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1 Proyecto: Revista Artes de México,
1988.
Cliente: Artes de México y del 
Mundo, S.A. de C.V.

2 Proyecto: Colección Ya Verás, 
1993.
Cliente: Ediciones Tecolote, 
S.A. de C.V.

3 Proyecto: Tamayo, 1987.
Cliente: Américo Arte 
Editores, S.A. de C.V.

4 Proyecto: Juan O'Gorman, 1999.
Cliente: Américo Arte 
Editores, S.A. de C.V.

5 Proyecto: Frida Kahlo, 2000.
Cliente: Lan duc ci Edi to res, 
S. A. de C. V.

6 Proyecto: Francisco Corzas, 2000.
Cliente: Lan duc ci Edi to res, 
S. A. de C.V.

7 Proyecto: Lotería fotográfica 
mexicana, 1999.
Cliente: Petra Ediciones, 
S.A. de C.V., Dirección General 
de Publicaciones 
Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes.

8 Proyecto: Julia López. El color 
de la vida, 2001. 
Cliente: Talento Arte Visual,
S.A. de C.V.

9 Proyecto: 1900-2000 Un siglo 
de arte mexicano, 1999.
Cliente: Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 
Landucci Editores.

10 Proyecto: El color en el arte
mexicano, 2003.
Cliente: Universidad Nacional
Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones
Estéticas.

11 Proyecto: Geometría emocional. 
Sebastián, 2004.
Cliente: Antiguo Colegio 
de San Ildefonso.

12 Proyecto: De arquitectura, 
pintura y otras artes. Homenaje 
a Elisa Vargaslugo, 2004.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas.

13 Proyecto: Ce Acatl cuando 
las piedras hablaron, 2005.
Cliente: Editorial Envidia, 
S. A. de C. V.
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14 Proyecto: De Papel, 2005.
Cliente: Irma Palacios.

15 Proyecto: Sensitiva. 
Carla Fuentes, 2006.
Cliente: Carla Fuentes.

16 Proyecto: La pintura mural 
prehispánica. Oaxaca. 
Catálogo tomo I y II, 2006.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas.

17 Proyecto: La pintura mural 
prehispánica. Oaxaca. 
Estudios tomo IV y II, 2008.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Estéticas.
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18 Proyecto: El Tajín, 2006.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Estética.

19 Proyecto: Homenaje a Diego 
Rivera. Retratos, 2007.
Cliente: Grupo Azabache.

20 Proyecto: Tiempo al juego, 2007.
Cliente: Cristina Kahlo.

21 Proyecto: Isis y la serpiente 
emplumada, 2007.
Cliente: Fundación Monterrey 
2007, A.C.

22 Proyecto: Mario Pani, 2008.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas.

23 Proyecto: Jardín Onírico, 2008.
Cliente: Maribel Portela.

24 Proyecto: Olmeca. Balance 
y perspectiva. Memoria de la 
primera mesa redonda, 2009.
Cliente: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Fundación 
Arqueológica del Nuevo 
Mundo, Universidad 
Brigham Young. 
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Museo Mural Diego Rivera

Time for Play
Cristina Kahlo
Fotografía  |  Photography

Los antiguos egipcios creían que los primeros gober-
nantes de su país eran deidades. Esa tradición se pre-
serva en el Canon de Turín, la lista de faraones que un
escribano copió de un documento más antiguo durante
el reinado de Ramsés II (1279-1213 aC), así como en la
Aigyptiaka de Manetho, una historia de Egipto recopila-
da más de un milenio después y de la cual se conocen
sólo algunos pasajes escritos en épocas posteriores. En
esos documentos se mencionan los dioses que fueron
reyes de Egipto antes del ascenso al trono del primer fa-
raón de la dinastía I.1

