació la Asociación China de Amistad con los Pueblos, como resultado de la 
Conferencia de la Paz de Asia Pacífico realizada en Pekín en 1952.  
 
4  Cárdenas del Río, Lázaro. Apuntes 1957-1966, México, UNAM, 1973.  
En los apuntes de su visita a China describió:  “La revolución China y la de México, en su iniciación, 
coincidieron en carios de sus aspectos, México en 1019, y China en 1911, con tendencias similares: combatir 
la oligarquía política y económica, combatir la ignorancia y entregar la tierra a los campesinos que el 
feudalismo dominaba”.   

5 Portes Gil, Emilio, China: El fenómeno social, político, económico y cultural más extraordinario de 
todos los tiempos, Mexico, Diana, 1961. 
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su vez un tema de gran controversia que se prolonga hasta nuestros días porque 

involucra a la posible desaparición en China de una de las obras más 

emblemáticas de Diego Rivera, cuyo paradero sigue siendo desconocido. En 

octubre de aquel año China organizó la Conferencia de Paz de Asia Pacífico, con 

la participación de más de 400 delegados de 27 países de la región 

representados por una amplia gama de partidos de izquierda y organizaciones 

civiles de los movimientos pacifistas y de liberación nacional. Por parte de México 

acudió una delegación presidida por Ismael Cosío Villegas y Fernando Benítez. 

Ese mismo año Diego Rivera concluyó por encargo del Instituto Nacional de 

Bellas Artes de México (INBA) el mural transportable titulado “Pesadilla de 

Guerra, Sueño de Paz”, de 40 metros cuadrados y que habría de formar parte de 

la magna exposición itinerante “Veinte Siglos de Arte Mexicano”, bajo la curaduría 

de Fernando Gamboa  y que habría de presentarse en Paris ese mismo año 

como primer punto de un largo recorrido europeo. Sin embargo, las alusiones al  

movimiento comunista internacional de esta obra -señaladamente los retratos de 

José Stalin y Mao Zedong que aparecen en el extremo izquierdo del mural, 

sufrieron la censura del entonces director del INBA, Carlos Chávez, y 

consecuentemente el descontento de Rivera que retiró su obra de la exposición y 

en protesta decidió enviar la obra a China en la víspera de esta Conferencia de 

Paz.  

 

Existen versiones contradictorias sobre la posible donación de la obra o su 

venta por cinco mil dólares  a China. Se cree también que la obra pudo ser 

embarcada a China por vía de Checoslovaquia, existiendo en este entonces 

únicamente rutas de comunicación con Pekín a través de los países del bloque 

socialista. En cualquier caso la obra desapareció a partir de ese momento y 

todavía en el año 2000 surgieron versiones periodísticas de su aparente hallazgo 

en las bodegas del Museo Pushkin de Moscú, lo cual fue desmentido 

categóricamente por dicho museo6. Por su parte, el historiador de arte y crítico 

chino,  Xing Xiaosheng, asegura en un libro sobre arte mexicano publicado en 

China en 20037 que existen testigos que vieron la obra de Rivera colocada en el 

recibidor principal del Peace Hotel de Pekín, el cual albergó a los asistentes a la 

                                                 
6 Audifredd, Miriam. “Localizan Pesadilla de guerra y sueño de paz, mural desmontable de Diego Rivera”, 
en La Jornada, México,  02-03-2000; y Duch, Juan Pablo. “Pesadilla de guerra…no está en el Puskin”, en 
La Jornada, 11-03-00. 
7 Xing Xiaosheng, Buscando sueños en México, Pekín. Editorial de Henan, 2003 pp.108-109 
 (Se hace referencia a  la traducción en  español del titulo de la obra publicada originalmente en chino. Nota 
de EBM). 
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Conferencia de 1952, y sugiere en su libro que el mural de Rivera pudo ser 

destruido durante el periodo conocido como la Revolución Cultural (1966-1976), 

en el que se destruyeron en China un gran nùmero de obras de arte consideradas 

“occidentales” “decadentes” y “reaccionarias”.  Todavía en 2005, con motivo de 

una exposición de Diego Rivera en Bellas Artes, el Consejo Nacional para la 

Cultural y las Artes de México hizo un llamamiento internacional para la búsqueda 

de esta obra que de acuerdo con varios investigadores podría encontrarse en 

alguna bodega de los museos de China8. 

 

Pero mientras que la presencia del mural de Diego Rivera en China 

permanece aún en entredicho, se tiene por otra parte plena confirmación de otra 

exposición de pintura mexicana que se presentó en el Museo Nacional de Artes 

de China (NAMOC) en 19569, como última estación de un recorrido itinerante 

organizado por el Frente Nacional de Artes Plásticas de México, y que se 

presentó anteriormente en Checoslovaquia, Polonia, la República Democrática 

Alemana, Bulgaria y la Unión Soviética. La curaduría de la exposición fue 

encargada al maestro Ignacio Aguirre, quien junto con David Alfaro Siqueiros 

viajò a China para estar presente en el montaje y la inauguración  en julio de ese 

año.  

 

Entre otros artistas, la exposición incluía obras de Diego Rivera, José 

Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Alfredo Zalce, Raúl Anguiano, Chávez 

Morado, Gerardo Murillo (Dr. Atl), y Álvaro García Bustos, y de acuerdo con el 

pintor e historiador del arte Chino, Zheng Shengtian, -quien entonces era un 

estudiante de la Academia Central de Artes de Pekín- la exposición representó un 

parte aguas en la formación estética de la primera generación de pintores chinos 

de la era revolucionaria, seducidos por el temperamento realista y la temática 

social de la mayoría de los pintores mexicanos, lo que habría representado a su 

vez una profunda influencia en el paisaje estético del arte chino de la segunda 

mitad del siglo XX10. 

 

                                                 
8 Ver Apéndice 1.2.  
9 Selección de Pintura Mexicana, catálogo en chino de la exposición de México presentada en el Museo 
Nacional de Arte de  China, Pekín,  julio de 1956 (ilustración de portada “Trabajadora Textil” de Ignacio 
Aguirre). (AHEMBCH). (Ver Apéndice 1.3). 
10 Conversación  con el profesor Zheng Shengtian, Director  de la Revista Yishu, Journal of Contemporary 
Chinese Art, con motivo del 50 Aniversario de la primera  exposición de pintura Mexicana en China, Pekín, 
Embajada de México, julio de 2006. 
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En este periodo preliminar a la formalización de las relaciones 

diplomáticas, destaca también la gira que  1957 realizó en Pekín y Shanghai la 

Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Guillermina Bravo11, al ser uno 

de los más remotos antecedentes de la difusión de la cultura mexicana en China 

y  al tratanrse de uno de los grupos artísticos mexicanos de mayor prestigio 

internacional. 

 

De esta etapa destaca también la estancia en China de los escritores 

mexicanos Sergio Pitol,  Eraclio Zepeda y Elva Macías, quienes  coincidieron en 

Pekín en el año 1962 como expertos hispanistas contratados por el gobierno 

chino para diversas tareas de traducción, corrección de estilo y enseñanza del 

español. Sergio Pitol permaneció en China por espacio de seis meses, como 

experto comisionado a la edición en español de la  revista China Reconstruye12, 

mientras que Eraclio Zepeda y la poeta Elva Macías, permanecieron un año como 

profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín13. Sin embargo 

muy pocos autores mexicanos escribieron sobre China en  estas primeras 

décadas de la revolución maoísta. De los pocos libros que se publicaron en 

México por esos años se encuentra el testimonio de un intensivo viaje por China 

del periodista Antonio Rodríguez, quien realizó una seria de reportajes por 

encargo del semanario Siempre14; y dos libro de Juan Miguel de Mora15, ex 

brigadista internacional durante la guerra civil española y quien más tarde viajó 

extensivamente en el continente Asiático, especialmente en la India. 

 

Por  parte de la República Popular  China, la primera misión cultural en 

México tuvo lugar en 1963 con motivo de la presentación en la ciudad de México 

de la Compañía Acrobática de Wuhan16, que se realizó de manera simultánea a 

una exhibición de arte chino tradicional en el Museo de Arte de la ciudad de 

México. Durante esta etapa también se organizaron en México exposiciones en 

                                                 
11 China Performing Arts Agency,  1957-2002 Almananc, Pekín, 2002, p.75. 
12  Pitol, Sergio. El Mago de Viena, México, FCE, 2006. 
13 Todos ellos regresaron a China en 2006, 44 años después de su viaje. En el caso de Sergio Pitol, regresó 
al China en febrero, poco después de haber recibido el Premio Cervantes de Literatura; mientras que Eraclio 
Zepeda viajó a China en septiembre tras haber obtenido en Macao un reconocimiento a su libro de literatura 
juvenil Horas de Vuelo (FCE. 2005), en la selección de los mejores libros juveniles del mundo. 
14 Rodríguez, Antonio. Reportajes de China y Corea, México, Ediciones de la Revista Siempre, 1955. 
15 De la Mora, Juan Miguel. Misión de México en Oriente, México, Llaga, 1962; y Pekín, dragón sin 
estrella, México, Edit. Latinoamericana, 1965. 
16 China Performing Arts Agency, Ibid. p.63 
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1963 y 1967, de pintura tradicional china  y sobre la industria periodística china, 

respectivamente17. 

 

Como consecuencia de los primeros y más cruentos años de la llamada 

Revolución Cultural (1966-1976) en la segunda mitad de la década de los 

sesentas la cooperación sino-mexicana en el campo cultural y educativo se 

redujo significativamente hasta casi desaparecer.  

Es necesario aquí abrir un paréntesis para explicar brevemente en qué 

consistió la llamada Revolución Cultural 18 , y su impacto en la agenda de la 

cooperación cultural entre México y china en la etapa previa al establecimiento de 

relaciones diplomáticas en 1972.  

Tras el fracaso de la política de industrialización acelerada de China 

conocida como el Gran Salto Adelante (1959-1961), que produjo el abandono de 

la producción agrícola y hambrunas generalizada que se cobraron la vida de más 

de 30 millones de personas, el liderazgo de Mao Tse Dong fue ampliamente 

cuestionado con la consecuencia de que el Partido Comunista Chino (PCCh) lo 

marginó temporalmente del poder. La Revolución Cultural de 1966 a 1976 se 

entiende entonces como el movimiento de masas de carácter fanatizado y 

persecutorio que desató el presidente  Mao y sus principales aliados para 

recuperar el poder y derrotar políticamente a sus adversarios. A principios de 

1966 Mao extendió sus ataques contra los intelectuales, invitando a los 

estudiantes a denunciar las desviaciones ideológicas en el país. Aquel mismo año 

se publicó el célebre Libro Rojo, recopilación de citas de Mao que sintetizan lo 

fundamental de su pensamiento y que se extendió entre las masas chinas 

recrudenciendo el culto a su personalidad hasta el año de su muerte en 1976. 

Después del IX Congreso del PCCh, celebrado en abril de 1969, el pensamiento 

maoísta se consolidó como eje de la Revolución Cultural china. El movimiento 

tuvo su principal respuesta en las escuelas y en las universidades, y  pronto se 

extendió a toda China. Los estudiantes, convertidos en Guardias Rojos, dirigían 

sus ataques contra los dirigentes que se habían opuesto a Mao, a los que 

calificaban de revisionistas y contrarrevolucionarios. Se cerraron las 

universidades, se envió a campos de reeducación a millones de profesionistas y 

                                                 
17  China International Exhibition Agency, 1995-200 Catalogue, Pekín, 2001 p.69 
18 Thurston, Ann. Enemies of the people: the order of the intellectual in China´s Great Cultural 
Revolution, Harvard University Press, 1988. 
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estudiantes, y se interrumpió por casi una década la actividad cultura, artística y 

científica del país, salvo aquellas expresiones admitidas por el fanatismo maoísta.  

 En México la Revolución Cultural china produjo una división de la izquierda 

mexicana, mientras que el comunismo mexicano simpatizante de la Unión 

Soviética condenó el fanatismo de este movimiento, las fracciones de la izquierda 

maoísta mexicana lo reivindicaron. En cualquier caso las actividades de 

intercambio cultural entre ambos países, sobre todo en el segundo lustro de la 

década de los sesenta, disminuyeron a su mínima expresión. 

Sin embargo, a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas en 

1972 se incrementaron de nuevo las actividades recíprocas  de carácter cultural y 

desde 1978 éstas se realizan en el marco del Convenio bilateral vigente desde 

entonces y hasta la fecha.  

 

Dicho marco establece los compromisos de ambos países en la 

planeación, envío y recepción de eventos culturales y artísticos, según el cual el 

país que envía asume los gastos del viaje internacional y en general los gastos 

de transportación de las personas o las obras en cuestión, mientras que el país 

receptor se compromete a cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y otros 

gastos derivados de la organización y la difusión de los eventos, incluyendo 

seguro de las piezas e impresión de catálogos en el caso de exposiciones de 

arte. El gobierno chino reconoce que México es el país de América Latina con el 

que tiene el más intenso y sistemático intercambio cultural, en el marco de dicho 

convenio, a pesar de haber firmado acuerdos similares con otros 13 países de la 

región19 

 

 Esta nueva etapa en la cooperación cultural de México en China encuentra 

su punto de arranque en abril de 1973, con motivo de la visita a China del 

presidente mexicano Luis Echeverría, durante la cual se inauguró en el Palacio 

de Exhibiciones de Pekín la exposición “Retrato de México”20, misma que viajó 

posteriormente a Shanghai y Guangzhou (Cantón). 

 

                                                 
19  Zhang, Sengen. “Las relaciones entre China y los países latinoamericanos: el panorama actual y las 
perspectivas”, en Selecciones de Estudios Latioamericanos, Pekín, Instituto de América Latina de la 
Academia de Ciencias Sociales de China, num.7, 1994. pp.25-28. 
20 Garza Elizondo, Humberto. México y la República Popular China: documentos y comentarios en 
torno al viaje del presidente Echeverría, marzo-abril de 1973, México, SRE, pp.40-53. 
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 Dicha exposición que mostraba piezas arqueológicas, etnográficas, artes 

aplicadas, pintura, escultura y fotografía desde el periodo prehispánico y hasta el 

siglo XX bajo la curaduría de Fernando Gamboa,  se presentó en más de 20 

países entre  1964 y 1981. Significativamente  heredó buena parte de las obras 

seleccionadas para la exposición que el INBA y el propio Gamboa organizaron en 

1956, en la que se excluyó el mural de Diego Rivera mencionado anteriormente. 

 

 En la comitiva del presidente Echeverría viajaba un nutrido grupo de 

escritores y periodistas mexicanos, que más tarde se encargarían de ofrecer en 

México  testimonios de primera mano sobre la revolución maoísta, entre ellos: 

Luis Spota, Fernando Benítez, Ricardo Garibay, Alejandro Carrillo Marcor,  Julio 

Scherer, Enrique Ramírez y Ramírez,  Juan Francisco Ealy Ortiz, José Pagés 

Rebollar y Abel Quezada21. 

 

 Es especialmente significativo en el desarrollo de las relaciones culturales 

y educativas entre México y China, el anuncio que hiciera el Presidente 

Echeverría durante su visita con el ofrecimiento de becas de apoyo para la 

formación en México de hispanistas y expertos en América Latina de las 

universidades chinas, bajo un programa académico coordinado por el Colegio de 

México22. 

 

A  partir de 1974 México representó el principal centro receptor de 

estudiantes chinos en la región iberoamericana, por lo que se convirtió en un 

enclave estratégico para la formación de hispano parlantes  chinos, tanto de sus 

cuadros políticos y diplomáticos como del sector académico, y que en su conjunto 

conformaron un grupo identificable y estrechamente vinculado a México, que en 

su mayoría ocuparía  puestos destacados tanto en la administración pública como 

en la academia. Entre 1974 y 1987 se recibieron más de 200 estudiantes chinos 

quienes más tarde ocuparían puestos relevantes en el partido, el gobierno, la 

diplomacia, los medios de comunicación y la academia en China. Se trata de una 

generación de conocedores de México que han jugado un papel importante en el 

establecimiento de canales de comunicación y acercamiento entre ambos países, 

y que sin embargo tiende a disminuir con el paso del tiempo ante su eventual 

                                                 
21 Algunos de los libros publicados en México que se relacionan con esta visita son los siguientes: Spota, 
Luis. El Viaje, México, Joaquín Mortiz, 1973; Quezada, Abel., 48 mil Kilómetros en línea, México, 
Joaquin Mortiz, 1973; Sherer, Julio, Estos años, México, Océano, 1994. 
22 Garza Limón, Cecilio (comp.). México y China, testimonios de amistad, Pekín. Edición Privada, 2001.  
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retiro o jubilación, mientras que  las nuevas generaciones de chinos con estudios 

en México no presentan el mismo nivel de cohesión e incidencia a nivel 

gubernamental que sus antecesores23. 

 

En reciprocidad con la exposición mexicana del 1973, al año siguiente el 

Museo Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México  recibió la 

exposición itinerante titulada “Arqueología China”, compuesta por diversas piezas 

pertenecientes a la colección del Museo Imperial de Pekín y la primera de gran 

formato de arte antiguo chino en América Latina. 

 

Posteriormente se tiene registro de una muestra de artesanías y cultura 

popular  presentada en la ciudad de México en 1976; una más de miniaturas 

chinas en 1983; de fotografía en 1984; y de sellos postales en 1987 24. Sin 

embargo las dos exposiciones chinas más significativas de este periodo se 

realizaron en convenio con la Fundación Cultural Televisa en el ya desparecido 

Centro Cultural Arte Contemporáneo de la ciudad de México. Se trata de una 

exhibición de pintura tradicional y caligrafía china de las dinastías Ming y Qing 

(1990), y de una exposición de bronces antiguos perteneciente al Museo de 

Shanghai (1994)25. Ambas representan un momento definitivo en la difusión de la 

cultura china en México, que alcanzará su primer  momento culminante en el año 

2000 y 2001 con motivo de la realización recíproca de exposiciones 

arqueológicas de alto nivel como resultado de la firma de  convenio de 

colaboración entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México 

(CNCA) y la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de la República 

Popular China26. 

 

En el caso de México se ofreció y envió la exposición “Los Mayas”, una 

muestra de más de cien piezas arqueológicas  que se presentó a lo largo de 

                                                 
23 “Relaciones Educativas México-China, balance de tres décadas”, documento de la Embajada de México 
en China Elaborado para la visita a China del Secretario de Educación Pública de México, Reyes Taméz 
Guerra,  Pekín, noviembre de 2005. (Luego de que el programa de becas se suspendió a final de los ochentas 
por problemas de prespuesto en México, a partir de 1998 se recuperó la cuota de becas a estudiantes chino a 
un ritmo de 12 por año, mismo que se incremento a 30 por año a partir de 2005, las cuales se otorgan en 
reciprocidad a mismo numero de becas que ofrecer el gobierno chino a estudiantes mexicanos). 
24 China International Exhibition Agency, Ibid. pp-77-76. 
25 25  Li, Shuangyu. “Memorias de una interprete china en la Embajada de México”, manuscrito inédito, 
Pekín, 2005. Un fragmento de las mismas se público en México y China, testimonios de amistad (2001) 
26 Carta de Intención entre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de los Estados Unidos 
Mexicano y la Administración Nacional del patrimonio Cultural de la República Popular China para 
la presentación en México de una exposición sobre la cultura china y la presentación en China de una 
exposición sobre la cultura mexicana.  Pekín, China 21-04-2000 (Ver Apéndice 1.4) Archivo Histórico de 
la Embajada de México en China s/c (en adelante AHEMBCH). 
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nueve meses en  las ciudades de Xi´an, Guangzhou, Shanghai y Pekín, entre 

octubre del 2000 y agosto del 2001 y la cual  se estima que asistieron más de 500 

mil visitantes. La inauguración de esta exhibición en el Museo del Milenio de 

Pekín se realizó en el marco de la visita de Estado del presidente Vicente Fox en 

mayo de 200127.  

 

En reciprocidad, entre septiembre del 2000 y febrero de 2001 el Museo 

Nacional de Antropología e Historia  de la ciudad de México y el Museo del Vidrio 

de Monterrey Nuevo León, albergaron la exposición “China Imperial: las dinastías 

de Xi´an”28.  

 

Más adelante, en otro apartado de este informe, se mencionará con mayor 

detalle este proyecto fundamental en la historia contemporánea de las relaciones 

culturales sino-mexicanas, por ahora baste señalar que las exposiciones 

mexicanas de 1973 y 2000-2001, y las exposiciones de China en México en 

1974, 1990, 1994 y 2000-2001, contribuyeron a la consolidación del intercambio 

en vista su elevado impacto tanto mediático como de asistencia de público, 

demostrando al mismo tiempo el mutuo interés en establecer puentes de 

acercamiento y diálogo a través de aspectos histórico-arqueológicos del arte y la 

cultura. 

 

Si bien estas exposiciones suponen una primera culminación de las tres 

primeras décadas de cooperación, no debe omitirse que en este periodo se 

realizaron asimismo una gran variedad de intercambios en prácticamente todos 

los géneros de las artes y la cultura, incluyendo las artes plásticas, la literatura, el 

cine, la música, la danza, el circo, las artes marciales, la televisión de 

entretenimiento, el teatro, las artes populares, el folclor, el periodismo, el deporte 

y la conservación de especies zoológicas.  

 

En el caso de la presencia de las artes escénicas de México en China 

destacan: la presentación en Pekín de la  Compañía de Danza Folclórica de la 

Universidad de Veracruz en 1978; tres giras por diversas ciudades de China del 

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández (1984, 1992 y 2006); gira de la 

                                                 
27 Discurso del Presidente Vicente Fox e la inauguración de la exposición “Los Mayas”, Pekín, Museo del 
Milenio. 16 de junio de 2001, Página electrónica de la Presidencia de la República 2000-2006. (Ver 
Apéndice 1.5). 
28 “El Presidente Zedillo Inauguró la Exposición China Imperial: las dinastías de Xian”, Presidencia de la 
República, Comunicado No. 2417, 19 de septiembre de 2000. (Apéndice 1.6). 
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Compañía de Castañuelas de México de Sonia Amelio (1990); giras nacionales 

de la Compañía Estatal de Danza de Aguascalientes (2002 y 2003)29; gira del 

pianista Joel Qi Vega (2003);  gira de la pianista Silvia Navarrete (2004); gira del 

grupo veracruzano Mono Blanco (2004), presentación en Pekín del percusionista 

Evaristo Aguilar (2004); presentación en Pekín del guitarrista Francisco Bibriesca 

(2005); gira del flautista Horacio Franco y el contrabajista Víctor Flores (2005); 

presentación en Pekín del guitarrista Miguel Ángel Legarza (2005); presentación 

del Músico Electrónico Damián Romero (2005), presentación en Pekín del 

violinista Ludwig Carrasco (2005)30. 

 

 Luego de que durante la década de la Revolución Cultural China sufrió la 

completa disolución de las orquestas de música clásica, los conservatorios  e 

incluso la persecución y envío a campos de reeducación de los principales 

ejecutantes, compositores y directores de orquesta del país, será hasta la década 

de los ochentas cuando el país recupere gradualmente sus instituciones de 

formación musical y sus orquestas31. En este sentido ha sido especialmente 

valiosa la presencia de ejecutantes y directores mexicanos en los últimos años, 

de la cual podemos destacar las siguientes: Enrique Diemecke como director 

invitado de la Orquesta Sinfónica de Sanghai y la Orquesta Sinfónica de Pekín 

(1990);  Carlos García Ruiz director de la Orquesta Sinfónica de Chihuahua, 

como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de China (2002); Sergio 

Cárdenas, gira en China como Director de la Orquesta Sinfónica de El Cairo 

(2004);  Felix Carrasco, director de la Orquesta Sinfónica de Monterrey como 

director invitado de la Orquesta Sinfónica de Pekín (2005); Silvia Navarrete, 

pianista invitada por la Orquesta Sinfónica de Pekín (2004); la gira nacional en 

China de la Orquesta Sinfónica del Estado de México dirigida por Enrique Batiz 

(2005); la gala de ópera para la soprano mexicana Eugenia Garza con la 

Orquesta Sinfónica del Ejército Popular de Liberación y la gira en China de la 

orquesta de cámara Onix, ambas en el marco del festival Meet in Pekín (2006); y  

el concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en el marco de la 

semana mexicana del Festival de Artes Escénicas de Shanghai (2006). 