Entre los primeros faraones divinos que se mencio-
nan en el Canon de Turín y ciertos pasajes de la Aigyp-
tiaka figura Horus, el dios halcón, que fue la deidad
preeminente de Egipto durante el periodo dinástico. A
diferencia de las escasas deidades que ambas fuentes
tienen en común, Horus está bien documentado en el si-
glo que precede a la dinastía I. Esas décadas atestigua-
ron la gradual pero inexorable unificación de Egipto bajo
el mando de un solo hombre. En los primeros registros
escritos se relacionan inconfundiblemente los jefes y pro-
tofaraones con Horus, lo que les confiere cierto grado de
divinidad y los aparta de quienes están sujetos a su au-
toridad.2

Los arqueólogos han logrado investigar la ocupación
de los centros de culto asociados con los dioses mayo-
res del panteón egipcio hasta antes de la dinastía I, en si-
tios como Elefantina en la frontera sur de Egipto, Hiera-
cómpolis y Abidos. No obstante, se ignora en buena parte
los orígenes de los dioses en sí, tal como se les venera-
ba en dichos centros en tiempos dinásticos.

Ra, el dios sol por excelencia y la deidad de mayor
importancia en general, aparece por primera vez en el
nombre del segundo faraón de la dinastía II: Nebra (o
Raneb), “Mi Señor es Ra”. Otro nombre en el título de
Nebra (Weneg) confirma la omnipotencia de Ra. En los
Textos de las pirámides se describe a este oscuro semi-
diós como un servidor de Ra, con quien lo identifica el
nombre de Nebra. Heliópolis, situada al norte de Menfis,
fue el centro del culto a Ra. Ahí él sería gobernante su-
premo como dios de la “primera época”, un creador al
frente de una enéada a la cual pertenecieron Osiris y su
hermana-esposa Isis (véase el capítulo siguiente, “Isis,
Grande en Magia, y Osiris”). De las primeras estructuras
de Heliópolis, que fueron construidas con adobe, sólo

1 J. von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägypten, Ma-
guncia, 1997, pp. 207 y 218.

2 J. Kahl, en E. Hornung, R. Krauss y D.A. Warburton (eds.), Ancient
Egyptian Chronology, Leiden y Boston, 2006, pp. 94-99.
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Los dioses de Egipto

Isis, Grande en Magia, y OsirisMarianne Eaton-Krauss84

plemente como un hombre desnudo, tendido sobre el
féretro con el pene erecto mientras la milana vuela sobre
su falo. En la composición de una escultura de tamaño
real encontrada en la tumba del rey Djer, en Abidos, se
representa a Isis como una milana posada significativa-
mente en la parte baja de la momia de Osiris, que yace
sobre el féretro. Esa estatua, que probablemente data
de finales del Imperio Medio, es una de las representa-
ciones más sublimes (y quizá más antiguas) de este te-
ma en el arte egipcio.7

El papel de Isis y Neftis como protectoras del rey
muerto se confirma por su presencia en las representa-
ciones del ajuar funerario real, donde Isis aparece no como
un milano, sino como un buitre, y Neftis como una co-
bra.8 Debido a eso, el buitre y la cobra han sido incorrec-
tamente interpretados como representaciones de las
diosas tutelares del Alto y Bajo Egipto, Nekhbet y Wadjet,
a pesar de que los jeroglíficos dicen claramente “Isis”
sobre el buitre y “Neftis” sobre la cobra. El ave rapaz y la
serpiente aparecen en la frente del faraón, en los retra-
tos de su sarcófago y en la máscara de su momia. En al-
gunos objetos de joyería, la cobra está dotada de alas.
A Isis y Neftis se les unen la diosa escorpión Serket y la
diosa Neith, cuyo arco, flechas y escudo muestran a una
guerrera temeraria que ayudará a los “hijos de Horus”
a proteger los órganos internos extraídos durante la mo-
mificación y que fueron colocados, dentro de vasos ca-
nopos o cajas, en la cámara mortuoria junto con la momia
(véanse números de catálogo 80-83).