 

                                                 
29 China Performing Arts Agency, Ibid. p.105-115. 
30 Ver la página electrónica de la Embajada de México en China: www.embamex-china.org.cn 
31 Barmé, Geremie, In The Red, On Contemporary Chinese Culture, NY, Columbia University Press, 
1999. Ver el capítulo 1: “The Chinese velvet prison” pp.1-20. 
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Mención especial merecen las tres giras que ha realizado en China el 

cellista Carlos Prieto, siendo junto con la compañía de Amalia Hernández, la 

presencia mexicana con mayor reincidencia en China en el campo de las artes 

escénicas. Carlos Prieto realizó su primera gira en China en 1979, ofreciendo 13 

conciertos en doces días, como integrante del Trío México junto con el violinista 

Manuel Suárez y el pianista Jorge Suárez. Regresó en 1985, para permanecer 15 

días y ofrecer siete conciertos en diversas ciudades del país; y se presentó en 

China por tercera vez en el marco del Festival Internacional Meet in Pekín de 

mayo de 2006, para ofrecer tres conciertos en tres ciudades de China a lo largo 

de 10 días de estancia. La presencia de Carlos Prieto en China ha quedado 

documentada en dos volúmenes de su autoría32. En sus memorias sobre China,  

Carlos Prieto hace referencia a que sus dos primeras visitas coinciden con la 

presencia en Pekín de dos agregados culturales de México estrechamente 

ligados a las historia de las relaciones culturales con este país. En el caso de su 

visita de 1979 fue recibido por la entonces agregada cultural de México, Flora 

Botton, profesora e investigadora del Colegio de México y una de las sinólogas 

mexicanas que más ha contribuido a la relación bilateral en el campo educativo y 

cultural; mientras que en 1985 se desempeñaba como agregado cultural Sergio 

Ley López, quien ocupó dicho cargo entre 1984 y 1990,  y posteriormente el de 

embajador de México en China a partir de 2001, siendo una de los diplomáticos 

de carrera mexicanos más destacados en el campo específico de las relaciones 

con China. 

 

En este mismo rubro se registran entre las principales actividades 

promovidas por el Ministerio de Cultura chino en México las siguientes: 

presentación de la Compañía Acrobática de Shenyang (1972); gira de la 

Compañía Nacional de Música y Danza de China (1978);  Grupo de Danza 

Tradicional (1996), presentación de la Compañía de Ópera de Pekín (1997 y 

2000), gira de la Compañía Acrobática de China (2001): gira del Ballet Folklórico 

de China  (2000); gira del Grupo Colar Infantil del Tibet (2002); gira de la 

compañía de danza y cultura de Hunan (2002); Gira de la Compañía de Ópera 

Tradicional China de la ciudad de Tianjing (2005). Algunas de ellas se realizaron 

en el marco del Festival Internacional Cervantino,  y a partir de 2002 además de 

las presentaciones en Guanajuato, se realizaron en otras ciudades del país.33  

                                                 
32 Prieto, Carlos. Alrededor del mundo con el violonchelo, México, Alianza Editorial Mexicana, 1988; y 
Las aventuras de un violonchelo, historias y memorias, México, FCE, 1998. 
33 Memoria del 33 Festival Internacional Cervantino, México, CONACULTA, 2005.   
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Representa también  un gran aporte a la historia contemporánea de las 

relaciones culturales México-China la presencia en México del Director de 

orquesta, Chen Zuohuang, quien fue el director titulaR de la Orquesta  Filarmónca 

de la UNAM entre 2002 y 2006. Durante su participación al frente de la OFUNAM 

invitó a una gran cantidad de ejecutantes chinos tanto de instrumentos 

tradicionales como clásicos, y logró por primera vez incorporar al repertorio de 

una orquesta mexicana composiciones de músicos chinos contemporáneos34.  

 

Debe destacarse también la continua y prolongada  presencia del arte 

circense chino en México, principalmente por vía de la contratación de artistas 

chinos por parte de circos privados mexicanos, así como diversas giras que en la 

última década ha realizado por América Latina la Compañía del Circo Chino de 

Pekín y que se ha presentado por temporadas largas en las principales ciudades 

de México. En 1999, con motivo del 50 Aniversario de la Fundación de la 

República Popular China, se presentó en México el Circo Chino de Pekín35.  

 

En el campo de las artes plásticas entre 1973 y  2003 se han realizado 

más de treinta de exposiciones  y participaciones de artistas mexicanos en China, 

en su mayoría en el marco del programa de cooperación gubernamental, 

destacando las siguientes:  exposición de grabados de José Guadalupe Posada 

(1979 y 1996); pintura de Chucho Reyes (1987); Lola Álvarez Bravo y diez 

fotógrafos mexicanos (1988); magna  exposición fotográfica de Manuel Álvarez 

Bravo (1994); la colectiva de grabado “Estampas Mexicanas” con obra, entre 

otros, de José Luis Cuevas, Rufino Tamayo, Francisco Toledo y Leonora 

Carrington (1996); exposición de grabados de Jimi Hendrix (1994);  magna 

exposición  retrospectiva de Juan Soriano (2002); Pedro Reyes y Francis Alys en 

la  Bienal de Shanghai (2002); la donación de obra de los escultores Sebastián y  

Javier Santiago al Parque Escultórico de Pekín (2002);  la exposición individual 

“Alebrijes de Madera” del artesano oaxaqueño Manuel Jiménez (2002-2003); la 

selección de los artistas  Rafael Cauduro y Sebastián para participar en la I Bienal 

Internacional de Arte de Pekín en septiembre de 2003; exposición fotográfica de 

Joel Torres Romero (2003); exposición  “La Máscara Mexicana” (2003-2004) de 

la colección de la etnóloga mexicana Georgina Luna Parra; pintura y grabado de 

Gabriela Arévalo (2004); fotografía de Manuel Peñafiel (2004); fotografía de 
                                                 
34 Ver la página de Internet www.musicaunam.net 
35 Presidencia de la República, México, Comunicado 1713 del 27 de agosto de 1999. 
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Ulises Castellanos (2004); Rafael Lozano y Maruch Sántiz Gómez en la Bienal de 

Shanghai (2004); magna exposición retrospectiva de José Luis Cuevas (2004-

2005); instalaciones de María José de la Machorra (2005); 10 pintores de la 

colonia  Condesa de la Ciudad de México, con obra, de Boris Viskin, Ernesto 

Zeivy, Manuela Generali, Yolanda Mora, Arturo Elizondo, Mauricio Sandoval, 

Alejando Escalante , José Antonio Hernández, Daniel Lezama, Paul Birbil, y 

Alfonso Mena Pacheco (2005);  fotografía de Rogelio Cuellar (2005); participación 

de Martín Renteria en el Primer Festival Internacional de Performance de la 

ciudad de Chengdu (2005); presencia de México en la II Bienal Internacional de 

Arte de Pekín, con obra de Daniel Lezama, Gustavo Aceves y Arturo Rivera, en la 

cual éste último recibió el premio a la mejor obra de la bienal (2005). 

 

 Mención aparte merecen los proyectos en el campo de la arquitectura, 

para lo cual se presentó en 1994 la primera exposición de arquitectura 

contemporánea de México en la ciudad de Shanghai. Una veintena de arquitectos 

chinos participó en el Encuentro Internacional de Arquitectos de la ciudad de 

Guanajuato en 1997, y  se organizó en reciprocidad la visita a Pekín de 24 

arquitectos mexicanos para participar en el Congreso de la Unión Internacional de 

Arquitectos en junio de 1999. Un hecho sumamente significativo ocurrió en  2003, 

cuando tres despachos de arquitectos mexicanos encabezados por Pedro 

Ramírez Vásquez, llegaron a la final en la competencia internacional que se 

realizó con el objetivo de seleccionar el diseño para la construcción del Estadio 

Olímpico de Pekín que albergará los Juegos Olímpicos del 200836. En 2004 se 

organizó un pabellón mexicano de arquitectura de vanguardia en el marco de la I 

Bienal Internacional de  Arquitectura, a cargo de los mexicanos Armando 

Hashimoto y Surella Segu que viajaron a China para realizar el montaje junto con 

el arquitecto Mauricio Rocha. La agenda de cooperación en el campo de la 

arquitectura logró su momento más destacado en 2006, con motivo de la magna 

exposición de arquitectura mexicana del siglo XX en el Museo Nacional de Bellas 

Artes de Pekín, y de la que se hará mención más adelante.  

 

En materia de escritores y literatura  es notorio que en los primeros 25 

años de relaciones diplomáticas entre México y China fueron escasas las visitas 

de escritores mexicanos, una de ellas, significativa por el hecho de que derivó en 

la publicación de un libro, es la de Fernando Benítez  de 1987, para lo cual fue 

                                                 
36 Jiménez, Pilar, “Llega a recta final Ramírez Vázquez”, en Reforma, Sección Cultural 20-04-2003  
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nombrado Ministro Consejero itinerante de México en la región de Asia-Pacífico37. 

Se tiene noticia de algunos viajes de intercambio entre la Sociedad General de 

Escritores de México (SOGEM) y la Federación de Escritores de China en la 

década de los ochenta y noventa, siendo la última de estas la visita a México de 

los escritores chinos Li Zhun y Shan Zhao, en 1999. Se debe hacer mencionan 

por otra parte a la importante visita a México en 2001 del escritor y ex ministro de 

cultura chino, Wang Meng, una de las figuras centrales de la narrativa china 

contemporánea en un viaje organizado por el Colegio de México, y uno de los 

pocos autores chinos contemporáneos traducidos y publicados en México.  

 

Son pocas sin embargo las visitas a China de escritores mexicanos, y 

sobre todo aquellas que se hayan materializado en algún escrito sobre este país, 

una de ella es la de Carlos Montemayor, quien poco después tradujo del inglés 

poesía clásica china tras una visita a principios de los noventa38.  

 

Sin embargo esta tendencia cambió notoriamente en el último lustro,  toda 

vez que a partir de 2002 se registra la presencia en China de más 20 escritores, 

todos ellos para participar en actividades literarias, académicas o diplomáticas 

organizadas por la Embajada de México. La lista de escritores mexicanos en 

China del último lustro es la siguiente: Mario González Suárez, Claudia 

Hernández de Valle Arizpe, Miguel Ángel Flores, Ernesto Murguía, Isolda 

Dosamantes, Aurelio Asiain, Roberto López Moreno, Margarita Peña, Gabriel 

Santander, Andrés Ordóñez, Alejandro Estivill, Alberto Vital, Flora Botton, Eraclio 

Zepeda, Elva Macias, Jaime Labastida, Luz Fernández de Alba, María Pía Lara, 

Elena Poniatowska, Cristina Rivera Garza, Humberto Musacchio, Jorge Volpi y 

Sergio Pitol. 

 
En el caso de la poeta Claudia Hernández de Valle Arizpe, el poeta y 

traductor Miguel Ángel Flores, el novelista Ernesto Murguía; y la poeta Isolda 

Dosamantes, permanecieron en China por periodos de entre uno y dos semestres 

como profesores invitados de las facultades de Español de algunas universidades 

de Pekín que ofrecen lengua y literatura hispánica, como parte de un programa 

especial de cooperación entre dichas universidades y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México. Por otra parte en el último lustro han ofrecido cursos o 

conferencia de literatura mexicana en las universidades chinas: Mario González 

                                                 
37 Benítez, Fernando. La Nao de China, México, Cal y Arena, 1989. 
38 Montemayor, Carlos, “Un poeta de la Dinastía Tang: Du Fu”, en La Jornada, 14-07-03, sección cultural. 
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Suárez, Margarita Peña, Jaime Labastida, Cristina Rivera Garza. De especial 

relevancia han sido las visitas de Elena Poniatowska, para presentar la traducción 

al chino de su novela La Piel del Cielo39; de Jorge Volpi, cuya novela En Busca 

de Klingsor se traduce al mandarín; y Sergio Pitol, para la presentación de dos 

volúmenes con traducciones de sus obras40: 

 

Junto con los libros de Poniatowska y Pitol en el último lustro se publicaron 

en China Los Años con Laura Díaz, de Carlos  Fuentes;   Mujeres de Ojos 

Grandes, de Angeles  Mastretta; y Obras Escogidas de Octavio Paz en dos 

volúmenes; mientras que en revistas literarias se tradujeron recientemente 

cuentos de Juan Villoro, Carmen Boullosa, Sergio Pitol  y Carlos Fuentes41. 

 

Anteriormente se tradujeron y publicaron en China entre 15 y 20 títulos 

mexicanos. En la mayoría de los casos ello ocurrió desde mediados de la década 

del setenta –como resultado del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

México y China- y hasta 1992, que fue el año en el que China ingresó al sistema 

internacional de derechos de autor, y puso más restricciones a la libre traducción 

y publicación de autores extranjeros, no obstante que la publicación de títulos 

extranjeros sin la debida obtención de los derechos de autor es una práctica 

extendida.  

 

En todos los casos de las primeras traducciones de autores mexicanos son 

ediciones que ya no circulan, a pesar de que se trata en su mayor parte de 

figuras centrales de nuestra literatura: Joaquín Fernández de Lizardi (El periquillo 

sarniento); Manuel Payno (Los Bandidos de Río Frío), Manuel Altamirano (El 

Zarco). Juan Rulfo (Pedro Páramo y El llano en llamas); Carlos Fuentes (La 

región más transparente, La muerte de Artemio Cruz,  Gringo viejo) Mariano 

Azuela (Los de abajo), Ricardo Pozas (Juan Pérez Jolote), Luis Spota (Casi el 

paraíso), José López Portillo (Quetzalcóatl), Miguel León Portilla (La visión de los 

vencidos), Alfonso Reyes (Visión de Anahuac), Varios Autores (Historia Mínimo 

de México),  Fernando del Paso (Noticias del Imperio), y Octavio Paz (diversas 

selecciones antológicas de poesía y ensayo). En revistas literarias y de 

                                                 
39 Poniatowska, Elena. La Piel del Cielo, Pekín,  Casa Editorial de la Literatura Popular de China, 2002, 
traducción al chino de Zhang Guangsen. 
40 Pitol, Sergio. La vida conyugal y selección de relatos, Pekín, 2005 Editorial de Nanhai, 230 pp.; y El 
arte de la Fuga, Pekín, 2006 Editorial de Nanhai,  Traducción al chino de Zhao Ying y Zheng Zhongyi. 
41 Mushachio, Humberto. “Nuestra presencia cultural en China”, en Excelsior, columna “La República de las 
Letras”, México, 21-11-06. 
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traducción se han publicado textos de Gabriel Zaid, José Juan Tablada, José 

Vasconcelos, Ramón López Velarde,  José Manuel Othon, Carlos Pellicer y Jaime 

Sabines.42. 

 
Especialmente Juan Rulfo y Carlos Fuentes han sido leídos y han ejercido 

influencia en algunos escritores chinos. Yu Hua, autor de la célebre novela Vivir, y 

Wang Meng,  (una selección de sus relatos fue traducida en México por el 

Colegio de México) han declarado en entrevistas su inclinación por estos dos 

autores mexicanos43. 

 

A partir de 2005, con el apoyo de  becas del gobierno mexicano, un grupo 

de estudiantes chinos de la maestría en lengua y literatura hispánica de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, realizan estancias de investigación 

en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con el propósito de 

ensayar traducciones al chino de Juan José  Arreola (Confabulario), Elena Garro 

(Los recuerdos del porvenir), Martín Luis Guzmán (La sombra del caudillo), 

Rafael Bernal (El complot mongol) y  Carlos Fuentes (Aura)44.   
 

En el caso de la cooperación en el campo de la  industria editorial por 

primera vez México participó con un espacio promocional en la XI Feria 

Internacional de Libro de Pekín de septiembre 2004, así como en su edición de 

2005, en la que se exhibieron títulos de 24 editoriales mexicanas registradas en la 

Cámara Nacional de la Industria Editorial (CANIEH). Por su parte directivos de la 

empresa estatal China Publishing Group,  la firma editorial, distribuidora y de 

librerías más importante del país, realizaron una visita de trabajo a México en 

octubre de 2005, encabezada por su vicepresidente, el novelista Nie Zhenning, 

una de las figuras más importantes en China de la industria editorial45. En los 

últimos años han aumentado considerablemente los contratos de impresión y 

maquila de libros de editoriales mexicanos en China, en vista del bajo costo de su 

                                                 
42 Hu, Zhencai. “La literatura de América Latina en China”, ponencia inédita presentada en el marco del 
Congreso de Hispanistas de la Universidad de Nanking, septiembre de 2004. 
43 Botton Beja, Flora. “Wang Meng y la nueva narrativa china”. Estudios de Asia y Africa, Vol. XIX, No.2, 
Colegio de México, 1984. 
44 “Breves noticias de literatura mexicana en China”, Documento de la Embajada de México en China, 
septiembre de 2006. 
45 China Publishing Group (CPG) es un conglomerado que abarca nueve sellos editoriales (entre ellas las 
más importantes a nivel nacional, como la Editorial del Pueblo y la Editorial de Literatura del Pueblo);  tres 
casas distribuidoras; la cadena más grande de librerías del país  y 47 periódicos y revistas. Con una planta de 
5 mil empleados, CPG tiene un volumen de venta anual superior a los 100 millones de copias, y publica 7 
mil títulos por año, por lo que tiene ganancias anuales del orden de los 500 millones de dólares. 
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producción, desplazando gradualmente a Hong Kong y Singapur como los 

principales maquiladores de la industria editorial mexicana en Asia.  

 

La Embajada de México cuenta con una biblioteca de más de seis mil 

volúmenes, la más importante colección de libros sobre México en el continente 

asiático. En los últimos cuatros años ha recibido donaciones importantes del 

Fondo de Cultura Económica, la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM, la 

Dirección de Publicaciones del CONACULTA, la Editorial Siglo XXI, la Dirección 

de Publicaciones de El Colegio de México, la revista Letras Libres, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, el INBA y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

(CANIEM). Actualmente se encuentra en proceso de reorganización y 

reclasificación. 

 
Un aspecto completamente distinto y de gran potencialidad a pesar de 

encontrarse en una etapa muy inicial de su desarrollo es el de la cooperación en 

el campo de la  televisión de entretenimiento y educativa. El tema más notable al 

respecto fue la venta que la empresa mexicana Televisa hizo a la televisora 

estatal de China (CCTV) de los derechos de transmisión de diversos teledramas 

mexicanos y adaptaciones de teledramas para largometraje durante la década de 

los ochenta. En un tiempo en el que la televisión local de entretenimiento se 

encontraba en una situación precaria tras los años más ortodoxos de la ideología 

comunista 46 , las series mexicanas  tuvieron un impacto masivo de gran 

resonancia y perduran como uno de los referentes centrales que sobre México se 

tiene en China. Derivado de este éxito en  1989 se realizó la visita a China de 

diversas actrices de la empresa Televisa, participantes en las telenovelas “Los 

ricos también lloran” (1979)  y “Bianca Vidal” (1985). Especialmente perduran en 

la memoria colectiva de los chinos dos telefilmes: Yesenia (1971) dirigido por 

Alfonso B, Crevenna, y basado en una historia de Yolanda Vargas Dulché; y 

Corazón Salvaje (1968) dirigido por Tito Davison y basado en una novela de 

Caridad Bravo. De igual manera la protagonista del telefilme Yesenia, Jacqueline 

Andere, visitó China en la década de los noventa causando gran revuelo su 

presencia entre el público chino.  Mientras que en el campo de la televisión 

educativa destaca la traducción al chino y la compra por parte de la Televisión de 

Shanghai  de los derechos de transmisión de la seria mexicana “El alma de 

México”, producida por la Fundación Cultural Televisa y conducida por Carlos 

                                                 
46 Barme, op.cit. p.126. 
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Fuentes, la cual se calcula que fue vista por más de tres millones de familias a 

principios de 200447; así como la presentación de una película documental sobre 

el Mar de Cortés en formato IMAX que se presentó en la sala IMAX de Shanghai 

entre mayo y octubre de 2005. Especialmente en los últimos años se han 

multiplicado los documentales sobre turismo, arqueología y tradiciones populares 

de México en la televisión china, para lo cual han viajado a México equipos de 

producción con apoyo del gobierno mexicano y sus instituciones de promoción 

turística.   

 

Con la creación del canal 13 en español de la Televisión Central de China  

en octubre de 2004, en los últimos dos años se han incorporado al trabajo en 

dicha estación ocho mexicanos en el área de producción, traducción y doblaje, 

siendo México el país latinoamericano con mayor presencia en este nuevo 

producto mediático del gobierno chino para el público hispanoamericano. Con 

motivo del lanzamiento de este nuevo canal internacional, su programa de 

entrevistas titulado “Diálogo”, tuvo como primer invitado al canciller mexicano,  

Luis Ernesto Derbez.  

 

En materia de radio y cinematografía, destacan el convenio de 

cooperación e intercambio de personal establecido en 1999 entre la Radio 

Internacional de China (CRI) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), así como 

el convenio firmado en 2006 entre CRI y Radio Educación de México. 

 

En cuanto a la cooperación cinematográfica cabe señalar que el cine 

contemporáneo de China ha tenido una presencia más activa en México, que las 

producciones de México en este país. La exhibición de cine chino en México ha 

tenido como principales foros la Muestra Internacional de Cine de la Ciudad de 

México, organizada por la Cineteca Nacional; el Festival de Verano de la 

Cineteca de la UNAM; el Festival Internacional de Guadalajara; el Festival 

Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México; y las 

programaciones de diversos cineclub privados de la ciudad de México. Esto ha 

permitido que en la última década se hayan presentado más de una decena de 

                                                 
47  “Presentación de la serie documental El Alma de México en la televisión de Shanghai”, Boletín 
informativo del Consulado de México en Shangai, enero de 2004. 
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películas chinas en diversos foros mexicanos, con una importante presencia de 

público especializado48. 

 

Por parte del cine mexicano en China, y hasta antes del programa especial 

de México en China del año 2006 que se mencionará en el próximo apartado, ha 

sido escasa y esporádica la difusión de nuestro cine. No obstante, la principal 

ventana en China al cine mexicano ha sido el Festival Internacional de Cine de 

Shangai, especialmente en sus ediciones de 2002 49  y 2006 en las que se 

presentaron ciclos completos de cine mexicano, dentro del programa oficial fuera 

de competencia. Sin embargo, hasta 2005 tan sólo se tiene registrada la 

participación fuera de competencia de cerca de quince películas mexicanas 

dentro de varias ediciones del Festival Internacional de Shanghai que se realiza 

anualmente desde 1998; se tiene registro también de algunas presentaciones 

aisladas en funciones especiales en cines de Pekín durante la década de los 

ochentas y noventas; la transmisión por televisión de la cinta Como Agua Para 

Chocolate50; la organización de un  Festival de Cine Mexicano en diciembre de 

2002, en la Academia China de Cinematografía de Pekín, y muy especialmente 

por -la tradición que ha generado dentro del público especializado de Pekín- la 

realización de un cineclub semanal en la sala de Exhibiciones de la Embajada 

desde mediados del 2002 y hasta la fecha, con proyecciones en pantalla grande 

de cine mexicano en formato DVD, subtitulado al inglés y/o al chino51. En 2004 

México tuvo una participación destacada en el III Festival Internacional de 

Cortometraje Estudiantil que organiza la Academia de Cinematografía de Pekín 

en los meses de octubre y noviembre, gracias a la presencia de 15 cortometrajes 

de estudiantes mexicanos del Centro de Capacitación Cinematográfica. Dentro de 

este festival la cinta “Un viaje” de la joven cineasta mexicana Gabriela Monroy 

obtuvo un reconocimiento especial.  Como resultado del programa de becas entre 

México y China a partir de 2005 se incorporó a la Academia de Cine de Pekín el 

primer estudiante mexicano que realizará una maestría en dirección 

cinematográfica en esta prestigiosa escuela de la que han salido los más 

                                                 
48  Bermejo, Edgardo. “Cine chino en México”, en La Crónica de Hoy, México. 20-12-03, con motivo de la 
presentación de una semana de cine chino en la Cineteca Nacional de la ciudad de México, actividad 
organizada por la Embajada de China en México. 
49 The 6th Shanghai International Film Festival, catalogue, Shanghai, 2002, 285 pp. 
50 Esta misma película se presentó en 1993 en la Academia de Cine de Pekín. cómo lo refiere el diplomático 
mexicano Andrés Peña en su artículo, “El realismo mágico en China” en México y China, Testimonios de 
amistad, op.cit. pp. 215-221. 
51 Entre 2002 y 2006 se han realizado más de 200 sesiones de cineclub en la Embajada de México con una 
asistencia total estimada de más de cuatro mil personas, especialmente estudiantes chinos de español. 
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importantes directores chinos contemporáneos, premiados en los principales 

festivales del mundo. 

 

Finalmente, para el tema de la cooperación en el campo televisivo se tiene 

registro de una serie documental sobre China filmada por el canal 13  de la 

televisión estatal mexicana en 1970, en la que participó el sinólogo, promotor 

cultural y funcionario mexicano, Jorge Alberto Lozoya52. En 1973, con motivo de 

la visita a China del presidente Echeverría, el cineasta y productor mexicano 

Carlos Ortiz Tejeda realizó un documental sobre la gira con la voz del escritor 

Ricardo Garibay como narrador. El empuje económico de China de los últimos 

años ha llegado a su industria televisiva por lo cual en la última década al menos 

cinco equipos de producción de diversos canales de la televisión nacional han 

viajado a México para realizar diversos reportajes turísticos y culturales.   

 

Un aspecto recurrente en materia de intercambio cultural lo constituyen las 

visitas recíprocas de delegaciones conformadas por funcionarios del área cultural 

y educativa de ambos gobiernos, que se han presentado a lo largo de tres 

décadas, y de las cuales algunas se enmarcaron en los procesos de negociación 

de los programas trienales de intercambio, para la firma de acuerdos específicos 

de cooperación, o bien en visitas protocolarias para la inauguración de eventos. 

Estas visitas constituyen el elemento sustantivo de la diplomacia cultural sino-

mexicana y por ello su realización ha marcado el rumbo y el contenido de las 

relaciones bilaterales en este campo de la cooperación. 

 

En el caso particular de México en los últimos seis años se realizaron 

veinte visitas oficiales de alto nivel de funcionarios culturales mexicanos a China. 

Cuatro de ellas corresponden a los presidentes del CONACULTA, que 

representan la contraparte en rango del Ministro de Cultura chino: en abril de 

2000,  visitó China Rafael Tovar de Teresa, mientras que en junio de 2001, 

agosto de 2004 y julio de 2006 visitó China Sari Bermúdez. Otros funcionarios 

culturales mexicanos de alto rango que visitaron China en los últimos años son: 

Teresa Franco, como directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en febrero de 2000; Luciano Cedillo, director de dicha dependencia en 

julio de 2006; Saúl Juárez, director del Instituto Nacional de Bellas Artes en julio 

de 2006; el vicepresidente del CONACULTA, Jaime Nualart, en mayo de 2004 y 
                                                 
52 México y China, Testimonios de amistad, op.cit. pp. 134-135. 
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agosto del mismo año; y su sucesor, Raúl Zorrilla, en julio de 2006;   Mario 

Espinoza, director del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) estuvo 

en dos ocasiones en Shanghai y una en Pekín entre 2004 y 2006; la directora de 

la Feria del Libro de Guadalajara, Nubia Macias, visitó la ciudad en septiembre de 

2004; Alfredo Joskowicz, director del Instituto Mexicano de cinematografía 

(IMCINE), en julio de 2006; la directora del Festival Internacional Cervantino, Mini 

Caire, en noviembre de 2006;  el director del Museo de Arte Moderno de la ciudad 

de México, Luis Martín Lozano, en diciembre de 2005; el director del Museo 

Carrillo Gil, Carlos Ashida, en diciembre de 2005; la directora de Radio 

Educación, Lidia Camacho, en octubre de 2006; la directora del Consejo Nacional 

de Promoción Turística, Magdalena Carral en noviembre de 2006; y los directores 

de asuntos culturales de la cancillería mexicana Andrés Ordóñez y Alejandro 

Estivill, en dos ocasiones durante 2004, en el caso del primero, y en julio de 2006, 

en el caso del segundo. 

 

En materia de cooperación periodística en los últimos diez años se han 

registrado más de seis visitas recíprocas de delegaciones de la Asociación de 

Todos los Periodistas de China y del Club Primera Plana de México.  La 

presencia de periodistas chinos acreditados en México como corresponsales ha 

sido constante en estos años. Desde los años ochenta diversos medios chinos 

tienen corresponsales permanentes en México, entre ellos el Diario del Pueblo, la 

Radio Internacional de China, el Diario de Shanghai, la revista China Hoy y la 

agencia de noticias Xinhua. Uno de los corresponsales chinos en México, Guo 

Weicheng, corresponsal del Diario del Pueblo entre 1993 y 1998, llegó a ocupar 

la presidencia de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México, a 

finales de la década de los noventas, y es el autor de un libro sobre México 

publicado en China53. En el caso opuesto, ha sido casi nula la presencia de 

periodistas mexicanos acreditados en China. Se tiene únicamente registro de un 

corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex) a principios de los 

años noventa;  y solamente a partir de 2002 el único diario mexicano con una 

corresponsal permanente en China es el periódico Reforma de la ciudad de 

México. En 1998 y 2005 visitaron China los directores en turno de Notimex, Jorge 

Medina Viedas y Enrique Arada, respectivamente. En general se puede señalar 

que la ausencia de medios mexicanos en china es una señal muy representativa 

                                                 
53 Guo, Weicheng. Hola México, Pekín, World Affaire Press, 2003. 
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de la gran distancia que sigue presentándose en México a la hora de pensar en 

China y en general en los temas vinculados a la región de Asia Pacífico.  

 

Finalmente como un hecho notable y de especial valor simbólico a lo largo 

de tres décadas de cooperación,  figura la donación de dos ejemplares de panda 

gigante que el gobierno chino hizo a México en 1975,  y cuyo principal impacto se 

debió al éxito para la reproducción en México de dicha especie en peligro de 

extensión,  lo cual ha permitido que en 30 años de trabajar con pandas gigantes 

el zoológico de Chapultepec haya logrado el nacimiento de ocho cachorros. 

Menos conocido en cambio es el hecho de que la donación de los pandas 

gigantes se realizó bajo un convenio de reciprocidad por el cual el Zoológico de 

Pekín recibió algunas especies protegidas mexicanas, destacando un manatí, dos 

tapires y dos perros xoloescuincles, cuya reproducción en cautiverio no tuvo éxito 

por lo que no se conservan estas especies en el zoológico de la capital china. 

 

De manera que el conjunto de iniciativas de promoción cultural de México 

en China ha buscado mostrar un espectro amplio, diverso, representativo y 

contemporáneo de la creación artística y cultural de México. En este despliegue 

de pluralidad las actividades no sólo han comprendido Pekín sino también otras 

ciudades de China, entre ellas: Shanghai, Tianjin, Nanking, Dalian, Taiyuan, 

Chengdu, Chongqing, Hangzhou, Dongyang, Xian, Huhhot, Shengyan, Anshan, 

Nigbo, Hangzhou, Qindao, Shijiazhuang  y Xuxi. 

 

Debe hacerse hincapié en el hecho de que en el proceso de cambio 

acelerado que China experimenta desde que inició su etapa de  apertura, se han 

modificado sensiblemente las condiciones en las que se pensó y diseñó el 

modelo bilateral de cooperación educativa y cultural en el marco del Convenio de 

1978. Teniendo que ajustar los ritmos, contenidos y formas de la cooperación, 

principalmente buscando nuevos interlocutores entre la comunidad artística 

independiente de China.  

 

En este sentido adquiere especial significado la organización del Festival 

artístico multidisciplinario de la Colonia Condesa en el Distrito Artístico de 

Dashanzi, conocido también como la fábrica 798 de Pekín.  Este Festival, que 

tuvo lugar en octubre de 2005, fue el primero de su tipo para una actividad 

cultural independiente de México y China, y tuvo como sede diversos espacios 
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dentro del complejo de galerías, restaurantes y centros culturales establecido  

sobre la estructura de una antigua fábrica  construida en los años cincuentas, y 

que se ha convertido en el espacio más novedoso y dinámico en la escena 

cultural de Pekín, a tan solo cuatro de haberse creado por parte de la comunidad 

artística local 54 . Esta iniciativa  tuvo como principal propósito establecer un 

acercamiento diferente y un diálogo creativo entre las comunidades artísticas de 

dos espacios urbanos emblemáticos, como lo son la Colonia Condesa de la 

Ciudad de México y el Distrito Artístico de Dashanzi55. 

 
El Festival comprendió una exposición de once artistas del taller de pintura 

de la Colonia Condesa fundado por los artistas plásticos y promotores culturales 

Boris Viskin y Ernesto Zeivy; una exposición fotográfica del artista gráfico 

mexicano Rogelio Cuellar; en  la rama gastronómica se realizó una semana 

dedicada a la alta cocina mexicana a cargo del chef José Manuel Ruigomez, 

quien es el chef en jefe del Café La Gloria de la Colonia Condesa ; hubo una 

exhibición de libros de arte mexicanos en la principal librería de la Fabrica 798; un  

seminario académico con el tema de las comunidades artísticas urbanas y la 

creación,  con la participación de la delegación mexicana asistente al festival, así 

como un amplio grupo de artistas plásticos, críticos y curadores chinos; un desfile 

de moda mexicana de vanguardia a cargo de las diseñadoras Paulina y Malinali. 

El  Festival fue la primera actividad cultural mexicana de formato mayor que se 

realiza en forma totalmente independiente a las actividades organizadas en 

cooperación con las autoridades culturales de China y contó para ello con el 

apoyo de la comunidad artística local. Para este festival viajaron a China quince 

participantes por la parte mexicana, y también se contó con la colaboración de 

más de 20 voluntarios estudiantes de la Facultad de Español de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín56. 

 

Todas estas acciones permitieron un avance continuo en el fortalecimiento 

del intercambio  y el diálogo de alto nivel entre México y China para los temas 

culturales y educativos en los primeros 25 años de relaciones diplomáticas, y 

                                                 
54 Huang, Rui (coord). 798 Factory, Reflections on Art, Architecture and Society in China, Pekín, 

Thinking Hands Editions, 2003. 
55 Bermejo, Edgardo. “El Distrito artístico de Dashanzi de Pekín  y la Colonia Condesa de la Ciudad de 
México: Diálogo creativo entre dos espacios artísticos y dos comunidades culturales del siglo XXI. Festival 
Artístico Multidisciplinario”, Pekín, septiembre de 2005.  Trabajo final para acreditar el Posgrado virtual en 
Políticas Culturales y Gestión Cultural impartido por la UAM Iztapalapa, el CONACULTA y la OEI, 
septiembre 2004 – julio 2005. 
56 Condesa México - Dashanzi Pekín, México, CONACULTA, octubre de  2005, catálogo del Festival de 
la Colonia Condesa en la Fábrica 798 de Pekín, 21 p. 
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cimentaron el camino del proyecto cultural desarrollado en 2006, que se aborda 

en el siguiente apartado. 
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2.3. El Año Cultural de México en China 2006 
 
 

En ocasión de la VIII Reunión de la Comisión Mixta México-China para 

temas culturales y educativos, celebrada en Pekín a finales de 2003, se acordó el 

Programa de Cooperación en la materia para el trienio 2003-2006, el cual ha sido 

hasta ahora el instrumento central que conduce el cumplimiento y ejecución de 

las diversas iniciativas de ambos países en  estos rubros de la cooperación57. 

 

Dicho mecanismo bilateral se amplió y fortaleció notablemente con el 

establecimiento de las mesas de trabajo para asuntos culturales y educativos en 

el marco de la I y II Reunión de la Comisión Binacional México-China realizadas 

en Pekín en agosto de 2004,  y en la ciudad de México en mayo 2006, 

respectivamente.  

 

La creación de la  Comisión Binacional fue acordada durante la visita del 

primer ministro chino a México, Wen Jiabao en diciembre de 2003,  y se pensó 

como un mecanismo de diálogo permanente al más alto nivel en donde negociar 

y acordar la agenda de las relaciones sino-mexicanas en sus principales rubros, 

como resultado de la creciente expansión de los contactos bilaterales y la 

necesidad de crear un nuevo espacio institucional para su tratamiento.  

 

En la primera reunión de la comisión binacional, los ministros de cultura de 

China, Sun Jiazheng y la titular del CONACULTA de México, Sari Bermúdez, 

acordaron que México tendría un programa especial de actividades en China en 

el año 2006, siendo el país de América Latina con mayor presencia cultural en 

China58. 

 
De manera que la presencia cultural de México en China en 2006, la más 

intensiva y amplia en un cuarto de siglo de proyectos de cooperación en la 

materia, supone un salto cualitativo en el diálogo bilateral  y es el resultado 

natural no solo de la intensificación de las relaciones sino-mexicanas de los 

últimos años, sino también  de la creación de una nueva plataforma institucional 

para conducir las relaciones bilateral a través de la llamada Comisión Binacional. 

 

                                                 
57  Acta Final de la VIII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa Cultural, Pekín, 2003 
(AHEMMCH s/c) Ver Apéndice 1.7 
58 Acta de la Primera Reunión de la Comisión Binacional México-China para temas culturales y educativos, 
Pekín, 2004  (AHEMBCH )  Ver Apéndice 1.8   
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Es al mismo tiempo resultado de una nueva tendencia internacional por 

reforzar la presencia cultural en China en vista de su potencial como mercado 

emergente para los productos, manifestaciones y servicios vinculados al arte, la 

industria y los consumos culturales, así como el peso específico de China en el 

escenario mundial. De esta manera se organizó en 2005 el año de Francia en 

China, mientras que en 2006, junto con las actividades especiales de México, se 

organizó el llamado Año Cultural de Italia en China, y el Año de Rusia en China. 

Junto con estas iniciativas centrales que colmaron el calendario cultural de Pekín 

y sus principales ciudades a lo largo de 2006, muchos otros países, 

principalmente europeos, han hecho esfuerzos sin precedentes para hacerse 

presentes en la escena cultural china -en  donde por otra parte se han 

multiplicado las ofertas y los espacios de infraestructura cultural: museos, 

galerías, teatros, salas de concierto, centros culturales,  festivales, plazas 

públicas y librerías, tanto aquellos vinculados al Estado, como de sectores 

independientes. 

 

Al respecto, un periodista del diario catalán La Vanguardia, escribió:  

“Pekín es un no parar de delegaciones culturales, la de España entre ellas. 
El interés comercial atrae a la cultura, y ésta quiere ser el caballo de Troya 
del comercio. En el 2007, habrá un "año de España en China". Y de 
Grecia. En el 2006 están Italia, Rusia y México. (…) Seducir a China por la 
cultura no es una estrategia original. La iniciaron los franceses, con sus 
"años cruzados" (de China en Francia, en el 2004, de Francia en China el 
2005). España compartirá el 2007 con Grecia. En el 2006 China tiene, el 
"año cultural de Italia", obviamente con menos presupuesto que el francés 
pero con una millonada en seguros por las joyas de los pintores 
renacentistas que van a traer, y el "año de Rusia", un país de capital 
importancia para China, y el "año especial de México", cuyos funcionarios 
estaban ayer negociando en el ministerio, mientras Calvo se reunía con el 
ministro Sun. Los mexicanos, que siempre cuidaron la proyección de su 
potente doble tradición cultural, indígena y europea, tienen previstas seis 
grandes exposiciones en China este año, con una mayor dedicada al 
"Jaguar prehispánico" en el recién inaugurado Museo de la Capital de 
Pekín, entre julio y octubre, que traerá 110 piezas del Museo Antropológico 
relacionadas con ese animal y en la que se esperan 200.000 visitantes. En 
julio, el Museo Nacional de Bellas Artes de Pekín acogerá otras cuatro 
exposiciones mexicanas; las obras maestras del siglo XX (Rivera, 
Siqueiros, Orozco…), arte de vanguardia, arquitectura mexicana del siglo 
XX, y de la cerámica Talavera resultado de una técnica china que los 
mexicanos nacionalizaron y desarrollaron cuando eran Nueva España”59 
 

                                                 
59 Poch, Rafael, “La ministra  español de cultura diseña en Pekín el año de España en China”, en La 
Vanguardia, Barcelona, 14-02-2006 
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La crónica del corresponsal de La Vanguardia atina al señalar el fenómeno  

de China como un espacio de gran atracción para la promoción cultural como 

estrategia de promoción nacional de aquellos estados con un patrimonio y una 

política cultural fuerte hacia el exterior.  

En efecto, la irrupción de China en el escenario internacional como una 

potencia emergente con un poder económico en expansión y una modernización 

acelerada  tanto de sus  patrones sociales,  como de sus consumos y hábitos  

culturales, permitieron sensibilizar a las instituciones culturales mexicanas, a la 

comunidad cultural y a la propia cancillería mexicana,  sobre la necesidad 

estratégica de reforzar la presencia cultural de México en China. 

Es ya una certeza compartida por el mundo entero que China será uno de 

los principales protagonistas de la escena internacional en el siglo XXI. La 

emergencia económica, política y cultural de China de los últimos años  aseguran 

un límite al mundo unipolar que se perfiló tras el fin de la Guerra Fría y en el caso 

de México representa una alternativa real de nuevas oportunidades en todos los 

ámbitos, incluido por supuesto el de la difusión cultural y el intercambio educativo. 

Por décadas México descuidó sus vínculos históricos con esa otra gran 

frontera que es el Océano Pacífico y especialmente con China como la gran 

potencia emergente de la región. Asia en general, y destacadamente China, 

representan para México una alternativa real encaminada a disminuir la 

dependencia hacia Norteamérica, y diversificar nuestro ámbito de acción en el 

mundo60. 

Al mismo tiempo la política cultural de México en el exterior vive en los 

últimos años un periodo de redefiniciones y ajustes. A nivel institucional se ha 

buscado que sea el resultado de la acción concertada entre la  SRE y las 

instituciones culturales del gobierno mexicano –especialmente el CONACULTA y 

su multiplicidad de organismos y entidades paralelas-  así como otras instancias 

involucradas en la promoción de México en el exterior (Bancomext, la Secretaría 

de Turismo, la SEP, los gobiernos de los estados,  las principales universidades 

públicas y privadas, los promotores de industrias culturales, los gobiernos de los 

estados, la iniciativa privada, y desde luego la propia comunidad de artistas y 

creadores intelectuales. 

                                                 
60 Madrazo, Ignacio. “China y su relación con México”, en En la Frontera del Imperio, México, Ariel, 
2003, pp. 267-281. 
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En los últimos años ha crecido en México la discusión sobre la necesidad 

de contar con una política integral y de largo plazo para la promoción cultural en 

el exterior que tenga la capacidad de integrar a las diversas instituciones y 

actores culturales de México; de vincularse a los proyectos estratégicos de 

promoción comercial y económica de México en el mundo; que logre convocar a 

la iniciativa privada y especialmente a las empresas mexicanas con mayor 

proyección internacional; que defina sus contenidos en diálogo permanente con la 

comunidad de creadores artísticos e intelectuales;  que  dote a la gestión cultural 

de un contenido contemporáneo; y que se plantee el problema de la generación 

de públicos como una acción intrínseca de la difusión cultural. 

Como resultado de lo anterior México realizó el mayor despliegue en su 

historia de actividades de difusión cultural en China en 2006, en un proyecto sin 

precedentes coordinado en México  de manera conjunta por la SRE y el 

CONACULTA; y en el que también se han involucrado el INAH, el INBA, el 

IMCINE; el FIC, el FONCA, la SEP, el Consejo de Promoción Turística y diversos 

gobiernos de los estados; mientras que desde China fue coordinado e 

instrumentado por la Embajada de México en Pekín, a través de su agregaduría 

cultural,  y por los consulados de México en Shanghai y Guangzhou. 

El programa cultural de México en China en 2006 comprendió la organización 

y promoción de las siguientes activides: 

Abril: Día de México en el XIII Festival  de Cine Internacional de Pekín, 
en la Cineteca Nacional de Pekín61. 

 
Cuatro largometrajes subtitulados al chino: El Mago (Aparicio, 2004), Vera 
(Athie, 2002), Un Embrujo (Carrera, 1998) y Temporada de Patos 
(Eimbcke, 2004). 

 
Mayo: México invitado de honor en el Festival Internacional de Artes   

Escénicas “Meet in Pekín”, el más importante de su tipo en China. 
 

10 grupos, 150 artistas en escena en presentaciones por separado, y más 
de 30 funciones en los principales teatros y plazas de Pekín y otras siete 
ciudades de China. Programa:  Compañía Nacional de Amalia Hernández, 
Ballet Folklórico de Yucatán y Orquesta Jaranera; grupo de marimba-fusión 
de China “Narimbo”; dueto de cello y piano de Carlos Prieto y Edison 
Quintana; orquesta de cámara de música contemporánea mexicana “Onix 
Ensamble”; soprano Eugenia Garza en concierto con la Orquesta de Ópera 
del Ejército Chino de Liberación; Compañía de Danza Contemporánea de 
Alicia Sánchez; trío de jazz mexicano “Ethos”; concierto de Cecilia 

                                                 
61 The 13th Pekín Student Film Festival, Pekín, 2006, catalogue. 
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Toussaint y su grupo dedicado a la compositora Consuelito Velásquez; 
colectivo de música electrónica y electroacústica mexicana “México 
Electrónico Sin Fronteras” con DJ´s de grupos como Nortec y Nopal Beat. 

 
Junio: Semana de Cine mexicano en el Festival Internacional de Cine 

de Shanghai. 
 

Diez largometrajes subtitulados al chino: Vámonos con Pancho Villa (de 
Fuentes, 36), La Perla (Fernández, 1945), Los Olvidados (Buñuel, 1950), 
Aventurera (Gout, 1950), Macario (Gavaldón, 1960), El Cambio 
(Joskowicz, 1971); La mujer de Benjamín (Carrera, 1991), Bajo California 
el límite del tiempo (Bolado, 198); Al otro Lado (Loza, 2005) y Mezcal 
(Ortiz, 2005).   

 
Abril-Octubre:  Exposición “Obras Maestras de la Pintura Mexicana 

del siglo XX, de la Posguerra al Fin de  Siglo”.  
Museo de Artes de Shanghai,  abril-mayo. 
Museo Nacional de Artes de China (Pekín)   julio-agosto 
Museo de Arte de Guandong (Guangzhou) septiembre-octubre. 

 
(Colección de 67 obras maestras del MAM de la ciudad de México bajo la 
curaduría de Luis Martín Lozano. Obras  de: Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Alfredo Zalce, Juan 
O´gorman, Raúl Anguiano, Pedro Coronel, Juan Soriano, Ghunter Gerzo, 
Cordelia Ureta, Ricardo Martínez, Rafael Coronel, Francisco Corzas, 
Rodolfo Nieto, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis 
Cuevas, Gabriel Ramírez, Arnaldo Cohen, Enrique Echeverría, Kasuya 
Sakai, Fernando García Ponce, Roger Von Gunten; Francisco Toledo, 
Alejandro Colunga, Julio Galán, Rabel Cauduro, Roberto Cortazar, Boris 
Viskin, Miguel Castro Leñero, Raymundo Sesma y Arturo Rivera. 
 

Junio-Julio: exposición “Arquitectura Moderna Mexicana” , Museo 
Nacional de Arte de China (NAMOC). 

 
Exposición bajo la curaduría de Miguel Adria. Videos, foto, e instalación de  
tres grandes arquitectos del siglo XX,  Luis Barragán, Alberto Pani y Juan 
O´gorman, así como de 10 arquitectos y despachos contemporáneos: 
Agustín Legorreta, Teodoro González de León, Alberto Kalach, Agustín 
Landa, Fernando Romero, Mauricio Rocha, Tatiana Bilbao, Javier 
Sánchez, Augusto Quijano y el despacho Ten Arquitectos. 

 
Junio-Julio “Cerámica Contemporánea de México”, Museo Nacional 

de Artes de China.  
 
Exposición de cerámica del Taller Talavera de la Reyna de Angélica 
Moreno bajo la selección de Jane Hendrix. Más de 60 piezas de los 
artistas plásticos contemporáneos: Franco Aceves. Gerardo Azcúnaga, 
Alejandro Colunga, Fernando García Correa, Fernando González Cortázar, 
Alberto Ibáñez, Cisco Jiménez, Magali Lara, José Lazcarro, Mario Martín 
del Campo, German Montalvo, Gustavo Pérez, Gerardo Ramón Brito, 
Ángel Ricardo Ríos, Vicente Rojo, Betsabé Romero, Jorge Salcivo, 
Raymundo Sesma, Juan Soriano, Paloma Torres, Roberto Turbull y 
Germán Venegas. 
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Julio-Octubre: Exposición de arte prehispánico “El Jaguar Huellas de 
lo Divino”, Museo de la Capital de Pekín. 
 
110 Piezas provenientes del Museo Nacional de Antropología y otros 
museos y zonas arqueológicas del país, bajo la curaduría de Manuel 
Polgar y Jesús Álvarez. 

 
Noviembre: Semana de México en Festival Internacional de Artes 

Escénicas de Shanghai. 
 
Más de 170 artistas en escena y 15 presentaciones en diversos teatros y 
plazas públicas de Shanghai. Actuación DE los grupos: Tambuco 
(ensambe de percusiones), concierto de música popular mexicana de 
Eugenia León y su grupo,  compañía de Danza contemporánea de Tania 
Pérez Salas, y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México dirigida por 
Enrique Barrios. 

 
Presencia intelectual de México en China.  
 

Conferencias y otras actividades literarias a lo largo del año de Elena 
Poniatowska, Jorge Volpi, Cristina Rivera Garza, Flora Botton, Sergio Pitol 
y Eraclio Zepeda, así como la publicación de dos volúmenes de obras 
escogidas de Octavio Paz traducidas al chino. 

 
 

Además de Pekín, algunas de estas actividades se han realizado en otras 

diez ciudades y provincias de China: Shanghai, Xi´an, Guangzhou (Canton), 

Nanjing, Suzhou, Ningbo, Wuxi, Mongolia Interior, Tianjin y Hangzhou. 