Los especialistas consideran que los primeros inten-
tos de momificación se realizaron a principios del Perio-
do Dinástico. Se identifican emplazamientos destinados
a lo que sólo pudieron ser cofres canopos de vísceras

85

7 Leahy, 1977, pp. 424-434, láms. 26-69.
8 Russmann, 1997, pp. 266-284.

Isis y Neftis flanqueando 
el disco solar. 
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Catálogo de obra

Egipto faraónico

1
Estatua colosal osiríaca del 
faraón Thutmosis IV

Imperio Nuevo, dinastía XVIII, 
reinado de Thutmosis IV
Caliza
335 x 85 x 103 cm1

Tebas, zona arqueológica del templo de Mut 
en Karnak, Templo de Khonsupakhered, 
MCE-1

Esta escultura es una del par descubierto en un
templo secundario ubicado en una esquina del
recinto dedicado a la veneración de la consor-
te de Amón, la diosa Mut, en Karnak. Su com-
pañera, no tan bien conservada, se encuentra
en el Museo de Luxor. Ambas representan a
Osiris, con los brazos cruzados sobre el pecho
y sosteniendo en ambas manos el símbolo
ankh. Las inscripciones al frente de ambos co-
losos fueron estucadas y vueltas a esculpir con
el nombre de Ramsés II. La mayoría del estuco
se ha perdido, revelando que el propietario ori-
ginal fue Thutmosis IV.

Bibliografía: Bryan 1991, p. 181.

2
Hathor-Isis

Imperio Nuevo, dinastía XVIII, 
reinado de Amenhotep III
Granodiorita
160 x 35 x 74.5 cm
Museo de Luxor, J 835

La diosa entronizada irradia una serena realeza.
En su mano derecha sostiene el símbolo ankh,
que entrega a Amenhotep III, quien comisionó
esta estatua. Su rostro representa el mismo es-
tilo de otras esculturas que muestran al faraón,
caracterizado por la forma de su labio superior.
Para la época en que se esculpió esta estatua,
el disco solar entre los cuernos de vaca (en es-
te caso sobre un tocado) ya no era prerrogativa
exclusiva de Hathor (véase número de catálogo
72). No obstante, los textos junto a las piernas
de la figura confirman que se trata, en efecto, de
esta diosa. Ambas inscripciones nombran a
Amenhotep III como “El amado de Hathor en el
Templo de Luxor”.

Bibliografía: El-Saghir, 1991, pp. 28-31, 
figs. 60-67.
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52
Segunda estatua cubo de Hori

Tercer Periodo Intermedio, dinastías XXII-XXIII
Granito
109 x 50 x 71 cm
Tebas, cachette del Templo de Karnak
Museo Egipcio, El Cairo, CG 42226

Se considera que la segunda estatua de Hori es
uno de los mejores ejemplos del Museo Egip-
cio. En ésta, los costados y el frente del bloque
están cubiertos de escenas elaboradas con
gran pericia. El lado izquierdo muestra al “feti-
che” asociado con el culto a Osiris en Abidos,
reverenciado por Thot, deidad con cabeza de
ibis, y Horus, el hijo de Isis. En el lado derecho,
Isis y Neftis adoran la barca sagrada de Sokar,
el antiguo dios funerario de Menfis. En la parte
posterior del pilar dorsal se escribió profusa-
mente sobre Hori.

Bibliografía: Legrain, 1914, pp. 62-65, 
pl. 33; Jansen-Winkeln, 1985, pp. 136-149, 
pls. 30-33.

53
Iuefaau se arrodilla 
para presentar una figura de Osiris

Periodo Tardío, dinastías XXVI-XXX
Esquisto
36 x 10 x 21.5 cm
Tebas, cachette del Templo de Karnak
Museo Egipcio, El Cairo, JE 38061

Este hombre humildemente arrodillado sostiene
entre sus manos, sobre el regazo, una pequeña
figura de Osiris en su trono. Aunque la escultu-
ra es un ejemplo del estilo convencional de la
dinastía XXVI, los textos de su base y el pilar
dorsal, en los que se menciona a Iuefaau, sa-
cerdote dedicado activamente al culto de Amón
en el Templo de Luxor, exhiben varias caracte-
rísticas típicas de la dinastía XXX. Posiblemen-
te, la escultura fue usurpada a un propietario an-
terior. Otra posibilidad es que haya quedado sin
inscripciones por muchos años después de ser
tallada hasta que se le agregó, ya en la dinastía
XXX, el texto referente a Iuefaau y en el cual se
afirma que fue “hecha” por su madre.