 

Es posible reconocer en esta síntesis el nivel DE desarrollo y apertura 

creciente que presenta el mercado chino para la presentación de arte y cultura 

extranjera, lo que ha exigido a su vez abrir la oferta cultural mexicana a diversos 

campos de la creación artística contemporánea, considerando que existe un 

público chino que de manera creciente se ha sensibilizado hacia otras opciones 

de la creación artística. 

 

Simultáneamente a la preservación del diálogo gubernamental a través de 

sus instituciones culturales y educativas, en los últimos tres años se ha 

multiplicado y diversificado la cooperación educativa y cultural sino-mexicana en 

el ámbito civil y privado, especialmente en el campo de los convenios entre 

instituciones educativas de ambos países, así como en la participación de 

creadores intelectuales y artistas  de ambos países en diversas actividades 

culturales y académicas organizadas de manera independiente en México y 

China. 
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En conclusión se puede señalar que el alto nivel de entendimiento 

demostrado en los foros de diálogo institucional entre México y China para el 

campo cultural (Comisión Mixta y Comisión Binacional) ha permitido alcanzar una 

nueva etapa cualitativamente superior en el dialogo cultural sino-mexicano que 

alcanza su primera culminación en el año 2006. 

 

Ambos países tienen la oportunidad de sostener un diálogo creativo, 

novedoso y plural sobre uno de los temas cruciales de la agenda cultural 

contemporánea, y que hace referencia al debate sobre globalización y 

particularismo, en un contexto de creciente integración regional. 

 

China y México  viven procesos simultáneos de emergencia y amenaza de 

sus industrias culturales, a las cuales se les busca una salida en el contexto 

global que permita su supervivencia. En este sentido resulta estratégico para 

ambos países vincularse en formas de cooperación encaminadas a la protección 

de sus industria culturales, particularmente la cinematografía, la televisión de 

entretenimiento y educativa, las artes escénicas, el patrimonio arqueológico,  el 

turismo cultural y la industria editorial.  

 

De igual manera se pueden establecer nuevos acercamientos para temas de 

carácter multilateral, particularmente aquellos vinculados a la protección del 

patrimonio material e inmaterial,  el tráfico de reliquias históricas  y la protección 

de los derechos de autor. 

 

China representa un mercado potencial de gran escala para los productos 

culturales mexicanos, fundamentalmente en el campo de las industrias 

audiovisuales, la arquitectura, la restauración de edificios históricos,  la educación 

privada y la enseñanza del español, las exposiciones arqueológicas y las artes 

visuales.  

  

Este es el contexto general que explica la iniciativa de organizar una magna 

exposición de arqueología mexicana como actividad central del año cultural de 

México en China y que se abordará en el punto 3 de este informe. 
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2.4.  El interés por las  culturas prehispánicas en China y su impacto en la 
agenda de cooperación  bilateral. 
 
 
 Diversas razones explican la atracción que tradicionalmente ha sentido la 

sociedad china por las culturas prehispánicas de Mesoamérica, y que permiten a 

su vez  que el tema ocupe siempre un lugar central en la agenda de la 

cooperación cultural entre ambos países. 

 
 Una de esas razones alude a la hipótesis más extendida y aceptada por la 

arqueología sobre el poblamiento de América desde el extremo norte del 

hemisferio, a partir de migraciones  de origen asiático mongólico, las cuales 

podrían haber cruzado el Océano Pacífico por el estrecho de Bering hace por lo 

menos 12 mil 500 años durante un periodo de glaciación62. Este parentesco 

biológico de los antiguos pobladores de América con los grupos asiáticos 

representa para los chinos de la actualidad un lazo genético-sanguíneo con 

México y América Latina al que se hace referencia tanto en la enseñanza 

escolarizada a través de libros de texto, como en la construcción misma del 

discurso ideológico de corte nacionalista que exalta el origen asiático –chino- del 

Nuevo Mundo. 

 

 Por otra parte en China se ha difundido en los últimos años la hipótesis 

aún controvertida sobre la existencia de contactos entre China y Mesomérica 

previos a la conquista española, una teoría en principio rechazada por la mayoría 

de los historiadores latinoamericanos pero que, contrariamente  a cómo se le 

valora en Occidente, en China se ha fortalecido con los años al tiempo que se 

produce una vasta literatura sobre el tema, tanto de naturaleza académica, como 

en investigaciones informales de carácter más bien especulativo y heterodoxo. 

 

Sobre los lazos entre China y el México antiguo, una de las hipótesis más 

difundidas y estudiadas en China  es la de una expedición marítima en el  

Océano Pacífico encabezada por el monje budista Hui Sheng, quien habría 

alcanzado la costa americana en el año 499 d.c., y cuyas observaciones del viaje 

son recogidas y comentadas varias décadas después por el historiador de la 

                                                 
62 Prous, André, “El poblamiento de América, un debate sin fin” en  Ciencia Hoje, Brasil, San Paulo, 1999, 
Vol. XXV, num 149. 
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dinastía Tang63, Yao Silian, en el capítulo 46 de su libro “Liang Zhug”64. En dicho 

texto se hace referencia a un lejano país llamado Fusang: 

  

“Al Estado de Fusang se le conoce desde la ocasión en que un monje 
llamado Hui Shen vino de dicho Estado a Jingzhou en el primer año de Yong 
Yuan de la Dinastia Qi65. El afirmó que Fu Sang está a unos 20 mil li66 al Este del 
país de Da Han, o sea, también al este de China. El Estado abundaba en árboles 
de Fu Sang y de allí vino su nombre. Sus frutas parecían perlas rojas. Las fibras 
de su corteza se preparaban como el algodón y con ellas se tejían telas con que 
la gente se vestía. Sus habitantes Vivian en barracas construidas con tablas, pero 
no había ni ciudades ni castillos. Los indígenas tenían su escritura y escribían en 
la corteza de Fu Sang. El Estado no tenia ejercito ni armaba guerras. Había una 
ley del Estado y dos cárceles, una en el Norte para los delitos graves, otra en el 
Sur para los delitos menores…”67.   

 

Esta hipótesis se habría reforzado con la investigación del sinólogo francés 

Joseph de Guignes, quien en 1761 dedujo del párrafo anterior y del resto del libro 

de Yao Siliang que fueron los chinos los primeros en pisar suelo americano y que 

el Fusang se correspondería a la costa del pacífico del actual territorio del norte 

de México68. Esto mismo fue lo que postuló y documentó el historiador inglés 

Charles Leland a finales del siglo XIX69 en su libro Fusang o el descubrimiento de 

América por monjes budistas chinos en el siglo V, y ambas constituyen hasta 

ahora las más remotas referencias al tema desde Occidente. 

 

 Con estos elementos, y sobre todo a partir de la década de los sesenta del 

siglo pasado, creció en China el interés y la curiosidad por documentar la teoría 

de Fusang y dotarla de rango histórico, frente al general escepticismo de la 

historiografía occidental que sólo de manera marginal y excepcional ha 

incorporado el tema a la agenda de la discusión académica.   

 

De manera que la tesis del Fusang ha generado una vasta bibliografía 

principalmente en China70, si bien en México se publicó, aún cuando  pasó 

                                                 
63 618-907 d.c. 
64 Zhu Qian Zhi, “Estudios sobre el descubrimiento de América por los monjes chinos mil años antes de 
Colón”, en Boletín Académico de la Universidad de Pekín, 1962, núm. 4. Pekín, China. pp.22-63. 
65 499 d.c. 
66 Un li = 500 m. 
67  Según la traducción al español del profesor Zhu Qian Zhi,  Op.cit. p. 42 
68 M. de Guignes, “Recherches sur les navigations des Chinois du cote de l’Amerique et sur quelques 
peuples situes l’extremite orientale de l’Asie, en Memoires de Litterature, Tomo  49 pp.503-526, Paris, 
1761, Imprimerie Royale. 
69 Leland, Charles G, Fusang or the discovery of America by chinese, buddhist priests in the fifth 
century, Londres, Trubber and Company, 1875. 
70 Entre otros artículos del tema se encuentran los siguientes: Zhu Chianzhi, “Investigación sobre la llegada a 
América de un monje chino mil años antes que Colón”, Revista de la Universidad de Pekín, 1962; Fan 
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desapercibido, un volumen sobre el tema escrito por el historiador Gustavo 

Vargas, colombiano de nacimiento y nacionalizado mexicano, quien por muchos 

años se desempeñó como profesor de la ENAH y de la UNAM y quien realizó una 

estancia prolongada en China a principios de  la década de los ochenta71. Y más 

recientemente se publicó en la misma línea un trabajo del historiador chileno 

Jaime Erraruriz que pretende actualizar y sistematizar los estudios sobre la 

presunta influencia asiática en las sociedades prehispánicas72. 

 

 Carente de legitimidad historiográfica en Occidente, la invención del 

Fusang –para usar el vocablo empleado por Edmundo O'Gorman para referirse a 

la invención de América como un hecho no solo histórico sino ideológico- no ha 

sido suficiente ni detenidamente estudiada por la academia mexicana, y sólo de 

manera excepcional se ha abordado el tema en la única publicación académica 

de México especializada en temas asiáticos73. Incluso arqueólogos importantes y 

prestigiosos como el norteamericano Gordon Ekholm (1909-1987), quien llegó a 

ser curador de la sala mesoamericana del Museo Americano de Historia Natural, 

fue duramente criticado por su ponencia “The possible chinese origin of 

Teotihuacan”, presentada en el Congreso Interamericano de Americanistas de 

1962. 

  

Una consecuencia adversa del desinterés tradicional con el que se ha 

tratado la hipótesis del Fusang en Occidente y particularmente en México, es que 

ello ha dado como resultado que a ambos lados del Pacífico florezca un 

subgénero historiográfico que aborda el tema y especula sobre él desde una 

perspectiva carente de rigor académico, e incapacitada para generar 

conocimiento histórico formal,  al no tener la posibilidad de establecer un diálogo 

sistemático y constructivo con otros  discursos historiográficos de carácter 

interdisciplinario. Esto provoca a su vez que en los últimos se desarrollen otras 

hipótesis aún mas controvertidas, las cuales elucubran a partir de hallar todo tipo 

de coincidencias y similitudes entre las civilizaciones mesoamericanas y las 

dinastías imperiales de China. 
                                                                                                                                                   
Zhungpu, “Nuevas pruebas materiales de la llegada más temprana de los chinos”, Diario del Pueblo, Pekín, 
1979; y Zhang Husheng “Análisis sobre la prueba del ancla de piedra y la navegación de los chinos en la 
dinastía Yen”, Boletín de América Latina, Pekín, 1982. 
71  Vargas, Gustavo. Fusang, Chinos en América antes de Colón, México, trillas, 1990. (El profesor 
Vargas falleció en la ciudad de México en 2005). 
72 Erraruriz, Jaime. Cuenca del Pacífico: 4000 años de contactos culturales, Santiago de Chile, Ediciones 
de la Universidad Católica, 2000. 
73 Estudios Orientales, Publicación del Centro de Asia y África del Colegio de México. Ver el artículo de 
Yung Hua King. “Sobre Fu-sang (quizá Mexico) en el libro Siho Zhou-ji”; vol. VIII, núm.1. 
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  Un ejemplo elocuente de lo anterior es la vasta obra publicada en China 

por los periodistas chinos Song Baozhon y Wang Daoyou, que desde los años 

ochentas publican al alimón largos y atrevidos artículos con títulos como los 

siguientes: “Antiguos caracteres chinos descubiertos en América”74, “La Piedra 

del Sol y los ochos trigramas chinos75” o bien “Orígenes chinos del Calendario 

Azteca76”. 

  

 Los trabajos de la mancuerna Song-Wang tienen gran popularidad en 

China, para lo cual se hacen valer de afirmaciones como esta:  

 
 “Hasta el momento han sido encontrados más de 350 caracteres chinos 
tallados, fundidos y pintados, en objetos desenterrados en diversos lugares de las 
Américas. En la Antigüedad, la difusión cultural pudo darse gracias a la 
emigración humana. (…) Los caracteres arriba mencionados muestran que la 
antigua civilización americana y china mantuvieron intercambios culturales. Ellos 
son muy amplios, profundos y de largo alcance. Las relaciones culturales entre la 
cultura Olmeca y la Dinastía Yin, son sólo un largo eslabón de un largo río de 
intercambio y lazos culturales entre la antigua China y América77”.  
 

 En este mismo terreno se mueve el libro del ex almirante de la armada 

británica Gavin Menzies: 1421 el año que China descubrió el mundo, traducido a 

más de 20 idiomas y con más de  medio millón de ejemplares vendidos desde 

que apareció  en 2003 78 , además de haberse convertido en un fenómeno 

mediático de gran envergadura, con series de televisión dedicadas al libro, una 

página de Internet propia, y el ofrecmiento de participar en conferencias alrededor 

del mundo, a pesar de que el libro ha sido dura y puntualmente criticado por los 

académicos chinos y extranjeros expertos en historia de la navegación china y en 

relaciones históricas sino-occidentales.  

 

 El libro recuerda que  en  1421  se creó en China una gigantesca flota con 

más de 100 navíos de gran calado, la cual durante décadas de navegación 

alcanzó  las cosas de Australia, India y África, y posteriormente, en la expedición 

al mando del almirante Cheng He, habría cruzado el Océano Atlántico  y 

alcanzado la península de la Florida siete años antes que el viaje de Cristóbal  

                                                 
74 Este artículo se tradujo al español y se publicó en cinco entregas en la revista china Pekín Informa, una 
publicación de la Asociación China de Amistad con los Pueblos que de distribuía gratuitamente en toda 
América latina.  
75 Pekín Informa, 1992. 
76 Publicado en 15 entregas en la revista mensual en español China Hoy, Pekín 2003-2004. 
77 Ibid. p.32- 
78 Menzies Gavin, 1421 El Año que China descubrió el mundo, Madrid, Grijalbo, 2003, 560 pp. 



 
42

Colón.   El libro se tradujo en China y fue duramente criticado por los 

historiadores chinos que se interesan más por la ruta del Fusang y las fuentes 

documentales que existen sobre el tema y que se remontan mil 500 años atrás. 

 

 De cualquier manera, hay que decir que esta tendencia a la especulación 

encuentra también un terreno fértil en el discurso legitimador del nacionalismo 

chino, que ve con gran simpatía su posible influencia en las culturas antiguas de 

Mesoamérica, mientras que en el terreno político diplomático es un elemento 

necesariamente capitalizable para acompañar las estrategias de acercamiento y 

diálogo con la República Popular China, especialmente de México y Perú que han 

sabido colocar el tema en la agenda  de su diplomacia cultural con China. 

 

Así por ejemplo, cuando en octubre del año 2000 México inauguró una 

magna exposición de arte maya en el Museo de los Guerreros de Terracota de la 

ciudad de  Xian, los directivos de dicho museo eligieron como título de la 

exposición: “Los Mayas, una civilización que regresa79”. 

 

 Por otra parte existe en China una escasa producción historiográfica sobre 

América Latina, como lo señala el profesor  Feng Xiuwen, en su artículo sobre el 

tema publicado en 1988 por la revista Historia Mexicana del Colegio de México80. 

En su trabajo el profesor Feng refiere que en la década de los sesenta 

aparecieron en China los primeros estudios generales sobre historia 

latinoamericana, con un fuerte contenido marxista, destacadamente el libro de 

Ding Liu, Breve Historia de la lucha por la emancipación de América Latina, 

publicado por la Universidad de Nankai (1960) y posteriormente el libro de Li 

Chunhui, Manuscrito de la historia de los países latinoamericanos (1973), ambos 

títulos ofrecen una síntesis desde el marco teórico materialista de la evolución de 

los países latinoamericanos desde la época prehispánica hasta los años 

posteriores a la segunda guerra mundial.  

 

 Estos libros y otros artículos básicamente de divulgación se publicaron al 

amparo del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de 

China creada en 1961, y que suspendió sus actividades con motivo de la 

                                                 
79 Maya, una civilización que regresa (título traducido del chino), Xian, Museo de los Guerreros de 
Terracota, 2000. 
80  Feng Xiuwen, “El estudio de la historia de América Latina en China”, en Historia Mexicana, México, 
Colegio de México, Vol. XXXVIII, núm. 2 pp. 379-390. 
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revolución cultural en el segundo lustro de los años sesenta, para resurgir a partir 

de 1976 y especialmente tres años después con la creación de la Sociedad de 

Estudios Históricos Latinoamericanos de Pekín81. 

 

 Asimismo  Feng se refiere a algunos de los estudios pioneros que sirvieron 

de guía para la formación de estudiantes de lengua y literatura hispánica en 

China en la década de los setentas y ochentas. Entre ellos, “La antigua 

civilización maya en América”, de Hu Chutong, y “Breve historia de los indios 

latinoamericanos”, de Jia Haoyin. “Estas publicaciones y folletos –señala el autor-  

estudiaron y dieron a conocer distintos aspectos de la civilización y sociedades 

antiguas de los indios y contribuyeron a que el pueblo chino conociera esta lejana 

y antigua civilización de la que antes sabía poco”82. 

 

 En todos los casos, el dudoso enfoque materialista de los estudios 

centraban sus hipótesis en dilucidar si las sociedades prehispánicas atravesaban 

por una etapa esclavista tardía o temprana de su evolución social antes de la 

conquista europea, o incluso si se encontraban en una etapa de acumulación de 

la riqueza a la que denominaron: “estados burgueses primitivos”83, por lo que es 

de adivinarse que el entarimado ideológico de estos estudios y discusiones 

dejaban poco lugar a la investigación histórica y documental más profunda. 

 

 Títulos de artículos publicados en el Boletín de Estudios sobre América 

Latina indican esta tendencia esquemática: “Colón, un corsario colonialista”, 

“Investigación sobre los elementos capitalistas en las sociedades 

hispanoamericanas antes de la independencia”84. Por otra parte se tradujeron al 

chino manuales  soviéticos de historia universal como el de Moisei Alperovich 

titulado Programa de la historia antigua, moderna y contemporánea de México 

(1974). 

 

 El retraso del conocimiento histórico en China sobre el mundo 

mesoamericano se pueda advertir hasta la década de los noventa, cuando el 

historiador chino  Bai Fengsen, investigador  del Instituto de América Latina de la 

CASS, viajó  en 1994 a México con el propósito de documentar su traducción del 

                                                 
81 Op.cit. p.380. 
82 Op.cit. p.381. 
83 Op.cit. p.383. 
84 Op.cit. p. 385. 
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inglés al chino del libro clásico de Sylvanus Morley,  The ancient Maya85, para lo 

cual visitó y conversó con el antropólogo mexicano Felipe Solís, quien le 

recomendó traducir otros textos más actualizados en la literatura histórica sobre 

los mayas. Sin embargo, el libro de Morley se tradujo y publicó finalmente en 

1996, siendo hasta ahora el principal referente sobre el tema que se pueda 

localizar en las bibliotecas de las universidades chinas86.  

 

 Una traducción que pudo reparar el vacío en el conocimiento histórico 

sobre México en China y que sin embargo circuló muy limitadamente en China 

tras su edición es el de la Historia Mínima  de México, del Colegio de México 

(1974) traducida una década después por el profesor chino Yan Enrui y que no se 

consigue ya en las librerías del país.  

   

  Mientras que la literatura china sobre el tema se enfrenta a los problemas 

y limitaciones aquí comentados, por otra parte el tema del patrimonio histórico y 

arqueológico ha sido un aspecto central en la agenda de la cooperación bilateral, 

para lo cual se firmó en 1993 el Protocolo de Colaboración entre el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes de México y el Ministerio de Cultura de China 

en Materia de Arqueología, Museología, Protección y Recuperación de Bienes 

Culturales87. 

 

 La firma de dicho protocolo se facilitó en vista de que tanto México como 

China son países adheridos a la Convención de la UNESCO de 1972 “sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales”, y por 

el hecho de que ambos países han trabajo de manera coincidente al seno de la 

UNESCO y otras instancias multilaterales dedicadas al tema. 

 

China se incorporó a la Convención de Protección de los Bienes Culturales 

y Naturales del Patrimonio Mundial en 1985 y en el presente cuenta con 30 sitios 

de bienes culturales y naturales o bienes culturales-naturales incluidos en la Lista 

de Patrimonio Mundial: 22 bienes culturales, 4 bienes naturales y 4 bienes 

culturales-naturales, lo que le vale el tercer puesto del mundo. Por su parte 

                                                 
85 Sylvanus G. Morley. The Ancient Maya, Stanford, University Press, 1958.. 
86 Bai Fengsen, “Mi traducción de Morley”, en México y China, testimonios de amistad, (2000) 
87 Ver Apéndice 1.9. 
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México se adhirió a la convención en 1984, y ocupa el séptimo lugar del mundo 

en la lista del Patrimonio mundial con 26 sitios registrados88. 

 

Al respecto es significativo que el sitio mexicano de incorporación más 

reciente a la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad sea la casa del 

arquitecto Luis Barragán, en la ciudad de México, y que ello ocurriera durante la 

Reunión Anual del Comité de Patrimonio de la UNESCO celebrada en la ciudad 

china de Suzhou en julio de 2004, con el apoyo decidido del gobierno chino que 

fungió como anfitrión de la reunión. 

 

Como se mencionó líneas arriba  la cooperación en el campo arqueológico 

tuvo un primer momento culminante con el intercambio de exposiciones de alto 

nivel que se realizaron entre 2000 y 2001, sobre arte prehispánico en el caso de 

México, y sobre arqueología de  la dinastía Qin, en el de China.  

 

 La exposición mexicana se presentó inicialmente en el Museo de los 

Guerreros y Caballos de Terracota de Qin Shihuang, en la ciudad de Xian entre 

agosto del 2000 y diciembre del mismo año; posteriormente se presentó en el 

Museo de la Dinastía Han del Oeste, Mausoleo del Rey Nan Yue, en Guangzhou, 

de enero a mayo del 2001,  más tarde se exhibió en el  Museo del Milenio de 

Pekín, entre junio y septiembre del mismo año, fue inaugurada por el presidente 

Vicente Fox en su visita de Estado a China, y finalmente se presentó entre 

septiembre y octubre en el Museo de Shanghai89. 

 

Reunió 186 piezas arqueológicas, y fue curada por el arqueólogo Felipe 

Solís y la historiadora Mercedes de la Garza, e incluyó obras de diferente 

formato: joyería en oro, piezas de cerámica, piedra, metal, hueso y concha; 

incluyó también elementos arquitectónicos, ornamentales, suntuarios, rituales y 

objetos de fabricación especial para ofrendas mortuorias, que datan desde el año 

1200 a.C. hasta el contacto con los españoles  en 1521. 

 

El recorrido museográfico presentaba una introducción por medio de la 

cual se ubicaba a la cultura maya en tiempo y espacio, resaltando la relación de 

                                                 
88 Ver Apéndices II. Folleto en chino del Patrimonio Mundial de México 
89 Mayan Treasures from Mexico, Catalogue, Shanghai Museum, Shanghai, 2001,  edición bilingüe chino-
inglés. 
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los mayas con respecto a las otras sociedades mesoamericanas del mundo 

precolombino. 

 

Continuaba con un segundo módulo que hacía referencia  a la 

arquitectura,  en él se podían apreciar las características principales de las 

construcciones mayas  y ejemplos de cómo las representaciones religiosas y 

fantásticas, funcionaron como documentos históricos o de justificación del poder. 

 

Un tercer espacio se dedicó a la ornamentación, resaltando  piezas 

realizadas en joyería de oro y turquesa. De los objetos que integraron a esta 

sección destacaban los de oro procedente del Cenote Sagrado de Chichén Itzá. 

Otro espacio se dedicó al cuerpo humano, con represtaciones antropomorfas de 

cerámica conocidas como Figurillas de Jaina.  La muestra también dio cuenta de 

la cosmovisión de la sociedad maya a través de objetos suntuarios y de carácter 

religioso y finalizaba con un  módulo dedicado a la vida cotidiana, integrado por 

una colección de recipientes en cerámica. 

 

En esta exposición estuvieron representadas todas las regiones del área 

maya y sus diferentes tradiciones culturales, ejemplificadas a través de la calidad 

estética y artesanal. Las piezas formaban parte de los acervos del Museo 

Nacional de Antropología e HIstoria de la ciudad de México, del Centro INAH-

Campeche y el Museo Regional de Chiapas. 