Bibliografía: Porter y Moss, 1972, p. 160;
Jansen-Winkeln, 2001, pp. 52-57, pl. 23.

54
Mahuhy con una naos

Imperio Nuevo, dinastía XIX, 
reinado de Seti II
Esquisto
39 x 17 x 23 cm
Tebas, cachette del Templo de Karnak
Museo Egipcio, El Cairo, CG 42157

Mahuhy viste una túnica de mangas plisadas, un
faldellín y sandalias y se arrodilla tras una gran
naos que muestra una imagen de Amón. Mut, la
consorte del dios, y Khonsu, su hijo, también

aparecen en bajorrelieve en los lados de la ca-
pilla. Los textos en la parte frontal invocan ofren-
das de Mahuhy para Amón. Una estela de este
mismo personaje en el Templo de Karnak, que
ostenta los cartuchos del faraón Seti II, data de
la época en que Mahuhy se desempeñaba co-
mo “Primer profeta de Amón”.

Bibliografía: Porter y Moss, 1972, p. 146;
Legrain, 1909, pp. 24-25, pls. 20-21.

55
Estatua de Osiris hecha 
para Ankhefenamón y su hija

Tercer Periodo Intermedio, dinastía XXI, 
reinado de Psusennes I
Caliza
157 x 51 x 30 cm
Tanis, comprada en 1944
Museo Egipcio, El Cairo, JE 86125

A Osiris, con su típica corona atef, se le repre-
senta apoyado en una estela inscrita con “la fór-
mula de ofrenda” en nombre de Ankhefenamón
y su hija. En el texto se menciona la edad de fa-
llecimiento de ambos, lo mismo que la duración
del proceso de embalsamamiento de cada uno:
72 días para Ankhefenamón y 70 días para ella.
Tal información se encuentra en estelas y papi-
ros del Periodo Tardío, pero no es común en
una estatua. Los relieves procedentes de la
tumba de Ankhefenamón, donde la estatua ocu-
pó alguna vez un nicho, se reutilizaron para la
tumba de Sheshonq III en Tanis.

Bibliografía: Habachi, 1947, p. 47, 261-282, 
pl. 33; Kitchen, 1995, §222.

56
Hor-Resnet sostiene una naos

Periodo Ptolemaico
Caliza con hoja de oro y pintada
43 x 10 x 18 cm
Abidos
Museo Egipcio, El Cairo, CG 715

La incrustación de oro en el rostro y cuello de
Hor-Resnet otorga cierta divinidad a su efigie,
ya que la carne de los dioses era de oro. La es-
tatua es especial no sólo porque la hoja de oro,
que también se aplicó a la figura de Osiris en la
naos, está bien conservada, sino porque los
ojos de Hor-Resnet estuvieron incrustados. Du-
rante el Imperio Antiguo, los escultores solían
agregar ojos a las estatuas de caliza, pero con
el tiempo la costumbre se fue perdiendo. El uso
de ojos incrustados en un relieve estaba reser-
vado para las representaciones del faraón y los
dioses en los templos.

Bibliografía: Borchardt, 1930, pp. 52-53, 
pl. 132; Meulenaere, 2004, pp. 81-88.
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25 Proyecto: La música 
en las instituciones femeninas 
novohispanas, 2009.
Cliente: Instituto de 
Investigaciones Históricas.

26 Proyecto: Africam 
Jamboree, 2010.
Cliente: Juan Rafael Coronel
Rivera.

27 Proyecto: Tiempo 
de Danzón, 2010.
Cliente: Cristina Kahlo.

28 Proyecto: Alfredo Alcalde. 
Anhelo de vivir, 2010.
Cliente: Fundación Sebastian.

29 Proyecto: Cantares 
Mexicanos, 2010.
Cliente: Instituto de 
Investigaciones Históricas, 
UNAM.

30 Proyecto: Entre Líneas, 2011.
Cliente: Irma Palacios.

31 Proyecto: Maribel Portela, 
2010.
Cliente: Maribel Portela.

32 Proyecto: Cuántica. 
Sebastian, 2013.
Cliente: Fundación Sebastian.

33 Proyecto: Colección Pi, 2014.
Cliente: Fundación Sebastian.

34 Proyecto: Sebastian. 
Universos Paralelos, 2015.
Cliente: Fundación Sebastian.
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Brote, 2011. Mixta, madera, lana, 270 x 100 x 100 cm. 

Portada: Panal, 2011. Papel, 220 x 210 x 10 cm.
Cosmos, 2012. 

Fieltro, 160 x 225 cm. 
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El interés que las mujeres tuvieron en la música religiosa durante la colonia es tra-
sunto del que otras féminas habían tenido desde épocas remotas y desarrollado am-
pliamente en la Edad Media. Las podemos mirar en los tapices, en los murales de
aquellos tiempos, tocando algunos instrumentos.

Boccaccio nos las presenta gráficamente en hermosas miniaturas con el arpa y
el órgano.1 Y más sabremos de ellas leyendo las biografías y crónicas de los conven-
tos medievales. En todos los monasterios de esa época había niñas y jóvenes edu-
candas a quienes se les enseñaba a contar, leer, escribir, retórica y teología —como
lo constatamos en la vida de Santa Gertrudis la Magna— y especialmente la músi-
ca, ya que ésta era indispensable tanto en la oración litúrgica como en la vida so-
cial que realizarían las que no profesaran de monjas.

Actualmente se han publicado las obras de esa gran compositora que fue la ma-
dre Hildegard von Bingen (1098-1179), de quien se han descubierto “más de seten-
ta y siete cantos con su melodía”2 que dejó en su convento.

Ese ejercicio de la música en las instituciones femeninas de la Edad Media con-
tinúa en el Renacimiento europeo y pasa a través de España a estas tierras.

Los colegios de niñas indígenas

Las más antiguas noticias sobre la enseñanza de la música a las mujeres nos las dan
los cronistas. Gracias a ellos sabemos que desde la época de Pedro de Gante, muje-
res, niñas y jóvenes fueron instruidas para cantar igual que los varones. El canto, se-
gún dijimos, fue usado para hacerlas memorizar las oraciones y verdades de la fe. Les
enseñaron a cantar para actos litúrgicos y para acompañar las procesiones. Más ade-
lante, cuando se fueron estableciendo las cofradías de indias, las mujeres formaban
parte de ellas ya sea en las exclusivas de ellas o en las mixtas. Podían las mujeres ser
cofrades pero no formar beaterios; esta posibilidad les fue prohibida. En esas cofra-
días de indios en el siglo XVI ellas participaban cantando y rezando las oraciones.

Para formarnos una idea de cuánto se fue extendiendo la música religiosa entre
los indígenas, bastará recordar que en la iglesia de San Francisco había varias co-

39

1 Giovanni Boccace, Le livre des clères et nobles
femmes, Biblioteca Nacional, París, ms. Fr. 599,
f. 68 y s. Reproducido por Sally Fox en Le livre
d’heures des dames du temps jadis, París, Solar,
1988.

2 Josemi Lorenzo, Hildegard de Bingen, Madrid,
Arte, 1996 (Biblioteca de Mujeres).

La música religiosa y popular en los colegios 
de niñas indígenas, españolas, criollas y mestizas 

El obispo Matos Coronado, 
óleo sobre tela, anónimo siglo XVIII.
Coro bajo de la capilla del Colegio de Santa Rosa 
de Santa María de Valladolid, Morelia.
Fotografía: Irma Zárate

Algunas exposiciones individuales y colectivas. 