 

Por su parte China ofreció la exposición "China Imperial: Las Dinastías de 

Xi’ An", que se presentó entre septiembre 2000 y abril de 2001 en el Museo de 

Antropología e Historia de la Ciudad de México y posteriormente en el Museo del 

Vidrio la ciudad de Monterrey. La muestra quedo integrada por 187  piezas 

procedentes de nueve museos chinos, principalmente del Museo de los 

Guerreros y Caballos de Terracota de la ciudad de Xian, ofrecía  un recorrido 

histórico que abarcaba desde la era  neolítica y las once dinastías que 

mantuvieron el imperio, hasta su caída en 1911. Destacaba  la muestra de figuras 

conocidas como guerreros de terracota, con dos mil años de antigüedad, que 

fueron construidas como un ejército de tamaño natural dentro del Mausoleo del 

emperador chino Qin Shihuang, para resguardar al primer emperador de la 

unificación de China  en el mundo bajo tierra. A la inauguración de la ciudad de 

México asistió  el presidente Ernesto Zedillo. 
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Todo lo anterior nos permite entender la importancia estratégica que tiene 

para el acercamiento cultural de México a China el tema de las culturas 

prehispánicas, no sólo porque es un aspecto histórico que nutre directamente la 

sensibilidad identitaria de la sociedad y el gobierno chino, fortaleciendo de 

manera natural los vasos comunicantes entre ambas culturas, sino también 

porque el gusto marcado de China por las civilizaciones mesoamericanas 

representa un mecanismo de atracción potencial del turismo chino hacia nuestro 

país. 

 

En efecto, mientras que la relación bilateral con China encuentra su 

principal debilidad en el  severo déficit comercial en desfavor de México en  una 

proporción de diez a uno, la cual se ha agudizado en los últimos años en los que 

China se ha convertido en una potencia exportadora que a partir de 2003 superó 

a México como el segundo mayor exportador al mercado de los Estados Unido; 

por otra parte  uno de los temas estratégicos que puede contribuir a reparar 

gradualmente este desequilibrio en la balanza comercial es el de la captación 

gradual del turismo chino, siendo el mercado emergente más prometedor de los 

próximos años para países como el nuestro que encuentran en el turismo una 

fuente importante de divisas.  

 

El objetivo dce atraer el turismo chino a México, especialmente de aquel 

interesado en visitar las zonas arqueológicas de México -que son para el público 

chino el principal atractivo del país y la razón fundamental de sus viajes- será una 

tarea de enorme impacto  en la política de desarrollo de México en los próximos 

años. 

  

La organización Mundial de Turismo calculó que en 2005 la cifra de 

turismo chino al exterior alcanzó 31 millones de personas, y se estima que para el 

2015 habrá alcanzado la cifra de 50 millones de turistas al año. De esa gran 

masa turística, en la actualidad sólo una parte  extremadamente inferior visita 

México a pesar del potencial turístico que representa para los chinos el 

patrimonio arqueológico del país. 

 

De acuerdo con el Consejo de Promoción turística mexicano en 2005 

únicamente entraron como turistas poco más de 10 mil ciudadanos chinos al país, 
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no obstante que desde 2004 China incluyó a México en su lista de destinos 

turísticos privilegiados, como resultado de los compromisos adoptados al seno de 

la Primera Comisión Binacional.  

 

A pesar de que México es una potencia turística mundial con un volumen 

de visitantes de 21 millones de personas al año, no se ha logrado todavía atraer 

de manera masiva el turismo chino, para lo cual la estrategia de difundir 

ampliamente en China la riqueza de las zonas arqueológicas mexicanas resulta 

un objetivo estratégico y reconocible a primera vista.  

 

Con este motivo, en 2006 el Consejo de Promoción Turística de México 

abrió su primera oficina de representación en China90, la cual entre sus primeras 

tareas de promoción tuvo precisamente la de patrocinar la exposición del Jaguar 

Prehispánico que se presentó en el Museo de la Capital de Pekín, reconociendo 

que el tema mesoamericano resulta una llave fundamental para abrir las puertas 

del turismo chino y que en el largo plazo podría representar la principal carta de 

México en su asociación estratégica con China. 

 

Acaso el ejemplo más elocuente del interés chino por las culturas 

prehispánicas se presentó con motivo de la apertura en el verano de 2006 del 

mayor parte de atracciones en Pekín, el cual tiene una amplia zona dedicada a 

México y el mundo maya, en una inversión superior a los 200 millones de dólares 

y que recibirá anualmente 3 millones de visitantes91 según información del diario 

mexicano Reforma que se transcribe a continuación: 

“El parque temático Happy Valley (Huan Le Gu), instalado en el corazón 
de la capital china, dedica una gran zona de juegos recreativos al "Mundo 
perdido de los mayas".Ahí mezclan los iconos mayas con olmecas, 
toltecas e incluso con símbolos mexicanos como el nopal y hasta Speedy 
González. Benjamin Liu, director de mercadotecnia del parque inaugurado 
el fin de semana, dijo en entrevista que la idea de dedicar una zona 
estratégica al mundo maya se debe al gran interés del público chino por 
las culturas mesoamericanas. 

"Hay una gran pasión de China por conocer más sobre el mundo maya, 
por ello creemos que el parque es un primer paso que acercará más al 
público chino a esa fascinante cultura", comentó. 

                                                 
90 “México aspira a recibir turistas chinos con apertura de oficina en Pekín”, cable de la Agencia de noticia 
Xinhua, 24-11-06. 
91 Jiménez,  Pilar. “Dedican parque temático a culturas mexicanas”, en Reforma, México, 7-08-06. 
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“Liu dijo que ya se contrató un grupo de música y danza regional 
mexicanas que viajará a China en otoño a incorporarse al staff artístico. 

“Siendo un parque de diversiones no pretendemos ofrecer un 
acercamiento al mundo maya con gran precisión arqueológica, por eso a 
través de la Embajada de México en China estamos gestionando el apoyo 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para poder ofrecer un 
video que pueda explicar al público con rigor la historia de esta civilización", 
apuntó. 

“El video podría mostrarse en pantallas de televisión durante las filas de 
espera para subir al Tren Volador de la Jungla, un ferrocarril que sube 
pirámides y cruza cascadas en medio de mascarones mayas, cabezas 
olmecas y Atlantes de Tula. 

“En el Happy Valley, en el que se invirtieron 200 millones de dólares y se 
espera a 3 millones de visitantes al año, es propiedad de Overseas 
Chinese Town Holding Group, empresa de desarrollo urbano del Municipio 
de Shenzhen, una de las más poderosas de los bienes raíces, que ya tiene 
otros cinco parques más pequeños, en los que recibe ganancias 
superiores a los 12 millones de dólares. 

“Aunque cuenta con un espacio privilegiado para la promoción turística, 
cultural y comercia, México no se ha hecho presente. 

"Estamos esperando que México aproveche los espacios comerciales para 
poner negocios, una tienda de artesanías y recuerdos, un restaurante o 
espacios de promoción turística y comercial", comentó Liu. 

Hasta ahora, ni el sector privado ni el gobierno han aprovechado esta 
ventana. 

Junto al parque, el grupo construye un complejo de rascacielos con 3 mil 
apartamentos de lujo, cuyo precio de venta anda en los 150 mil dólares por 
unidad. 

El parque también ofrece una zona a Grecia y su caballo de Troya; a 
Shangai La tibetana; a la mítica Atlantis y al Reino de las Hormigas. 

"Nunca he estado en México pero he visto documentales sobre mayas, y 
en este parque tengo la sensación de estar en medio de sus ruinas y 
pirámides", expresó Li Gaofang, una visitante del parque. 

Con miras a los Juegos Olímpicos del 2008, China se prepara para crear 
una infraestructura de entretenimiento con la que no contaba, en la que los 
parques temáticos representan una inagotable fuente de ingresos. 

El país cuenta con dos mil de estos centros recreativos que le reportan 
ingresos anuales por mil 300 millones de dólares. 

Cifras oficiales ubican la tasa de crecimiento anual de este negocio en 7.1 
por ciento, por lo que se estima que para 2010 los ingresos anuales de 
China por este concepto alcancen los mil 800 millones de dólares. 
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Están en construcción otros cinco parques, como el China Today, en 
Shenzhen, y el Jinjian Park, en Shanghai. 

  

Se puede concluir que los vínculos necesarios entre la diplomacia cultural, 

la promoción económica y turística del país, así como la construcción de puentes 

de entendimiento cultural y político con China, se delinean de manera por demás 

explícita en el tema de la divulgación de la historia de las civilizaciones 

mesoamericanas en China, y son la razón principal que soporta la exposición El 

Jaguar Prehispánico, Huellas de lo Divino, de la que se informa a continuación. 
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3. Sobre la organización de la exposición y su contenido 

 

3.1. Aspectos principales del proceso de negociación de la exposición 
 

En enero de 2005, en una reunión de trabajo realizada en la sede principal 

del CONACULTA de la ciudad de  México, funcionarios de dicha dependencia y 

de la SRE, sostuvieron una conversación con el agregado cultural de México en 

China con el propósito de  diseñar el programa especial de actividades culturales 

de México en China en el año 2006, como resultado  de los compromisos 

adquiridos en el marco de la Primera Reunión de la Comisión Binacional de 

agosto de 200492. Se acordó entonces proponer al gobierno chino una magna 

exposición de arte prehispánico como actividad central del proyecto de 2006 y se 

acordó a su vez consultar con el INAH  la posibilidad de enviar a China la 

exposición “El Jaguar Prehispánico, Huellas de lo Divino”, que por entonces se 

presentaba en el Museo  de Historia Mexicana de Monterrey, Nuevo León.  

 

Tal es el primer antecedente formal de este proyecto. Sin embargo, no es 

sino hasta finales del mes de mayo de 2005 cuando la Embajada de México en 

China recibe instrucciones por parte de México  para iniciar consultas con el 

gobierno chino, una vez que el INAH confirmó la disponibilidad de las piezas, De 

igual manera México instruyó a su embajada en China para plantear la exposición 

de arte prehispánico como parte de un convenio de reciprocidad, por el cual 

México esperaría recibir de China una exposición de arte budista en 2007. La 

Embajada había sugerido la posibilidad de   realizar la exposición en un nuevo 

museo de Pekín, que entonces se encontraba en la última fase de su 

construcción y del que se tenían noticias que sería el más moderno del país.  

 

El 2 de junio el agregado cultural de la Embajada de México se reunió por 

primera vez para efectos de este proyecto con autoridades del Ministerio de  

Cultura de China y funcionarios del nuevo Museo de la Capital de Pekín, quienes 

confirmaron que dicho museo se inauguraría a finales de 2005, luego de cuatro 

años de construcción y una inversión superior a los 200 millones de dólares. 

Asimismo el museo confirmó su disposición a acoger la exhibición de arte 

prehispánico de México  como segunda gran exposición  internacional de este 

nuevo recinto que para el primer trimestre de 2006 esperaba una gran exposición 

                                                 
92 Apéndice 1.8. 
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de tesoros del Museo Británico de Londres. Finalmente el Museo confirmó su 

disposición a ofrecer a México una muestra de arte budista, todo lo cual se 

notificó a México en un correo institucional del 3 de junio de 200593.  

 

En el proceso de negociación de este proyecto resultaría fundamental la 

elección de la sede que propuso la Embajada de México en China.  Se sabía 

entonces que el Municipio de Pekín construía uno de los museos más modernos 

y mejor concebidos del país, dedicado a la historia, cultura y arquitectura de la 

ciudad y el cual tiene bajo su resguardo  más de 5 mil reliquias de las dinastías 

imperiales de China pertenecientes al Municipio de Pekín. La nueva sede del 

Museo de la Capital tendría un  espacio de 60 mil metros cuadrados, y estaría  

equipado con el más moderno mobiliario museístico tanto de exhibición, como de 

almacenaje, conservación y vigilancia, enclavado además en un edificio 

vanguardista de acero y cristal, localizado en la principal arteria de la ciudad.  

El Museo de la capital incluye trece espacios de exposición para sus 

colecciones permanentes,  así como tres salas  para exhibiciones temporales. Su 

equipo multimedia incluye más de cien terminales  de cómputo con servicios 

interactivos y de consulta en línea para los visitantes, auditorio, sala de 

proyecciones 3D, librería y biblioteca, espacios recreativos para niños y jóvenes, 

cafetería, tiendas de visitantes, y  una amplia zona de carga, descarga, embalaje, 

almacenamiento y conservación de piezas  y documentos. Presenta una visión 

moderna, abierta, completa y muy didáctica de la ciudad,  que abarca arqueología, 

historia del arte, culturas populares, arquitectura, historia política contemporánea 

y planificación urbana94.  

Entre las colecciones expuestas en el Museo de la Capital figuran: una 

selección de porcelana de las dinastías Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y 

Qing (1644-1911) y un centenar de piezas de oro y plata del Museo del Palacio 

Imperial, una  parte insignificante de los tesoros  de la Ciudad Prohibida que los 

nacionalistas de Chiang Kaishek se llevaron a Taiwán al término de la guerra civil 

en 1949. Hay también muestras de pintura antigua, caligrafía, jade y piezas de 

bronce, cada una con una exposición específica, así como una colección de arte 

budista datada a partir del siglo VI, y que ocupa las salas centrales del Museo95. 

                                                 
93 Apéndice 1.10. Selección de correspondencia oficial entre la Embajada de México y la SRE (030505). 
94 Leece, Sharon.  China Modern, Singapur,  Periplus Editions, 2003, p.18. 
95 www.cipitalmuseum.org.cn 
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La base de este fondo de 5622 piezas, se creó en 1981 y estaban expuestas 

anteriormente en un edificio anexo al Templo de Confucio. 

Una nota diplomática de la Embajada de México al Ministerio de Cultura de 

China enviada el 4 de agosto de 2005, y una carpeta de información preliminar 

sobre la exposición –elaborada  por la Embajada para documentar el proyecto96– 

marcan el inicio formal de las negociaciones que habrían de prolongarse hasta 

principios de junio de 2006, luego de que tuvieran que resolverse diversas 

dificultades que en más de una ocasión pusieron en riesgo la realización de la 

exhibición, tanto por aspectos jurídicos y procedimentales del esquema de 

cooperación a adoptarse por las partes involucradas, como por dificultades en 

México tanto de presupuesto como de cooperación interinstitucional, 

especialmente luego de que el INAH anunció en diciembre de 2005 que la 

exposición se había disuelto y regresado las piezas a los diversos museos de 

sitio y zonas arqueológicas a las que pertenecían, a pesar de que ya se tenia el 

compromiso con China. 

 

De manera que la Embajada de México y su sección cultural jugaron un 

papel determinante en las negociaciones múltiples que se prolongaron por más 

de diez meses y que finalmente permitieron realizar la exhibición en julio de 2006, 

lo cual básicamente comprendió lo siguiente. 

 

1. Sensibilizar a las autoridades culturales chinas sobre la importancia de 

la exposición para asegurar la asignación de la sala principal de exhibiciones 

temporales del museo, y una duración mínima de tres meses de la misma. Y al 

mismo tiempo sensibilizar a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de 

mantener los compromisos adquiridos con el gobierno chino, luego de que en 

diciembre de 2005 el INAH anunció en una reunión formal del Comité 

interinstitucional para la presencia cultural de México en China en 2006, que la 

exposición del Jaguar Prehispánico se había desintegrado, tras su segunda 

presentación en la ciudad de Querétaro. 

 

2. Negociar a nombre del gobierno mexicano y del INAH los instrumentos 

legales relativos a la exposición del jaguar: Convenio de Colaboración entre el 

INAH y el Museo de la Capital en el que se establece la reciprocidad para recibir 

                                                 
96 Apéndice, 1.10 y 1.11. 
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en México una exposición de arte budista a cambio de la exposición del jaguar; y 

Contrato de Comodato con motivo del  préstamo temporal de patrimonio 

nacional mexicano a la contraparte china97. 

 

En el caso particular del Convenio de Cooperación dos cláusulas 

representaron el principal obstáculo de la negociación, como se informó a México 

en la correspondencia diplomática oficial98.  

 

Mientras que México propuso indicar en dicho  convenio que China sería 

responsable del transporte y seguro de la obra a su llegada a Pekín, China 

insistió en todo momento que, tratándose de un proyecto de reciprocidad, cada 

parte debía pagar por completo los costos de transporte y seguro de sus obras 

desde su salida, llegada y permanencia en el país receptor y hasta su regreso al 

punto de origen. China argumentó durante la negociación que tal había sido el 

esquema adoptado en ocasión de las exposición recíprocas de 2000-2001, 

mientra México por su parte procuraba reducir los costos del transporte y seguro 

de la exposición (valorada en mas de 20 millones de dólares)  ante las 

dificultades para reunir los recursos que demandó la organización del año  

cultural mexicano en China. Sin embargo, una vez que México obtuvo un 

patrocinio por parte del Consejo de Promoción Turística en apoyo a la exposición 

del jaguar, aceptó la cláusula del convenio según la cual  cada parte pagaría en 

su total el costo global del transporte en su modalidad  “puerta a puerta” y de 

seguro “clavo a clavo” de las obras. 

 

Aún mas complicado resultó resolver el problema de las previsiones 

legales en caso de controversia por inconformidad de las partes o incumplimiento 

del contrato, toda vez que el documento original elaborado por el INAH indicaba 

que en caso de controversia no resuelta de común acuerdo:  “(las partes) 

convienen en sujetarse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes 

en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que les 

corresponde en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra 

causa, que pudiera corresponderles”99. Tal disposición resultaba inadmisible para 

el Museo al indicar que no podía bajo ninguna circunstancia renunciar a las leyes 

chinas, y propuso como salida nombrar a un árbitro como tercer partido, siendo 

                                                 
97 Apéndice 1.14. 
98 Ibid. 100206, 060306 y 070306.  
99 Apéndice 1.14. Convenio de Colaboración, cláusula séptima. 
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una práctica común en este tipo de convenios y para lo cual normalmente se 

acude a un tribunal de lo contencioso internacional establecido en Suecia. Sin, 

embargo, ante la insistencia del departamento jurídico del INAH y luego de una 

negociación muy delicada ante las autoridades del ministerio de cultura de China 

y del Municipio de Pekín, el Museo de la Capital aceptó finalmente la cláusula 

séptima en los términos originales, señalando que se procederá de la misma 

manera en el caso de la exposición de arte budista en México en 2007, es decir 

que el INAH deberá renunciar a las leyes locales y asumir la normatividad china 

en caso de controversias. 

 

Estos aspectos van más allá de lo estrictamente anecdótico por el hecho 

de que esta negociación marca una pauta generalizada para los procesos de 

negociación en China, en los cuales se procura siempre que cada parte ceda una 

de sus demandas para construir una solución compartida. De esta manera, 

mientras que México cedió en el tema de transportación y seguros, China hizo lo 

propio al aceptar la jurisdicción mexicana en caso de controversias. 

 

De igual manera se presentaron obstáculos diversos en el Contrato de 
Comodato, especialmente por la exigencia del gobierno mexicano de disponer 

con personal de seguridad armado durante la recepción y traslado de la obra 

desde el aeropuerto de Pekín hasta el Museo de la Capital, un tema que a pesar 

de resultar innecesario en China, por su alto nivel de seguridad, finalmente fue 

aceptado. Otros temas que resultaron complicados fueron la exigencia mexicana 

de pago de derechos de autor en caso de reproducción de imágenes para fines 

comerciales, y una cláusula añadida de último momento en México por la cual el 

INAH delegaba la responsabilidad en el tema de la exposición de arte budista en 

México en 2007 a las autoridades del nuevo gobierno mexicano que entraría en 

funciones a partir del primero de diciembre de 2006. China temía en este caso 

que la cláusula pudiera justificar, llegado el momento, el incumplimiento del 

contrato y tuvo entonces que hacerse un adenmun  a los dos instrumentos 

legales lo que finalmente resolvió los últimos obstáculos y controversias a penas 

tres  semanas antes de la inauguración100 . 
 

Cabe señalar al  respecto que el INAH desde un principio se encargó de la 

presentación del borrador de los instrumentos legales, y la Embajada de México 

                                                 
100 Apéndice 1.10.090606. 
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de su traducción al chino y su negociación. No obstante, fue el propio INAH quien 

más observaciones y enmiendas añadió a dichos documentos durante los más de 

seis meses de negociación. Una negativa a firmar el documento de último 

momento por parte del departamento jurídico del INAH, puso en peligro la 

realización del proyecto faltando menos de un mes para su inauguración, por lo 

que el agregado cultural de la Embajada envió un mensajes  a la SRE de extrema 

urgencia el 23 de junio:  

 

“EN RELACIÓN A LA EXPOSICIÓN DEL JAGUAR PREHISPÁNICO 
INFORMO QUE EL MUSEO DE LA CAPITAL HA SEÑALADO DE 
MANERA ENFÁTICA A ESTA EMBAJADA QUE POR RAZONES 
ESTRICTAS DE TIEMPO, RESULTA IMPOSIBLE REALIZAR NUEVAS 
MODIFICACIONES O CAMBIOS EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES 
POR SUSCRIBIRSE. (…) A FIN DE RESOLVER EL PROBLEMA EL 
MUSEO SUGIERE LA SUSCRIPCION DE UN MEMORANDO ANEXO AL 
CONTRATO. (…) DEBO INSISTIR CON TODO EL ÉNFASIS POSIBLE 
QUE DE NO RECIBIRSE DICHO MEMORANDO O DE NO HABER UNA 
RESPUESTA POSITIVA POR PARTE DEL INAH, EL PROYECTO SE 
ENCUENTRA EN SERIO RIESGO DE POSPOSICIÓN O 
CANCELACIÓN”101. 
 

 Debierion intervenir en el último momento la presidenta del CONACULTA, 

Sari Bermudez, y el Director General del INAH, Luciano Cedillo, para acelerar la 

aprobación de parte de México. 

 

Finalmente el esquema de cooperación entre ambas partes se resumió en 

que México pagó íntegramente el costo de transporte y seguro de sus obras 

desde su salida y hasta su regreso a México, la curaduría de la exposición, los 

textos de presentación y catálogo, así como los boletos de avión de curadores y 

comisarios para el montaje y desmontaje de la exhibición; mientras que la parte 

China ofreció sin costo el espacio en el museo por tres meses, bodegas 

adecuadas para almacenar la obra antes y después de la muestra, personal y 

equipo de montaje, seguridad 24 horas, envío de guardia armada al aeropuerto 

para supervisar el traslado, el diseño de mobiliario para la exposición, alojamiento 

con alimentos y viáticos para curadores y comisarios tanto para el montaje como 

para el desmontaje, la impresión de tres mil ejemplares del catálogo 

(correspondiendo a México 10 por ciento del tiraje), la impresión de diversos 

materiales de difusión,  y la organización de la ceremonia protocolaria de 

                                                 
101 Apéndice 1.10. 230603. 
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inauguración y la campaña de difusión y convocatoria a medios de comunicación 

en coordinación, estas dos últimas actividades, con la Embajada de México. 

 

3. Asimismo la Embajada se encargó de la traducción de los instrumentos 

legales al chino, de la certificación notarial de la existencia legales de la entidad 

china involucrada (El Museo de la Capital de Pekín),  siendo un requisito del 

departamento jurídico del INAH para la firma de convenios internacionales102, así 

como de los trámites aduanales para la liberación de la obra a su llegada y salida 

de China, y de brindar apoyo logístico y de interpretación a la delegación de 

comisarios y curadores. 

 

4. Finalmente la Embajada realizó las gestiones diplomáticas habituales 

para anunciar ante el Ministerio de Cultura de China la participación de la 

presidenta del CONACULTA en la inauguración del evento, a fin de que fuera 

recibida como huésped oficial del gobierno chino103. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Ibid. 1.13. 
103 Ibid. 020606. 
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3.2. Características generales de la exposición y su propuesta curatorial 
 

La exposición “El Jaguar Prehispánico. Huellas de lo Divino”, tuvo como 

objetivo principal el mostrar al público chino la diversidad de representaciones y 

concepciones que en torno al felino se desarrollaron durante la historia de 

Mesoamérica, así como su continuidad cultural hasta llegar a los pueblos 

indígenas actuales, para lo cual se reunieron poco más de 100 piezas 

arqueológicas y 20 objetos etnográficos, provenientes del Museo Nacional de 

Antropología e Historia de la ciudad de México, del Museo Regional de Chiapas, 

del Museo de Antropología de Xalapa, del Museo Carlos Pellicer de Tabasco, del 

Museo Amparo de Puebla, del Museo del Templo Mayor de la ciudad de México, 

del Museo de Tlaxcala y de la Fundación Cultural Televisa, bajo la curaduría de 

los antropólogos de la Coordinación Nacional de de Museos y Exposiciones del  

INAH, Manuel Polgar y Jesús Álvarez, y la coordinación general de enlace con 

China por parte del agregado cultural de la Embajada de México en ese país. 

 

 El jaguar, de naturaleza mágica y divina, es una constante permanente en 

las culturas de Mesoamérica. El carácter del felino explica su representación en 

una inmensa variedad de objetos: urnas, esculturas, máscaras, vasijas, murales, 

peldaños, e incluso el rostro felinizado de la nobleza, reproducen una y otra vez, 

con multitud de variantes, sus rasgos enigmáticos y temibles. La diversidad 

plástica del felino se asienta en la contradictoria oposición que le atribuían los 

mitos fundadores de la cosmogonía mesoamericana: era la figura por 

antonomasia de la fertilidad y el poder generador de la naturaleza y, a la vez, 

representaba la destrucción, la inevitable aniquilación de lo vivo104.  

 

 Al respecto escribe Guilhem Olivier: “En la actualidad los triques del estado 

de Oaxaca aseguran que la persona que come carne de jaguar no tiene miedo de 

sus enemigos, pues de esta manera tiene el poder de hipnotizarlos. Hace cinco 

siglos, el tlatoani o rey mexica consumía un caldo de carne de jaguar con el fin de 

volverse valiente y obtener honores. Estos efectos atribuidos al consumo de 

carne de jaguar forman parte de las innumerables creaciones (iconográficas, 

míticas, etc.) que el jaguar ha inspirado a los habitantes de Mesoamérica, desde 

la época olmeca hasta nuestros días”.105 

                                                 
104 Polgar, Manuel. “El Jaguar Prehispánico, huellas de lo divino, la exposición y su temática”, en Catálogo 
de la Exposición en el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, 2005 pp. 17-23. 
105 Olivier, Guilhem. “El jaguar en la comovisión mexica”, en Revista Mexicana de Arqueología, Vol. XII, 
núm. 72, 2005. 
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A pesar de que el territorio denominado por los arqueólogos como 

Mesoamérica, fue definido para acercarse de manera más fácil a las diversas 

culturas que poblaron gran parte de los actuales México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Belice, y el extremo norte de Nicaragua, éste tuvo, durante su larga 

historia antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI una gran cantidad de 

fluctuaciones o contracciones en sus fronteras, no obstante compartieron ciertos 

rasgos comunes como las construcciones en forma de pirámide, la agricultura de 

temporal, el juego de pelota, la adoración a diversos dioses que fueron 

evolucionando en cuanto a su complejidad para representarlos, pero que se 

derivan básicamente de una línea común, la utilización de materiales tales como 

la cerámica, la obsidiana y el jade para la elaboración de herramientas y 

ornamentos, etc. Y a diferencia de la percepción de las culturas occidentales del 

viejo mundo, en donde los animales existen para servicio del hombre, entre las 

culturas mesoamericanas todos los seres vivos, incluyendo al humano, formaban 

parte de un cosmos compartido, en el que las características más destacadas o 

las cualidades físicas eran motivo de adoración y se convertían en atributos de 

los dioses que eran insertados en una concepción divina106. 

 

Esto, por ejemplo, es una constante desde las épocas más tempranas 

caracterizadas por la cultura Olmeca (1200 A.C. – 200 D.C.), desarrollada en los 

actuales estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, en la que encontramos 

diversos animales con atributos de divinidad y que permanecerían y se 

desarrollarían a lo largo del tiempo en todos los rincones de Mesoamérica. Los 

tres animales más venerados en este proceso histórico, fueron el águila, la 

serpiente, y, por supuesto, el jaguar107.  

 
  En tiempos olmecas se empezó a delinear y a marcar profundamente entre 

la sociedad mesoamericana la presencia del felino de piel manchada. Sus 

cualidades naturales, adoptadas por medio de la observación y de un 

conocimiento profundo de la naturaleza, fueron su habilidad para la cacería de 

presas, su comportamiento nocturno y de presencia en cuevas, su sagacidad, su 

silencio, su misterio, su gran fortaleza y su capacidad para reproducirse. Todo lo 

anterior fue traducido por los grupos prehispánicos como símbolos divinos, los 

cuales se sincretizaron con los humanos y derivaron en una unión mítica 

primigenia entre el hombre o la mujer y el jaguar, de la cual se crearía una nueva 

                                                 
106 Ibid, p. 19. 
107 Ibid, p. 21. 
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especie. Igualmente, sus cualidades fueron adoptadas por los chamanes o 

nahuales, seres poderosos de una clase por lo tanto privilegiada, que tenían la 

cualidad de invocarlo y de llegar, por métodos de trance, a convertirse en dicho 

animal para introducirse en los ámbitos del universo desconocido e inaccesible 

para el hombre. Varias son las muestras materiales en el arte olmeca de dichas 

transformaciones, de la unión mítica, y de representaciones divinizadas108. 

 
  Entre las culturas posteriores la idea de la unión divina seguiría presente, y 

se han encontrado muestras muy frecuentes para las épocas teotihuacanas del 

centro de México y zapotecas de Oaxaca (250-750 D.C.) que demuestran que 

linajes de gobernantes y sacerdotes justificaban su herencia divina a partir de 

éste hecho; dinastías completas plasmaron en piedra, barro, y en los murales de 

las ciudades, sus atuendos saturados de elementos que hacen alusión al felino. 

 

  Para la cultura Maya del sur de México, el jaguar se encuentra asociado, 

sobretodo, a ciertas divinidades relacionadas con la parte oscura del universo, es 

decir, con el inframundo mesoamericano. Este sector del mundo es el lugar 

donde, por un lado, se encuentran las almas de los muertos, pero en la relación 

ambivalente del pensamiento mesoamericano, es al mismo tiempo donde se 

regenera la vida en todos sus sentidos. El dios solar del inframundo es 

representado entonces, con un rostro humano con anteojeras y siempre asociado 

con algún elemento del jaguar109. 

 
  Los Toltecas y Aztecas por su parte, en el período posclásico del centro de 

México (950-1500 D.C.), en una clara relación con su concepción bélica y su 

carácter expansionista utilizaron la imagen del felino como atuendo de guerrero, 

de éste, adquirían su fuerza, su valor y su fiereza. Los guerreros jaguares y los 

guerreros águila, se convirtieron en el estandarte de las órdenes militares. Al 

mismo tiempo, procesiones de felinos se encuentran en jambas y elementos 

arquitectónicos como portaestandartes, los cuales flanquean los diversos templos 

y edificios sagrados. 

 

  El jaguar se encuentra también relacionado con fechas calendáricas, con 

sucesos históricos, y con respecto a la concepción ambivalente y cíclica del 

tiempo de las culturas mesoamericanas, se le identifica en diversos mitos como el 

                                                 
108 Morante López, Rubén. “Hombres y dioses jaguar entre los Olmecas”, Op.Cit., pp.83-91. 
109 Villela, Samuel. “Ritualidad y Jaguar”, Op.cit. pp. 91-99. 
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gran progenitor pero al mismo tiempo como el destructor de la raza humana, lo 

cual da inicio a nuevas eras en la historia de los pueblos. Como lo indica Nicholas 

Saunders: “En la cosmovisión mesoamericana, el jaguar es el único animal que 

puede equipararse al hombre. Por ello entre los pueblos mesoamericanos se 

creía que cada hombre lleva en su interior un jaguar y que cada jaguar podía ser 

a su vez un hombre disfrazado”. 110 

 
Buscar y mostrar entonces el sendero del jaguar a través de la historia de 

los pueblos mesoamericanos y entender sus diversas representaciones y 

concepciones, fueron los objetivos principales de la exposición, para lo cual los 

curadores elaboraron un guión museográfico que renunció a la tradicional 

ordenación cronológica o por regiones y culturas, y en su lugar eligieron dividirlo 

en una  introducción general, cinco grandes temas antropológicos alrededor del 

jaguar, y un epílogo111, tal y como se reproducen a continuación. 

 

CEDULARIO TEMÁTICO 

TEMA I 
CICLO CÓSMICO VITAL 
 
Dentro de la concepción cíclica del tiempo que han tenido y siguen teniendo las 
culturas mesoamericanas, el jaguar ha desempeñado un papel primordial. El gran 
felino se encuentra presente en los mitos que hacen alusión a las etapas caóticas 
de la humanidad, que precedieron este tiempo y que lo sucederán. Sin embargo, 
la función del depredador en estos períodos particulares del proceso 
cosmogónico es ambivalente. Por un lado se le ha considerado como el gran 
progenitor, seguramente por su liga con la vida y la fertilidad, pero por otro 
aparece también como el gran destructor, igual a la energía potencial de 
aniquilación. En la idea de la regeneración periódica del tiempo por la repetición 
simbólica de la cosmogonía, un ciclo cósmico contiene una creación a partir de 
un caos original, una existencia y un retorno al caos. En este concepto de 
universo infinito regido por una ley cíclica de muerte y renacimiento, la vida del 
hombre se integra a los ciclos cósmicos, de manera que aunque una persona 
tenga un principio y un fin, la comunidad y la existencia como tal, no lo tiene. De 
esta forma el felino será protagonista en los mitos cosmogónicos anteriores a la 
aparición del hombre que explican cómo se inició todo, pero será al mismo 
tiempo, su destructor para iniciar un nuevo ciclo112.  
 

                                                 
110 Saunder, Nicholas. “El icono felino en México, fauces, garras y uñas”. En Revista Mexicana de 
Arqueología, Vol.XII, núm. 72, 2005. 
111 Al respecto explica Manuel Polgar: “un espacio museográfico que pretende mostrar la contradicción 
esencial de las facetas del felino, tiene que concebirse igualmente de manera cíclica, sin puntos claros de 
partida y de salida, en donde cada una de sus representaciones se articule y le de sentido por ejemplo, al 
jaguar del inframundo, sin perder de vista al que representa el origen de la vida. Partiendo de lo anterior, el 
ciclo cósmico vital es el guión museográfico en sí mismo, ya que como señala Eliade, en la idea de 
regeneración periódica del tiempo por la repetición simbólica de la cosmogonía, un ciclo cósmico contiene 
una creación a partir de un caos original, una existencia y un retorno al caos.” Op.Cit. p. 26.  
112 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra  pp.2-3. 
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TEMA II  
SEMILLA DE JAGUAR 
 
En Mesoamérica, desde épocas muy tempranas, es factible encontrar 
representaciones de lo que al parecer son evidencias de conceptos que 
posteriormente se encuentran en varios relatos de prácticamente todos los 
pueblos de dicha área cultural. Éstas se refieren a la presencia del jaguar en 
etapas anteriores al período que ahora vive la humanidad. Podemos afirmar 
entonces que en el pensamiento mesoamericano, el félido está presente desde 
los orígenes mismos del universo. De esta forma, el animal será protagonista en 
los mitos cosmogónicos anteriores a la aparición del hombre, que explican no 
solo cómo se inició todo, sino también el porqué los seres son como son y siguen 
un determinado comportamiento. Las fuentes coloniales que documentan estos 
relatos son numerosas, podemos encontrar por ejemplo, el conocido mito nahua 
de la creación del Quinto Sol, en éste, cuando los dioses se reunieron en 
Teotihuacan para dar origen al astro, varios animales asistieron también; el jaguar 
fue uno de ellos y se arroja a la hoguera después de Nanahuatzin y Tecuciztecatl 
, cuando el fuego ya no era tan intenso, de ahí que su piel haya quedado 
manchada con el tizne. Entre los pueblos mesoamericanos actuales, el jaguar 
como figura central de gran cantidad de mitos de origen, domina también con su 
presencia tutelar la memoria que los indígenas guardan de su pasado113. 

 
TEMA III  
LINAJE DE JAGUAR 
 
El origen mítico del linaje de los grandes señores se remontaba al principio de los 
tiempos, como lo señala el Popol Vuh, en donde los astros, los héroes gemelos 
originales y luego los primeros hombres creados por los dioses, los hombres-
jaguares, se consideran como los antepasados comunes de todos aquellos que 
se vinculan con el poder.  Estos hombres fueron elegidos en distintas regiones y 
a partir de mitos similares, para fundar las dinastías gobernantes precisamente 
por su naturaleza felina, y desde entonces, desde los tiempos del origen, el felino 
aparecerá relacionado en varios niveles con el grupo dirigente de los diversos 
pueblos cuyos antepasados son jaguares. Por esto es factible asentar que en 
Mesoamérica, culturas diferentes con orígenes similares se consideraban “hijos 
del jaguar”; su corazón o esencia, transmitida por el grupo en el poder a todo el 
pueblo, era de felino. De esta manera es muy común encontrar en las 
manifestaciones artísticas imágenes de personajes relacionados con el jaguar, 
que se vincularían fundamentalmente con los gobernantes y que harían alusión 
finalmente, a su condición de hombres poderosos114. 
 
 
TEMA IV 
JAGUAR-HOMBRE-JAGUAR 
 
En Mesoamérica, el registro arqueológico indica que la idea de la transformación 
del hombre en felino pudo haber tenido sus raíces desde épocas tan tempranas 
como el 1200 A.C. durante el Preclásico y el auge de la cultura Olmeca. Desde 
entonces se hallan imágenes referentes al tema, que combinan aspectos 
humanos y animales en el mismo cuerpo. El chamán, al ser un personaje 
                                                 
113 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra,  p. 4. 
114 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra,  pp. 5-6. 
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fundamental dentro de su comunidad por reunir una serie de características que 
lo convierten en un ser distinto, debe de encontrar en el animal en que se 
convierte, cualidades notables que lo distingan del resto, que lo hagan especial, 
en pocas palabras, más poderoso. Así, conociendo las cualidades del jaguar, no 
es de extrañarse que se le vincule tradicionalmente a estos hombres sagrados, 
quienes sin lugar a dudas necesitan penetrar en los ámbitos nocturnos, oscuros y 
fríos a los que el felino tiene acceso; de esta forma controlan no sólo el espacio 
donde viven, sino también el universo “salvaje” de la naturaleza. Los dignatarios 
necesitaban igualmente distinguirse del resto de la gente, evidenciando su 
ascendencia felina, y es probable que haya sido por eso que empezaron a 
practicar en sus descendientes la deformación craneana que estéticamente los 
acercaba al jaguar, y que hoy podemos observar en su cultura material115.  
 
TEMA IV.I 
TONALISMO Y NAHUALISMO 
 
El tonalismo se refiere al lazo espiritual que tienen los hombres a lo largo de toda 
su vida con un animal salvaje determinado; es decir, el hombre queda ligado a su 
compañero animal o animal protector, desde que nace hasta que muere, ya que 
una parte de su espíritu habita en él. Así, el ser humano contiene en su espíritu 
algo de la esencia del mundo natural, y la naturaleza contiene algo de la esencia 
humana, en los animales salvajes, que son los alter ego de los hombres. El 
nahualismo es la capacidad que tienen sólo ciertas personas para convertirse 
voluntariamente en algún otro ser, comúnmente un animal, y éste es un poder 
especial y sobrenatural.  
Ambos conceptos se vinculan estrechamente, ya que se incluye la creencia en 
una liga con un animal que está en contacto con poderes sobrenaturales, pero a 
diferencia del tonalismo, en el nahualismo nos referimos a una conversión 
temporal y sobrenatural en algún animal, y no de una relación natural y 
permanente de todos los hombres con un animal silvestre. Estos dos elementos 
culturales estuvieron fuertemente arraigados entre las culturas prehispánicas y 
muy a menudo se relacionaban con el jaguar. 
 
TEMA V 
RITUALIDAD 
 
A diferencia de la concepción judeocristiana, en donde Dios había creado a los 
animales para provecho del ser humano, en una visión eminentemente utilitaria, 
entre los pueblos mesoamericanos el valor esencial de éstos se dio no solo como 
mecanismo de la existencia material de los pueblos, sino como parte de su 
vivencia espiritual y su papel trascendente en el universo. Por esto, es común 
encontrar diversos cultos muy complejos en torno a los mismos, al grado de ser 
venerados como entidades sagradas. De hecho, en algunos centros 
ceremoniales de Mesoamérica, se han encontrado no solo animales asociados a 
ofrendas en entierros, sino entierros de animales, lo que de alguna manera los 
individualizaría y demostraría el papel primordial que desempeñaron dentro de la 
religiosidad prehispánica. Se creó entonces, entre los pueblos y con el devenir 
histórico un conjunto de ideas, de creencias y por lo tanto de formas específicas 
de sacralizarlo y de hacerlo presente. Estas formas específicas se convirtieron 
también en objetos y son parte de la cultura material que acompañó en los 
entierros a los dignatarios, incensarios y sahumadores que llamaban con el 
humo, e instrumentos musicales que acercaban a la gente a la ceremonia116.     
                                                 
115 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra,  pp.7-13. 
116 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra,  pp.14-17. 
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TEMÁTICA V.I 
RITOS PROPICIATORIOS Y DE INICIACIÓN 
 
La diversidad en la concepción mítico-sagrada que los pueblos mesoamericanos 
le confirieron al jaguar, originó y estableció un espacio ritual en el cual el felino se 
convirtió al mismo tiempo, en símbolo de identidad, adquiriendo así un valor 
social fundamental. Dentro de éste ámbito y como parte de los elementos que 
sustentan a la comunidad, los miembros de la misma desarrollaron también ritos 
específicos que por medio de entronizaciones y de exaltaciones de las cualidades 
físicas y de valentía en lugares específicos, como las cuevas y la cima de las 
montañas, iniciaban, heredaban y justificaban el poder, daban continuidad a 
linajes y formaban órdenes militares. El mito del jaguar como representación de la 
fertilidad, desencadenó al mismo tiempo una serie de actividades religiosas 
ligadas a los ciclos agrícolas, que buscaban invocarlo y atraer sus cualidades 
para mantener el orden cósmico vital. Muchas de estas actividades perduran 
hasta nuestros días y son parte activa de las festividades de los pueblos 
indígenas mesoamericanos.  
 

EPÍLOGO 
 
El jaguar de ayer, hoy se nos extingue; la vieja y nueva promesa de una vida de 
progreso, basada en la acumulación inútil de objetos materiales por medio de la 
explotación desmedida de la naturaleza, sin entender como los pueblos de antes, 
que le pertenecemos y que somos parte de  ella, nos lo arrebata, nos quita el 
gozo de verlo caminar entre la selva. Con él se muere la ceiba y el pantano y la 
montaña, con él se muere y es la parte más triste, la historia. Se va la diversidad 
de la tradición que le rinde culto, la herencia cultural que por miles de años le 
baila pidiéndole que vengan las lluvias que harán florecer la tierra. Hoy los niños 
de la montaña de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, le ofrecen 
su ritual a un felino que no verán más entre sus campos. Es propósito también de 
esta muestra, llevarnos la reflexión y la duda de la supuesta autoridad del hombre 
para cortar de tajo, sacar de golpe del ciclo cósmico vital al jaguar y a todo el 
complejo de mitos y creencias que le rodean117.  
 
 
 La historiadora Carmen Valverde ha hecho notar el potencial de 

coincidencias que representa el culto mesoamericano por el jaguar y otras 

representaciones de felinos en civilizaciones como la china, lo que fue un 

atractivo añadido a la hora de pensar esta exposición para el público de Pekín:  

 

“En otras latitudes el equivalente del jaguar en relación con la guerra es el 

tigre, que evoca generalmente las ideas de potencia y ferocidad, y por ello es el 

símbolo de la casta guerrera. Por otra parte, en numerosas ocasiones en la 

                                                 
117 Ver Apéndice 1.17. Lista de Obra,  p.18 y Ver Apéndice IV. Discos compactos con material audiovisual 
de apoyo, video “La tigrada”. 
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historia y las leyendas chinas se les da el nombre de Wo ho, “Cinco Tigres” a 

grupos de guerreros valerosos, protectores del imperio”118. 

   
 La idea de continuidad hasta el presente que anima el guión museográfico 

queda de manifiesto con la colección de máscaras e indumentaria indígena 

mexicana, y con la proyección de un video que documenta la fiesta ritual de “la 

tigrada” de la sierra de Guerrero. De esta manera se reforzó la idea de presentar 

la cultural indígena de México no como un aspecto muerto y estrictamente 

arqueológico, sino como una tradición viva que explica la complejidad identitaria 

del México contemporáneo. Como escribe la investigadora Georgina García 

Sáinz: “el dios jaguar esta vivo. Los ritos lo hacen resurgir del ámbito 

cosmogónico y del inframundo. Salen en Oaxaca en los valles, la sierra o la 

costa; en Chiapas, en la selva lacandona, en los Altos o el soconusco. Las 

máscaras que lo personifican son magníficas piezas (del arte popujlar); (…) pero 

donde más se enseñorea este dios jaguar es en el actual estado de Guerrero, 

(…) en las misteriosas danzas que ahí se realizan”119.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Valverde Valdés, Maria del Carmen. “Jaguar-hombre-Jaguar”, Ibid., pp.53.73. 
119 García Sáinz, Georgina. “El jaguar, dios y origen de nuestra raza indígena”, en Revista Mexicana de 
Arqueología, Vol. XII, núm. 72, 2005. 
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3.3 Desarrollo de la exposición, resultados y conclusiones generales 
 
 

Finalmente el sábado 15 de julio la presidenta del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes de México (CONACULTA), Sari Bermúdez, y el Ministro de 

Cultura de la República Popular China, Sun Jiazheng, participaron en la 

inauguración  de la exposición en el Museo de la Capital de Pekín120. 

 

A la ceremonia asistieron más de 300 invitados especiales, entre ellos 

funcionarios culturales de ambos países, mexicanos residentes en Pekín, 

académicos y especialistas chinos, representantes de  la comunidad diplomática 

acreditada en China así como  medios de comunicación locales e internacionales. 

 

Durante  su mensaje de inauguración, el ministro de Cultura de China 

reconoció que México es el país del mundo iberoamericano con mayor actividad 

cultural y artística en China, y que la cooperación cultural entre ambos países 

atraviesa por su periodo de mayor intensidad.  

 

Junto con la señora Bermúdez, por la parte mexicana presidieron la 

ceremonia  de inauguración el señor Luciano Cedillo, Director General del INAH; 

el señor Alberto Fierro, Director General de Asuntos Internacionales del 

CONACULTA; y el  Embajador de México en China, Sergio Ley, quien durante su 

discurso señaló: 

 

“La exposición que hoy inauguramos es un nuevo logro que demuestra el gran 
nivel que han alcanzado en los últimos años las relaciones diplomáticas entre 
México y China, particularmente en el campo de la cooperación cultural. 
 La Asociación Estratégica con China es uno de los aspectos que tiene la más 
alta prioridad en la agenda de la política exterior mexicana, y ello ha quedado 
reflejado claramente en las dos reuniones de la Comisión Binacional México-
China, cuyo establecimiento  ha dado un impulso novedoso y sin precedentes a la 
cooperación bilateral. 
Sabemos que China tiene un especial aprecio y admiración por las culturas que 
florecieron en el periodo prehispánico de México, y por ello el interés del gobierno 
mexicano enviar este año a China una muestra representativa y de gran valor de 
nuestro pasado milenario121”. 
 

La exposición se entiende finalmente como el resultado de un largo trabajo 

de coordinación interinstitucional entre el CONACULTA, el  INAH, la SRE y el 
                                                 
120 Apéndice 1.10 (190706), y Apéndice 1.15. 
121 Ibid. 
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Consejo de Promoción Turística de México, y como parte del proyecto especial 

de promoción cultural de México en China   en 2006; mientras que por la parte 

China intervinieron el Ministerio de Cultura, el Municipio de Pekín y el Museo de 

la Capital.  

 

Al cabo de tres meses la asistencia registrada al museo de la Capital fue 

de 155 mil 088 personas con boleto general de acceso a todas las salas del 

museo, mientras que otras 44 mil 927 pagaron boleto de entrada únicamente a la 

sala de exhibiciones temporales donde se presentó la exposición del jaguar122, 

ello sin considerar los pases de cortesía para estudiantes, ancianos y 

discapacitados, periodistas e invitados especiales, por lo que en total se estima 

una asistencia superior a las 200 mil personas. 

 

La exposición mexicana se lleva a cabo  en el marco de un convenio de 

colaboración recíproca por el cual México recibirá en 2007 una gran colección de 

arte budista perteneciente al Museo de la Capital de Pekín. 

 

Para asistir a la exposición la presidenta del CONACULTA realizó una 

visita de trabajo a China del 13 a l8 de junio invitada por el ministerio de Cultura 

de este país, Como resultado de su visita  se desprende la invitación formal 

presentada por México para que China participe como país invitado de honor en 

el Festival Internacional Cervantino en su edición de 2007; así como para 

participar como país invitado de honor en la Feria Internacional de Libro de 

Guadalajara, en 2008. La visita comprendió las ciudades de Pekín y Shanghai123.  

 

Previamente a la inauguración la Embajada de México, el Ministerio de 

Cultura y el Museo de la Capital convocaron a una conferencia de prensa, y 

durante la inauguración y los días posteriores se registraron más de 100 impactos 

en la prensa, la radio y la televisión locales, así como en diarios de México, 

España y América Latina124. 

 
En síntesis se cumplió con el objetivo de aprovechar los instrumentos de la 

diplomacia cultural, la gestión de proyectos culturales de carácter internacional y 

la actuación al frente del proyecto de un profesional de la historia en mi calidad de 

                                                 
122 Apéndice 1.18, Certificado oficial de asistencia del Museo de la Capital. 
123 Apéndice 1.15. Boletos de prensa del CONACULTA. 
124 Apéndice V. Dossier de impactos en prensa nacional e internacional de la exposición. 
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agregado cultural de México en China, para avanzar en la tarea de difundir en 

China el conocimiento histórico sobre el pasado prehispánico mexicano como uno 

de los elementos simbólicos de mayor identificación entre ambos países, y uno 

de los aspectos que mejor se adapta a la promoción turística de México en China. 
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4. Evaluación de la actividad profesional ejercida 
 
 

El agregado cultural de México fue el principal responsable de la parte 

mexicana en China para conducir el proceso de negociación y realización de la 

exposición. Dicha participación comprendió, en términos generales, los siguientes 

aspectos: 

 

Planeación y diseño de las actividades culturales de México en el marco 

de 2006 como el año especial de la presencia cultural de México en China. 

acodado por ambos gobiernos con motivo de la Primera Reunión de la Comisión 

Binacional México-China celebrada en Pekín en agosto de 2004,  particularmente 

para el caso de una magna exposición de arte y arqueología prehispánica, como 

actividad central del así llamado Año Cultural de México en China. 

 

  Negociación de los presupuestos, contenido y calendario de las 

actividades de referencia ante las instituciones culturales de México y sus 

contrapartes en el gobierno chino, incluyendo la elección de los museos, teatros y 

otras sedes culturales, así como el calendario para su realización y los diversos 

aspectos organizativos derivados de lo anterior. 

 

En el caso particular de la exposición de referencia, se negociaron en 

representación del INAH y del gobierno mexicano los términos y condiciones de 

los instrumentos legales que permitieron dicha exposición (Convenio de 

Cooperación y Contrato de Comodato)125. 

 

Coordinación de las tareas logísticas vinculadas a la referida exposición en 

los siguientes aspectos: recepción de comisarios y curadores, montaje y 

desmontaje de la exposición, recepción, custodia y liberación aduanal de las 

obras, diseño de mobiliario museístico, y servicios generales de interpretación y 

traducción chino-español a cargo de la Embajada de México. 

 

Coordinación del ceremonial y protocolo de la inauguración, para lo cual se 

contó con la presencia del Ministro de Cultura de China, Sr. Sun Jiaszheng, y de 

                                                 
125 Apéndice 1.14. 
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la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Sari 

Bermúdez, el sábado 15 de agosto de 2006126. 

 

Coordinación general y asesoría para la elaboración de materiales 

didácticos y otras actividades de difusión vinculadas a la exposición, destacando 

las siguientes: 

 

-Asesoría en el diseño y producción de materiales multimedia y materiales 

didácticos interactivos  de respaldo a la exposición127. 

 

-Asesoría en el diseño e impresión de 3 mil catálogos de la exposición, en 

edición a color de 189 páginas, con ejemplares en pasta dura y en edición 

rústica, así como el Diseño y producción de carteles conmemorativos, 

hojas volante, y otos materiales impresos de distribución masiva128. 

 

-Organización de la conferencia de prensa para la presentación del 

proyecto a los medios de comunicación locales e internacionales,  y 

coordinación de contacto con los medios de comunicación previo para la 

inauguración y durante la exposición, incluyendo el monitoreo de medios 

locales y la elaboración de un reporte final129. 

-Organización de un programa de visitas guiadas a los alumnos de las 

Facultades de Español de las principales universidades de Pekín130. 

 

Valga entonces señalar que el desempeño de las diversas tareas aquí 

mencionadas conserva un vínculo indisociable con la formación adquirida en el 

curso de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM.  

 

En aquellos aspectos que aluden al cultivo y conducción de las relaciones 

diplomáticas con China, porque de manera implícita éstas se plantean tomando 

como principal punto de referencia el desarrollo histórico de las relaciones 
                                                 
126 Apéndice 1.10. 190706. 
127 Apéndice III, Impresión del Programa Interactivo para pantalla digital, y Apéndice IV, Discos Compactos 
(programa interactivo para pantalla digital).  
128 Apéndice II, Materiales Impresos de difusión, y Apéndice VI Ejemplar del catálogo de la exposición. 
129 Apéndice V. Dossier de impactos en prensa nacional e internacional.  
130 Apéndice I.19. Invitación a visitas guiadas y cartas de agradecimiento de las universidades. 
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bilaterales sino-mexicanas, que he podido conocer y profundizar desde que 

asumí el cargo de agregado cultural de México en China, y de lo que se da 

cuenta en el apartado de este informe en el que precisamente ensayo una 

síntesis histórica de cinco décadas de relaciones culturales sino-mexicanas.  

 

La adquisición de dicho conocimiento histórico resulta pues un elemento 

indispensable en el diseño de la agenda de la cooperación cultural con China, así 

como en la orientación de sus contenidos, lo que a su vez estaría en 

concordancia con los objetivos de la licenciatura en Historia, según se indica en la 

página electrónica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: “La 

licenciatura en Historia tiene como objetivo desarrollar el pensamiento crítico y 

(la) conciencia histórica del estudiante, a fin de que pueda explicar la realidad 

histórica e intervenga conscientemente en (su) transformación…”131. 

 

De igual manera la formación de historiador ejerce un papel determinante 

en aquellos aspectos procedimentales y organizativos de la exposición, en tanto 

que demanda de su coordinador principal un conocimiento general en materia de 

exposiciones arqueológicas, espacios museísticos, didáctica y difusión del 

conocimiento histórico, dinámica de las instituciones culturales, aspectos de 

cooperación cultural internacional, y legislación nacional e internacional en 

materia de patrimonio cultural y arqueológico. 

 

Otro aspecto notable en el ejercicio de la formación adquirida lo constituye 

la capacidad de síntesis y la experiencia didáctica que demanda la organización 

de visitas guiadas para alumnos universitarios, para lo cual resultó necesario 

conocer tanto aspectos generales de la historia prehispánica de México, como las 

herramientas didácticas. Cabría señalar en este caso que la experiencia de haber 

cursado dos semestres de la materia “Didáctica de la historia” con la maestra 

Andrea Sánchez Quintanar,  dos semestres de la materia “Mesoamérica” con 

Alfredo López Austin, y dos semestres de la materia “Museología” con Juana 

Gutiérrez Haces,  prevalecen como pilares entrañables de mi formación 

académica.  

 

De manera que si a través de mi desempeño profesional acaso he podido 

incidir en la difusión del patrimonio histórico y cultural de México y contribuir de 

                                                 
131 http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Historia/ 
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esta manera a promover los intereses de México en el mundo, ello estaría de 

nuevo en coincidencia con lo que se plantea en la página oficial de la FFyL: “Los 

campos específicos en los que influye el quehacer del historiador son: la 

orientación de la opinión pública, la creación de la conciencia sobre los problemas 

de México y el mundo y la formación de la identidad nacional”132. 

 

En dicha página se reconoce también que uno de los campos laborales de 

mayor incidencia para esta licenciatura se presenta en la  difusión de la Historia: 

“EEll  ccaammppoo  ddee  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  HHiissttoorriiaa  eess  mmuuyy  aammpplliioo  yyaa  qquuee  ppuueeddee  ccoollooccaarrssee  eenn  

ddiivveerrssaass  iinnssttiittuucciioonneess  ccoommoo  sseeccrreettaarrííaass,,  mmuusseeooss,,  ggaalleerrííaass,,  bbaannccooss,,  eemmpprreessaass,,  

eettcc””113333..  EEnn  eessaa  aammpplliittuudd  ssee  iinnssccrriibbiirrííaa  pprreecciissaammeennttee  mmii  aaccttiivviiddaadd  pprrooffeessiioonnaall  ddee  llooss  

úúllttiimmooss  1155  aaññooss,,  yy  eessppeeccííffiiccaammeennttee    eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddiivvuullggaacciióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  

hhiissttóórriiccoo  ddee  MMééxxiiccoo  eenn  CChhiinnaa    ddeell  qquuee  hhee  iinnffoorrmmaaddoo  eenn  eessttaass  ppáággiinnaass..  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
132 http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Historia/ 
133 http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Historia/ 
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:,. .. . 
. ~ '. 

·~ 1 
:') 
I 
( 

.f ~ •. 
~ 

/ 

, 
·~ 

· 1\/,t 

·,! ., 

·C9NVENIO- DE INTERCAM~IO ·CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO 
. DE LOS ESTApos .UNIDOS MEXICANOS 

Y EL GOBIERNO ~E LA REPUBLJCA POPULAR CHINA 

·El Gobierno de. los Estad<;>s Unidos Mexicanos y ~l Gobierno de .la República 
· Popul~r China; 

.Deseosos de ~tahlecer los vínculos amistosos existentes entre ambos países e in
crementar sus relaciones en los campos de la educación, el arte, la cultura y el 
deporte; 
. · -Han acordado ~ ·-.·-·. ".i : ... ·~ ,d .; .. 

,,. - ... ·ARTICULO -1 

Las Partes sobre la hase del respeto recíproco de su soberanía, y teniendo pre· 
sente el interés de sus pueblos, fomentárán la colaboración educativa, artística, cul
·tural -y deportiva. 

-···".";'.,,¿:.. ••••• , •• ARTICULO II 

. . 
Las Partes, dentro de sus p9sibilidades, otorgarán becas a estudiantes, profe-

sores e .investigadores. 

ARTICULO 111 

Las P.artes promoverán las visitas mutuas de investigadores y personal docente 
par~ ,'.dictar ~ur~os, pa!licipar en congresos, conferencias · y seminarios. 

Para el logro de esos fines las Partes propiciarán la colaboración recíproca 
éntre · sus instituciones .educativas, artísticas y culturales. 

ARTICULO IV 

Las .:Partes facilitarán el intercambió de información sobre sus avances educa
tivos, artísticos y culturales. 
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También favorecerán el intercambio de libros, revistas, periódicos y otras pu- _ 
blicaciones de contenido culnmtl_ ., · 

ARTICULO V 

Las Partes facilitarán la presentación de solistas, conjuntos artísticos, grupos 
teatrales, exposiciones y demás manifestaciones de carácter cultural, y promoverán 
la difusión de obras de contenido literario y artístico. 

: ; ;. : t . . ' :. 
ARTICULO VI 

~ Partes propiciarán la colaboración en el campo de la educación física y el 
- deporte,' mediante el Í~tercambio de deportistas, entrenadores, especialistas 'f equipos . 

.. :· .· ! .. 

ARTICULO VII 

Las .Partes colaborarán conforme a sus posibilidades, en el canipo. de ia radio, 
televisión y cinematografía, mediante el intercambio de películas, diapositivas, gra
baciones y de otros medios audio~uales que sirvan a los fines del presente 

· Convenio. 

ARTICULO VIII • .. . . . 

Cada una de las Partes podrá proponer a la otra; cuando lo considere nece
sario, i;:nviar o rtcibir uno o varios representantes o una delegación a discutir los 
te~as obj~to de este Convenio ·y firmar el programa de~ colabo~ación cultural y 
educativa. 

4s Partes confiarán, de acuerdo con sus respectivas instituciones, a los depar
tamentos ad~inistrativos especialmente designados, la elaboración y aplicación del 
programa de intercambio. 

Las Partes confiarán a sus Embajadas el mantenimiento de vínculos con los 
. departamentos administrativos especialmente designados para la aplicación del pro· 
grama de .intercambio. 

ARTICULO IX 

personas designadas por la Otra para participar en cualquier actividad 
marco del presente Convenio. 
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---- l.;as Partes concederán las facilidades necesarias para la introducci6n del equi· 
po, el material y los artículos requeridos para la ejecución de los programas. 

Las facilidades a que se refiere este artículo será.i:!,.. otorgadas dentro de las dis
.,.posiciones vigentes en la respectiva legislación nacional del país receptor y serán 

determinadas a través de los canales diplomáticos. 

ARTICULO X 
' 

El presente Conve~io entra!á en vigor en la fecha en que las Partes se noti· 
liquen. háber cumplido con las formalidades establecidas por su legislación. 

F.ste Convenio estará en vigor durante cinco años. Su vigencia será automá
ticamente prorrog-ada por peáodos adicionales de un afio, a menos que una de 
las Partes lo denuncie medianté nÓtificación que deberá comunicarse por escrito 
a la otra Parte, por lo menos 90 días antes de la expiración del plazo señalado. 

·ARTICULO XI 

-
_ El presente Convenio podrá ser. modificado por mútuo acuerdo de las Partes 

contratantes, a petición de cualquiera de ellas. 
Las modificaciones entrarán ·en vigor una vez que las Partes contratantes se 

hayan notificado haber cumplido con sus respectivos procedimientos establecidos por 
su legislación. 

Hecho en la ciudad de _Pekín, el día 27 del mes de octubre del año de mil no
vecientos setenta y ocho, en dos ejemplares, en los idiomas español y chino, igual
mente válidos. 

Por el Gobierno . de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Li.cen.cwdo Santi.ago Roel 

Secretario de Relaciones Exteriores 

(Rúbrica) 

Por el Gobierno de la República 
Popular China 

Señor Luang-Chen. 

Ministro de Cultura 

(Rúbrica) 
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Suscripción de la 

Carta de Intención 
entre 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
de los Estados Unidos Mexicanos 

y 

la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de 
la República Popular China 

para la presentación en México 
de una Exposición sobre la Cultura· China 

y 

la presentación en China de una Exposición sobre la 
Cu\tura Mexicana. 

Ministerio de la Cultura 
de la República Popular China, 
Pekín, China 
21 de abril de 2000 

.... _ - - ............... - ---
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CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA 
Y LAS ARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 

ADMINISTRACION NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA . 

para la presentación en México de una Exposiciqn sobre la Cultura China y la 
presentación en China de una Exposición sobre la Cultura Mexicana . 

.. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de los Estados Unidos Mexicanos y 
la Administración Nacional del Patrimonio Cultura·1 de la República Popular China, 
en adelante "Las Partes·: · 

ANIMADOS por el deseo de intensificar las cordiales ·relaciones de colaboración e 
intercambio que existen entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular 
China; 

CONSCIENTES de ta importancia que representa el · iritercambi.o cultural para el 
. entendimiento mutuo entre los pueblos, y el deseo de ambas Partes de llevar a cabo 
?ctividades qu~ coadyuven a su desarrollo; 

GONVENCIDOS de la utilidad que representa establecer directrices de cooperación 
bilateral; 

CONSIDERANDO las disposiciones del Convenio de Intercambio Cultural entre el 
.... ·Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ,Y el Gobierno de t.a República Popular 

·-·- -~ hjria, suscrito el .27 de octubre de 197á, así como las. del Protocolo de 
Colaboración entre el Consejo Nacional ·para la Cultura y las Artes de los Estados 
Unidos Mexicanos Y. el Ministerio de Cultura de la República Popular China en 
materia de Arqueología, Museología, Protección y Recuperación de Bienes 
Culturales, firmado el 17 de diciembre de 1993; 

Ha11 decidido suscribir el presente instrumento de colaboración institucional para la 
presentación de las exposiciones "CHINA IMPERIAL: LAS OINASTIAS DE 
XI' .AN", en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, y en el 
Museo del Vidrio, en Monterrey, Nuevo León, de agosto del 2000 a abril del 2001, y 
ªLOS MAYASª, en el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota del 
Emperador Qin Shi Huang, en Xi'an y otros museos de China, por el lapso de nueve 

_:_mese·s, a partir del mes de septiembre del 2000. · 

. ~P.ara llevar a cabo lo anterior, ··Las Partes· han acordado 16 siguiente: -· ... . •, 
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Contrato de Comodato específico entre el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México y el Museo de los Guerrer.os y · Caballos de T errácota del 
Emperador Qin Shi Huang, de Xi 'an, donde habrán de precisarse los términos y 
condiciones bajo los cuales se llev.ará a cabo el · préstamo de las obra~ que 
integrarán la exposición. · 

A'ltículo II 

La presentación de la exposición mexicana #LOS MAYAS", en el Museo de los 
Guerreros y Caballos de Terracota de Xi'an, eri China, será objeto de un Contrato 
de Comodato específico entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México y el Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota del Emperador Qin Shi 
HÜang, de Xi'an, donde habrán de precisarse los términos y condiciones bajo los 
cuales se llevará a cabo el préstamo de las obras que integrarán la exposición. 

Artículo III 

"Las Partes" trabajarán conjuntamente en todos los aspectos de las exposiciones 
que se mencionan en los Artículos I y 11, para io .cual se integrará un equipo de 
especialistas de las instituciones involucradas. 

Artículo IV 

Los Contratos de Comodato previstos en los Artículos I y II de la presente Carta de 
Intención deberán suscribirse a más tardar-el: -15 de ·mayo de 2000. 

Artículo V 

La vigencia de la presente Carta de Intención in.iciará en la fecha de su firma y 
terminará una vez que concluya la vigencia de los Contratos de Comodato 
previstos en los Artículos I y II de este instrumento. · 

Firmada en la Ciudad de Pekín, el 21 de abril de 2000, en dos ejemplares originales 
en idiomas español y chino, siendo ambos textos igualmente válidos. 

.Por el Consejo Nacional para la 
· Cultura y las Artes 

De los Estados Unidos Mexicanos · 

P.or la "dministración Nacional del 
. Patrimonio Cultural 

· · -"~de ·la-República Popular de C.hina 
:, l. • 













































PROTOCOLO DE COLAl:lORACION ENTR(: EL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
CULTURA Y LAS AHTf.S UE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 

MINISTERIO DE CULTURA DE L A REl'lJBUCA POPULAR CHINA EN MATERIA 01:' 
ARQUEOLOGIA, MUSEOI.OGIA, PHOTloCCION Y RECUf>t:RACION Dfi l:llf-NE:; 

CULTURALE~ 

Mex1c.1no~ • • , h<. .. vCo:; dP.l fnst1l1.1lo N,1r.1<.1naf d<: A.n11opoto91a e f h· .. tuow y f!l l•J11n,s1P110 de 

Cultura de la Hepüblic.1 Populnr Cl11n.1. a lrav~s de su OurO Fr.;ral~;I de R t:tlH.¡L11,1:; 

CONSIDERANDO 

necesidad de ambos Gob,erno!. de preservar. prolt-~gcr y ic:c:uper~r los b1e1u~~ qu~ 

t:Offlj)onr.·n t.l1chos ..io :rvr1~. 

Las (lh;po!-:1CionQs del Convenio d~ lnleft:.Jmbio Cullur~d. <;;u~r.,itu cntff: 

amhos pnise~. <:127 dr: oclubrr. d~ 19/6, 

Han acordado lo sigu1Qnte. 



ARTIClltO I 

b) llev:w- a c..,."lt)O el 1nt~r ... "'lmbK> de .JHttJCÓkx.JO!- 11Jc1onc1lus de c;ad;:i 1,11 ia 

de I~!> Pa,tc~ para su p.Jrt1c ,pac1ón en semin;Jnns sobffl las c:ultu,~--, de 

M l!snr.unent":;¡ y <1$ Or,r:,i le~ .1<1e1n.:ls 1h~ 1nv11;.-11 ;i ~sµcc1nh::,l<.u, ri 

p;artt0par en coocd1nacaon finanoru a parJ r.stE' en1~c.:t1nh1n t'll 

µr;ic1icas (1('l c.;am(IO ~, C$h,1d1os sol.Jrc- r l µ.at11"111 de n~~11tam1t'11to!. C'k~ 

~üs ~octcd~«~s .in\l~ua5 

ARTICULOII 

l;,~ t'artc~ <?stnnul;ir.jn ~, 1n1r:rr:.:.-..rnb,n úl' c-1per,cnt:1J!i v l.i c.;Olnho1 .:u;11,'>1) 

cnlre sus. u,~;litucioncs ~~C131l7.:1d;.:es en 1..i 1n.vesllgnoc..1u. r~slJur;ic,on y co11sc1"*1cu.>11 

del p.1t1unon10 ct 1ltL11 al de c;,,d;, n;.i c1on 

I\RllCULO III 

tas P.irte~ intercarT'lhia,ún v;s,1.,s de uxpc rtu~• f!n ,nusr:úloqia. co11 el obJCt<.1 

<Je prolunc1ilat sus conocim1r.nt0$ en ustos campos a efecto de ttfabor;¡r µ1oyr.<:1ns 

concretos e11 l;l mal~rin pa,a C'!I bencíicio do afnbas nacion~s. 



A~11111~1'llü, 1..:onv,e:,u:::111 t!n íf\'\11¿~:¡, . .J 1r;iv1;1~ <.Je lo~ 1n1.,~co,; dr~s1s.1n~do:, 

H:~µuchv:uo,:ntc. P.I ,nterCc1mtuo út: obtCIO~ <utgin;i~~ <IH sus culh.M'~..; ~-1nt~u,,.. ,iSI 

com<'I t.lonac:1Qnt:f~ de í)tl":li'IS Ptnngr;i fJC"..;tS o u:phcns d~ v.1lor snnllctf 

AHTIC:ULO IV 

1 ;as P3tles promover il·1 In d1l1.1siU11 de lns. resu!t..Jdo~ ele 1..-;. i11tu, m.,r,nn 

pro<Jucto dr. lds 1nvr::s\JgacWJOC'S <flJt"'! t:tn 1na1no,'l (~ ~QllCOk°)()ta, -;Jflllopnh,9,;, 

e lnOS,lratí..l, hnyv1s11r:;1 P. h1~to11a r¡,ir. :;~;:in úti 1111~rcs ,1,ut1.10 ~si r.01\ln HI 111lt!1c;1mh,n f lr: 

plJhf1caciones r,onó<.Ji~s 

ARTICULO V 

l ;i~ P.Mles conV1enen en emplear los mN1tOS 1~a1t!s r.nnñuce11t~s F).aX.> !;¡ 

devofudOn n su terntono rh:: IJ1f:!11es .>1<111r:oló(~11.;os. h1~!0lico~ y <!n o~nP.ral cultu, :11<':> 

c¡1,1& h.Jy;in s,00 cxpofladO!> de m.11"'"R.·r;i 1hc,;.1l.J del tr.rnto,u, <Je,~ OólC"1c'h'I .. ifec1~d.1 

Las :;nhc,tuúE!s qu~ p..~r.J tal c1cc:10 se ,~hcen dcberan ~~, h<.'Ch.15 n tía'Vt!!> 

de la vi.J d1r,lnmttttea. LiJ f>nne r~11~ntP. pc'OJ)OIC.:.t0nar;J lrl t.h>cunw..'fll.aoon y 11t1,-t::

pruel>as n~r.~:;nrias pa, a cMnbtecer la , or.11rruaciún úc lo~ h1cnes t.h:t que ~;e lrnt'1 



/\RTICU LO VI 

e•) la Parte <1uc: r.nv,;i oiic!ce,~ 1n!o1111<.ic10n detc,llada flt: In v,~;11:> 

p1opue7~'{a, cornunicando l;i!. ir:c..ha!. de arr1!>0 y ~;_1!iLl;.-i: ,,dern f1:-. de: 

cualqu ier o lro Uel;.ille necesario. 

F!;la 1nfo, 111ac10n <.l~ber:..\ ser tr11n-u1;i<1,1 por la vi.J diµlu111;.ih<.:.a con un 1n1n11nu 

de novcn1.1 dí.1s de .Jotic,p.JdUn .:1 k-1 sali<la pr~ ... ,:-.1:,;, 

U j la P.:i cle q1.1e rec1b;1 dr.hcr.i c:onfirrnar su i.iCeplac1ón por ,~ m,s, n<1 vi.a 

con una a n1elad0n 1ninirn.:1 de dO$. mr::;r:!'.: 

<..:} unci v~t. f 1proh~cl:.1 por r.r,c;nio la vtslta l..1 P;.-ule qu~ ,..:c ,l)l~ nprobnra 1:.1 

e xped,c16n úe v,s.J~ y lo P;.·11 le' ~úlici1c1n1(~ ( lc:h(:fl ) c:onf11rn:sr la~ Íl:!lh,·1:-. 

,:-x~c:1n:; cte la llet1..ida y el (n~1J10 (!e iían~rnn.::- con un rninuno 11f: 

11 e1n1.:1 1.lias de ant,c,pac,on, 

d) la Pi.ii le q1..,e ~nvi~ d<":hcní cubrir los y<.-1:::lo::; d~ vtBJC'! ccdondo 

inl(:rovc1onal . .:.i~l conu, to~·. dr:rP.<:ho5- flr..: uso do ¡;¡01oput!1t1.>, y 

e) la Pnrt~ que recibe. sotv~nl<.:irit los v1a1cs. alo1.1n11en10 y iJli1nen1nnon 

en ~u propio te.u,tono que: sean nect!~i;ifios J),:tf,.:t l;i r1:nh7;;c1611 dt! lú:; 

Proyectos acordnóos 



JI!< IICULO VII 

Lo~ SJa$10s rt:>l.:Jl1v()~ ;_..¡I ml~1·, :.-.rnb1'1 ~ 1~ 111tC',f!t1·-1(..KH), ·1 .,l •lw.1c1or, .,, ,,hr,,,,,. 

I llhi-! .Jín.J,j) 'IJ· 1 H)f.=S ':>l ,111,¡\:lllJr.11 ,·1 ... 1..., ':.IJ11.,.:,11l~ 111,111++1,,;. 

:i) los <cl.,t1vo~ :il 1r.Jsl;:K1() 1nlerfl,iJc1onal y los 9r:ne1Jt1c.,s por i,:i:111l>..11,1Jé"' ~ 

las p1eL.aS c:01::w-an a C.VQO Ot, ia 1'.11ttt que r:nv,..-. 

l>) el fw'ilnr..,amrento que ~e rt."q"t.ncra µ~r a In 1raduC(;1()n (1(' 1<1 1nfv1111.irion 

y µubhc,1r.io11~5 sr:r~n ~ulr agac1-c1s µor In r~ne qu<.:' , cc1hr: 

Los i:,:-:tstos no µr 1::v,:;1os en lus rtihros 111cnr.1r111ac.los, ..1~~· (n1'!lfJ los ~~1:ilo~ q1 • .1~ 

3Cu<Yc1cn las t•;¡nes. st:tM neqoc&.tcbS por l;i v,a c.J1pkxn.-111ca c.,;uu d(Y.';. mt·~t'~ <k: 

:>nt1c.;.1µ.Jaon 

AHl ICU 1. 0 VIII 

Co.Jlqu1f:f <.:orur()v~í Si;;i dcr.vhd.:.i dü l.i flf1h<.:..Jc1on (' 1t1l~1i,:ir ~IJc1<in '1111 

presente Protocolo ~á o;oluc;:aooada ;:¡ lf3~s de &..'\c. ~honcs quP. ~~ ,uahccn d,:. 

co,nUn .:icue11.Jo cnlíe las 11.r,rtr:~. 



IIRTICULO IX 

Et ptCSP.lllt! Acu~tdo t!fllla-á en vqv t!ll la tcr h~ cJt! ~ hrm:i v IPJóá U'\.1 

. , .J l• •11,11.JJ 

El presente Ar.untdo pod:.J ser mochhcado pnr m11t1..10 COJtS(.'f'\tarnu"?nto de lJ!> 

Parte~ tormahiado medGnto corrM.1ou:·.acu.>f1t:S csa1t;iir~. en tas que 5C C"specificai a la 

fti<.:ha dr.l 1n1c 10 dP. !>11 vigt:$.MCm 

c ,,,lqu,ern de tas Partes po<lr" dar poc terminado el µ1 c sN'ltr. Acuerdo. 

medionle nnhficación cscn\9 din~icJa a In 0 1rn, con ouve:nta din!. de c111lttlac10n 

• La teomn.ic.t,n dt!I ptt.'"SCnlr. AcueuJo 110 :it~r.t~ra lo cync,;lus1on de l"1s 

ilCCJOOe~ dt! C"..oope<aoOn ql~ hubie re,1 s1dn ;')(:Ofdadas cJurant~ s11 viger'ICJiJ 

Hecho en la oud<ld de Be~m9. " los <11e~cisic1c dias \lt:I mes cw. d!c:entirt: del ario d!~ 

m,I nov~c,cntos novcn1o y ires. e11 dos r.JCf'l)plart!~ or191nnlr.s, en Sot. 1Lhomas (:!'.pnr"lol y 

POR EL CONSEJO NACIONIIL 
PARA LA CULTUM Y LAS 
ARTES DE LOS ESTADOS 

7:if[º' 
POR EL MINISTERIO DE 

CULl UR/1 DE LA REPUBLICA 
POPULAR CHINA 
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terracota

B M
A
P
A

2 PL-2 Traje jaguar s/n Cuauhtemoc s/m 1,000 USD

B C
R
O
N
O
-

L
O
G
Í
A

3 PL-3 Traje jaguar s/n Villela s/m 1,000 USD

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N

Dommy

Dommy

T
H
E
M
E

L P
A
B
E

N°
L
A
C

COLECTION INV N° MUSEUM MEASUREMENTS IMAGE VALUE
INSTALATTION
CONDITIONS

L

A I U 1

E

PL-1 Jaguar 10-570645 Xochicalco 70 x 50 x 52 500,000 USD



5 V-5 Vaso efigie 
jaguar

CC-1277 Frissel 40 x 35 x 33 350,000 USD

6 V-6 Portaincensario 10-604758 Palenque 100 x 45 400,000 USD

7 V-6 Jaguar Azuzul 10-573558 
3/3

Xalapa 110 x 78 x 50 1'000,000 USD

8 V-7 Disco solar 10-569476 Toniná 35 diam. 350,000 USD

9 V-7 Tocado CC-1846 Frissel 24 x 26 150,000 USD

10 V-7 Vasija 
zoomorfa

10-457430 Soconusco 14.3 x 32.6 15,000 USD 

I
C
L
O

C
Ó
S
M
I
C
O

C
L
O

C
Ó
S
M
I
C
O

Plate of 40 x 40 
cm.

Special metallic 
support

Reinforced
platform

Support to the wall 
or bookrest

Individual base
30 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

Plate of 35 x 35 
cm.

I
.

C

C
.

C
I

4 V-4 Jaguar 10-365570 Querétaro 30 x 21.5 x 26 500,000 USD Plate of 40 x 40 
murciélago cm.



12 V-8 Antifaz 
concha

PF.65-112 San Juan de 
Ulua

6 x 9 25,000 USD

13 V-8 Hacha blanca A-0054 Pellicer 23 x 12 x 2 100,000 USD

14 V-8 Incensario 
zoomorfo

10-459565 Soconusco 54.2 x 29.8 400,000 USD

15 M-9 Mural jaguar 
reticulado

10-136088 Teotihuacan 110 x 230 x 6 600,000 USD

16 V-10 Jaguar 
echado

57PJ1559 Amparo 35 x 120 x 30 700,000 USD

Individual base
20 x 35 x 35 cm.
Plate of 33 x 33 

cm.

Reinforced
platform

Acrilic support
Individual base

30 x 15 x 15 cm.
Plate of 13 x 13 

cm.

Acrilic support

cm.

11 V-8 Máscara de C-0016 Pellicer 20 x 15 x 4 420,000 USD Acrilic support
jade Individual base

20 x 20 x 20 cm.
Plate of 18 x 18 



18 V-11 Lápida jaguar 12566 Frissel 24.5 x 61 x 3.5 300,000 USD

19 V-11 Felino con 
inscripción

10-409788 Chiapas 25 x 40 x 20 35,000 USD

20 V-11 Cajete navaja PJ.12349 Xalapa 19.5 x 14 90,000 USD

21 V-12 Lapida glifo 12677 Frissel 34 x 55 x 15.5 150,000 USD

22 V-12 Peldaño 10-389902 Cancún 33 x 31 x 25 100,000 USD

23 V-12 Urna sra. 
Yelmo

10-664184 Monte Albán 55 x 33.5 x 27 300,000 USD

I

S
E
M
I
L
L
A

D
E

J
A
G
U
A
R

M
I
L
L
A

Support to the wall 

Individual base
10 x 50 x 50 cm.

Individual base
20 x 20 x 20 cm.

Support to the wall 
or bookrest

Support to the wall 
or bookrest

Individual base
10 x 40 x 40 cm.
Plate of 38 x 38 

cm.

I

.

D
.

S
E

17 V-11 Lápida jaguar 12567 Frissel 24 x 62.5 x 4.5 300,000 USD Support to the wall 



25 V-13 Felino echado 10-412625 Teotihuacan 19 x 15.5 x 24.5 15,000 USD

26 V-13 Cabeza felino 10-570505 Xochicalco 37 x 25 x 33 15,000 USD

27 V-14 Personaje con 
penacho

PJ3984 Xalapa 42.5 x 20 300,000 USD

28 V-14 Jaguar chico 10-213196 Teotihuacan 17 x 15.5 x 9.7 40,000 USD

29 V-14 Jaina mujer 10-229042 Cancún 17 x 7 x 4 40,000 USD

30 PL-15 Príncipe P.J.4023 Xalapa 127 x 84 1'000,000 USD

I

L
I
N
A
J
E

N
A
J
E

Individual base
20 x 25 x 25 cm.
Plate of 23 x 23 

cm.

Individual base
10 x 35 x 35 cm.

Plate of 23 x 23 
cm.

Individual base
20 x 20 x 20 cm.
Plate of 18 x 18 

cm.

Individual base
20 x 10 x 10 cm. 
Plate of     8 x 8 

cm.

Reinforced
platform

I

I
.

E
.

L
I

24 V-13 Cabeza 10-543600 Taxco 32 x 26 150,000 USD Individual base
c/yelmo jaguar 20 x 35 x 35 cm.



32 V-17 Urna C 10-587546 Oaxaca 45 x 30 x 25 300,000 USD

33 V-18 Guerrero tigre 21PJ39 Televisa 108 x 32 x 31 350,000 USD

Individual base
10 x 35 x 35 cm.

Special metallic 
support

31 V-16 Personaje con 10-569475 Toniná 60 x 30 x 30 400,000 USD Individual base
tocado 10 x 35 x 35 cm.



35 V-19 Cabeza 
serpentina

C-1374 Pellicer 15 x 10 x 3 350,000 USD

36 V-19 Hombre sin 
brazo

10-409530 Chiapas 15 x 4 x 3 9,000 USD

37 V-19 Jaguar 
sentado

10-427723 San Juan de 
Ulua

34 x 20 x 20 70,000 USD

38 V-20 Transformación
chico

A-0209 Pellicer 15 x 6 x 2 45,000 USD

39 V-20 Hombre verde A-0056 Pellicer 11.5 x 5 x 2.5 20,000 USD

40 V-20 Hombre A-0057 Pellicer 15 x 6 x 2 20,000 USD Special acrilic 
support

Individual base
10 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.
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Special acrilic 
support

Individual base
15 x 15 x 15 cm.
Plate of 13 x 13 

cm
Special acrilic 

support
Individual base

10 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Special acrilic 
support

Individual base
10 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

I
V
.

F
.

H
O

34 V-19 Pendiente de 10-152738 Palacio Cantón 6.7 x 5.5 150,000 USD Special acrilic 
jade support

Individual base  10 
x 10 x 10 cm.

Plate of 8 x 8 cm.



44 V-22 Hombre con 
jaguar

PJ12923 Xalapa 60 x 30 x 30 55,000 USD

45 V-23 Jaguares 
enfrentados

10-336488 Teotihuacan 29 x 28.5 150,000 USD

46 V-24 Máscara 
terracota

10-217091 San Juan de 
Ulua

11 X 13 X 15 35,000 USD

47 V-24 Jaguar 
echado

10-479249 San Juan de 
Ulua

20 x 20 x 35 30,000 USD

Plate of 35 x 35 
cm.

Special acrilic 
support

Individual base
15 x 15 x 15 cm.
Plate 13 x 13 cm.

41 V-20 Hombre
blanco

PF65-66
1/3

San Juan de 
Ulua

7 x 3 1,500 USD Special acrilic 
support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

42 V-20 Hombre negro PF65-66 San Juan de 8 x 5 1,500 USD Special acrilic 
3/3 Ulua support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.

43 V-21 Jaguar de pie 10-616797 Xochitecatl 84 x 23 x 23 80,000 USD

Plate of 8 x 8 cm.

Special metallic 
support



49 V-24 Hacha votiva 81 Xalapa 12 x 6 x 1 90,000 USD

50 V-25 Plato perro 10-271194 Cancún 11 x 31 40,000 USD

51 V-25 Máscara 
piedra verde

10-543639 Taxco 16 x 13.5 300,000 USD

52 V-25 Figura de 
alabastro

PF.65-176 San Juan de 
Ulua

9 x 9 x 6 15,000 USD

53 V-25 Pipa 407PJ608 San Juan de 
Ulua

10 x 13 15,000 USD

54 V-25 Cabecita 10-483066 San Juan de 
Ulua

3 x 3.5 5,000 USD

Special acrilic 
support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Special acrilic 
support

Individual base
10 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Special acrilic 
support

Individual base  10 
x 10 x 10 cm.

Plate of 8 x 8 cm.

Acrilic bookrest

Individual base
20 x 20 x 20 cm.
Plate of 18 x 18 

cm.

48 V-24 Pectoral Encr. B-4531 Pellicer 8 x 14 x 4 100,000 USD Special acrilic 
support

Individual base
20 x 15 x 15 cm.
Plate 13 x 13 cm.



56 V-25 Máscara 
grande

PF65-119
1/2

San Juan de 
Ulua

7 x 7 6,000 USD

57 V-25 Máscara chica PF65-119 
2/2

San Juan de 
Ulua

5 x 4 5,000 USD

58 V-25 Brasero    10-389643 Cancún 20.5 x 18.5 90,000 USD

59 V-25A Jamba 10-104353 
1/2

Oaxaca 108 x 52 x 32 350,000 USD

60 V-26 Transformación
grande

A-0091 Pellicer 100 x 60 x 80 600,000 USD

61 V-27 Cuerpo jaguar 10-621904 Teotihuacan 21 x 51 x 20 150,000 USD

G
.

N
A
H
U
A
L
I
S
M
O

Reinforced
platform

Plate of 55 x 25 
cm.

Special acrilic 
support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Special acrilic 
support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

 Individual base
10 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

Reinforced
platform

Special metallic 
support

55 V-25 Cuerpo 158PF811L2 San Juan de 3.5 x 2 5,000 USD Special acrilic 
Ulua support

Individual base
10 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.



67 V-28 Jaguar 
Pellizcado

57PJ1439 Amparo 20 x 25 200,000 USD

68 V-28 Brasero 
moños

CC-1846 Frissel 26 x 24 60,000 USD

Individual base
20 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

Individual base
20 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.
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62 V-27 Jaguar
tezontle

10-580767 Oaxaca 22 x 31.5 20,000 USD

63 V-27 Jaguar
sentado

10-376553 Teotihacan 16.5 x 14 x 13 20,000 USD Plate of 15 x 15 
cm.

64 V-27 Hombre de 57PJ964 Amparo 4 x 12 x 2 70,000 USD Special acrilic 
fauces support

Individual base
20 x 15 x 15 cm.

65 V-27 Escultura
felino de pie

B-4449 Museo Carlos 
Pellicer

18.5 x 13.5 35,000 USD

Plate 13 x 13 cm.

Individual base
10 x 20 x 20 cm.

66 V-28 Máscara barro PJ21 Televisa 24 x 23.5 x 24.8 70,000 USD Special acrilic 
support



75 V-30 Sacerdote 
muerto

10-607652 Cacaxtla 43 x 40 200,000 USD Special supportde 
metal

Plate of 43 x 43 
cm.

96 V-29 Jaguar
sentado

CC-1322 Frissel 33 x 24 x 21 150,000 USD Individual base
10 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

70 V-29 Hueso 10-105571 Oaxaca 20.5 x 1.5 100,000 USD Special acrilic 
support

Individual base
10 x 10 x 10 cm.

71 V-29 Vaso garra 10-104795 Monte Albán 17 x 9 150,000 USD

Plate of 8 x 8 cm.

Plate of 15 x 15 
cm.

72 V-29 Vaso garra 10-104765 Oaxaca 25.5 x 12.5 150,000 USD Individual base
10 x 15 x 15 cm.

73 V-29 Portaincensario 57PJ1299 Amparo 15 x 15 35,000 USD

Plate of 13 x 13 
cm.

Individual base
20 x 20 x 20 cm.
Plate of 18 x 18 

cm.

74 V-30 Plato lirio 21PJ128 Televisa 10 x 15.7 45,000 USD Special acrilic 
support



77 V-31 Tablero de 
estuco

10-505874 Hidalgo 70 x 100 x 33 450,000 USD

cm.

metallic support to 
the wall

Reinforced
platform

76 V-30 Portaincensario 10-219767 Chiapas 40 x 40 150,000 USD Plate of 43 x 43 



79 V-33 Portaestandarte 10-215118 Tula 95 x 50 120,000 USD

80 V-34 Tlaloc 10-607648 Cacaxtla 43 x 40 120,000 USD

81 V-34 Jaguar con 
lengua

10-543913 Taxco 32 x 26 x 26 250,000 USD

82 V-34 Hacha cetro A-0055 Pellicer 25 x 5 x 2 60,000 USD

83 V-34 Perfumero A-0586 Museo Carlos 
Pellicer

6 x 6.5 x 3.5 40,000 USD

84 V-35 Dios G III 10-569466 Toniná 60 x 40 x 40 300,000 USD

R
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D

Reinforced
platform

Special supportde 
metal

Plate of 43 x 43 
cm.

Individual base
10 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

Special acrilic 
support

Individual base
20 x 10 x 10 cm.
Plate of 8 x 8 cm.

Individual base
10 x 40 x 40 cm.

Individual base
10 x 10 x 10 cm.

Plate of  8 x 8 cm.

V
.
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I

78 V-32 Clavo jaguar 10-411215 Teotihuacan 52 x 52 x 124 700,000 USD Reinforced
platform



86 V-36 Cabeza Cruz 
de San 
Andrés

A-0667 Pellicer 68 x 56 x 47 350,000 USD

87 V-37 Jaguar 
descarnado

10-570823 Xochicalco 56 x 50 150,000 USD

88 V-38 Chac mol 10-104357 Oaxaca 61 x 79 x 37 450,000 USD

89 V-39 Ofrenda H ANEXO Templo Mayor ANEXO 2'350,000 USD

90 V-40 Máscara de 
barro

A-0294 Pellicer 10 x 8.5 x 2.5 200,000 USD

91 V-40 Brasero 10-219767 Chiapas 40 x 40 200,000 USD

Reinforced
platform

Reinforced
platform

I
.
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Support to the wall 
de acrílico

Plate of 13 x 13 
cm.

Individual base
20 x 40 x 40 cm.

Reinforced
platform

Base especial con 
doble vidrio

85 V-35 Jaguar 10-576499 Xochicalco 54 x 52 x 36 140,000 USD Reinforced
descarnado platform



95 V-41 Trompeta 21PJ261 Televisa 22 x 14 x 27 30,000 USD

96 V-41 Trompeta 21PJ259 Televisa 16.4 x 26 x 27 30,000 USD

97 V-41 Carrito 21PJ287 Televisa 9.3 x 19 x 11 30,000 USD

98 V-41 Carrito 21PJ288 Televisa 14 x 16 x 9.2 30,000 USD

Individual base
10 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

Individual base
20 x 30 x 30 cm.
Plate of 28 x 28 

cm.

92 V-40 Vasija trípode 21PJ128 Televisa 11 x 38.5 80,000 USD Individual base
20 x 40 x 40 cm. 

93 V-40 Vaso chico 21PJ360 Televisa 29 x 22 60,000 USD Plate of 23 x 23 
cm.

300,000 USD94 V-41 Mural jaguar 
maguey

10-136012 Teotihuacan 78 x 67 x 5 Special metallic 
support to the wall



101 V-42 Escultura 
zoomorfa

jaguar

10-338475 Tula 110 x 70 x 50 1'000,000 USD

102 V-43 Maicero 10-342632 Chiapas 50 x 26 150,000 USD

103 V-44 Cabeza 
tocado jaguar

A-0009 Pellicer 70 x 50 x 50 200,000 USD Reinforced
platform

Reinforced
platform

99 V-41 Juguete A-0253 Museo Carlos 
Pellicer

9 x 6.5 x 10 30,000 USD

100 V-41 Vasija chica 10-409853 Chiapas 25 x 25 40,000 USD Individual base
20 x 25 x 25 cm.
Plate of 23 x 23 

cm.
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V-45 2 Máscaras 
minuatura

w/n w/m Special metallic 
support

V-46 2 Máscaras 
minuatura

w/n w/m Special metallic 
support

PL-47 Traje Tecuani w/n w/m Dommy

PL-48 Traje Pocho w/n w/m Dommy

PL-49 Traje Kalala w/n w/m Dommy
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Visitor Amount of the Mexican Exhibition 

Time Amount 

1 Sth July to 31 si July 12816 

August 17588 

September 6099 
. ,,_ .. -·-- _... .. ........ .... . -··· ..... . 

1 st October to 14 th October 4424 

Total 40927 

.: 
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• EMBAJADA DE M txico - -
VISITAS GUIADAS 

LA EMBAJADA DE MEXICO INFORMA A LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA EN 
BEIJING QUE EL AGREGADO CULTURAL, EDGARDO BERMEJO, OFRECERA 
CUATRO VISITAS GUIADAS A LA 6XPOSICION DE ARTE PREHISPANICO DE 

MEXICO 

"EL JAGUAR, HUELLAS DE LO DIVINO" 

LA CUAL SE PRESENTA HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2006 EN EL MUSEO DE LA 
CAPITAL DE BEIJING 

:ltJRtr~1f4tlffi 
C*WjtU1F*mt1) 

tiif jt!fF- Ji! l'IJ $ JJJfm* ~ ff 

• Las visitas guiadas tendrán lugar los días 21 ,22,28 y 29 de 
septiembre de 16:00 a 17:30 hrs. 

La exposición se conforma de más de 100 piezas provenientes de las culturas maya, olmeca y 
zapoteca, entre otras, todas ellas dedicadas a la figura del jaguar como animal de culto y adoración de 
los antiguos mexicanos. 

Embaj ada de México en la República Popular China I 
Mayor información al teléfono: 65 32 22 44 
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Carta de Agradecimiento 

Los alumnos de la Facultad de Español de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Beijing visitaron la Exhibición Jaguar 

Prehispanico en el Museo de la Capital el 22 de septiembre de 2006. La 

visita fue organizada y guiada por el Sr. Edgardo Bermejo, encargado de 

asuntos culturales de la Embajada de México en China. La Facultad de 

Español le expresa la sincera agradecimiento. 

f 
) 

(Sello de la Facultad) 

30 de octubre, 2006 



'\ 

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS EXTRANJEROS DE BEIJING 

Facultad de Español 

,t ~ lf,. ti) i6- ~ ,t 
w•~•-.. 

f:E/l"g§~{!ffij(,ft~ ~~ffi.1Jn$ • .VVF~ffl'. (Edgardo Bermejo) 

1G~ffliR~r-fl:r, R~~~T 2006 1f: 9 r.J 22 B ~.1Jn 7 ttmt#~itf" ~ 

mi~~ffll.00:''o ~~MJlt*lJ'~W I . ,, . 

Dirección: Xi San Huan Bei Lo 2 Hao, Beijing, China Código Postal: 100089 
Tel: 0086-10-8881 6435/6348 Fax: 0086-10-8881 0397 Emall: bwxyxz@bfsu.edu.cn 

espanolbfsu@yahoo.com.cn 

J 
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~ BEIJING INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 

Beijing,20 de Noviembre de 2006 
\ 

La Facultad de Español de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Beijing Otorga el presente reconocimiento al 

señor Edgardo Bermejo Mora, Agregado Cultual de la Embajada 

de México en China, por haber ofrecido una visita guiada el 

pasado 28 de septiembre a los alumnos de la licenciatura en 

español de esta Universidad, con motivo de la exposición El 

Taguar Prehispánico, la que se presentó en el ·Museo de la Capital 

de Beijing, de julio a octubre de 2006. 

La Universidad agradece cumplidamente a la Embajada de México 

sus esfuerzos a favor de la difusión de la cultura y el arte mexicano 

en China. 

Atentamente 

I 



BEIJING INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 

~H:S'a~ (Sr. Agregado Cultural Edgardo Bermejo) llfA, 

{fHJrF, •• 7r 2006 ~ 9 JJ 2s a ~~t»:1t~1ttiffi'•m-Q(JQ 

jJl!~H}Hf-!IW.Jfs!íxPJJ)l)) (El Jaguar Prehispánico- Huellas 

de lo divino)º #ifj~~Jft?x••~~#tlM, :Jt:x.t•tt:Sfa~é(Jffl~~

*~m•Q(J••~•W! a*~~Jftffi, ~*W.! 
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CERTIFICADO 

Gracias a la organiz.ación del sefior Edgardo Bermejo ( agregado 

cultural de la Embajada de México en China), los alumnos de la Facultad 

de Espafiol del Instituto de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 

Economía y Comercio Internacional, en el día 21 de septiembre del afio 

2006 fueron al Museo de la Capital a visitar la ·exposición titulada "El 

jaguar prehistóri~. Huellas de lo divino.", por lo cual estamos muy 

agradecidos. 

Facultad de Espafiol 

Instituto de Lenguas Extranjeras 

30 de Octubre de 200 

ltlll:: jl:*1!f91'81RS•ll<!litO~ 
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Los 25 alumnos de la Facultad de Espaftol de la Universidad de 

Lengua y Cultura de Beijing visitaron la Exhibición Jaguar Prehispanico 

en el Museo de la Capital en la tarde del 29 de septiembre de 2006. La 

visita fue organizada y guiada por el Sr. Edgardo Bermejo, encargado de 

asuntos culturales de la Embajada de México en China. 

La Facultad de Espaftol le expresa la sincera agradecimiento. 

(Sello de la Facultad) 

2 de noviembre, 2006 
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