2012 Les Jardins du Précambrien
Fundacion Deroin à Val-David, Montreal, Canadá.

• Obra en construcción
Casa del Virrey, Tlalpan, México, D.F.

2011 Dialéctica del paisaje urbano
Museo Mural Diego Rivera, México, D.F.

• Nature Altérée
Le Musée du Haut-Richelieu et la L’´Espace Desjardins 
du Théatre des Deux Rives, Sant-Jean-Sur, Quebec, Canadá.

2010 Zona Maco
Drexel Galería, Centro Banamex, México, D.F.

• Primer Simposium de Escultura Mérida 
Museo de la Ciudad, Mérida, Yucatán.

• Rosarium Philosphorum
Ex Teresa Arte Actual, México, D.F.

2009 Arte-Sano
Museo de Arte Popular, México, D.F.

• 20 años del Fonca
Biblioteca José Vasconcelos, México, D.F.

• Feria de Arte Latinoamericano
River North Gallery, Chicago, ILL, EUA.

• Latitudes in Transit
National Art Gallery, Jakarta, Indonesia.

2008 Historia de mujeres. Artistas en México del siglo XX
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 
Monterrey, Nuevo León, México.

• Immortality: A day of Dead Celebration
Main Gallery, The Art Center Chicago, ILL, EUA.

• International Symposium clay sculpture
Bauakademie-Lehrbauhof, Innsbruck, Austria.

• Jardín Onírico
Museo de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado, 
México, D.F.

• Mujeres sin cuenta
Instituto Cultural de México en San Antonio,
San Antonio, Texas, EUA.

2007 Desde la tierra
Museo de Bellas Artes Nigromante, 
San Miguel de Allende, Guanajuato, México.

2006 The Body Blossoming
Quintana Galleries, Portland, Oregon, EUA.

2004 Sueños que florecen
Drexel Galería, Monterrey, N.L., México.

• México at the Forefront
Aldo Castillo Gallery, Chicago, ILL, EUA.

2003 Las diosas
Quintana Galleries, Portland, Oregon, EUA.

2002 Diosas de todos los días 
Galería Itatti, México, D.F.

2001 De ritos y colectores 
Galería de la SHCP, México, D.F.

2000 From memory and other stories
527 Gallery, Houston, Texas, EUA.

1999 Obra reciente
Galería Art Felchlin, Zurich, Suiza.
Encuentro de Ciencia y Arte
Instituto de Ingeniería, UNAM, México, D.F.

Distinciones

2011 Residencia Artística Fonca-Conacyt, México-China. 
Academia de Bellas Artes de la Universidad de Tsinghua, 
Pekin, China.

2001 Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
Fonca, México, D.F.

2000 Programa de creación en cerámica, México, Conaculta, 
Fonca. Uriarte Talavera, Puebla/ The Banff Centre of the 
Arts, Canadá.

1998 Segunda Bienal Internacional Juguete Arte-Objeto. 
Segundo lugar, Museo José Luis Cuevas, México, D.F.

1994 Beca para Jóvenes Creadores, FONCA.
1987 Encuentro plástico sobre el paisaje.

Mención especial, Teatro del Pueblo, México, D.F.

1986 50 años de lucha por la alimentación.
Premio de Adquisición, Auditorio Nacional, México, D.F.

Colecciones

• Banco Nacional de México • México, D.F.
• Casa Candina • San Juan, Puerto Rico.
• Instituto de Ingeniería de la UNAM • México, D.F.
• Jardín Bicentenario • Jalapa,Veracruz, México.
• Jardín de las Esculturas • Jalapa, Veracruz, México.
• Museo Alvar T. Carillo Gil • México, D.F.
• Museo de la Ciudad de Mérida • Yucatán, México.
• Museo del Arzobispado • México, D.F.
• Museo del Palacio de Gobierno • Monterrey, N.L., México. 
• Museum of International Ceramic Arts Dinamarca.
• Secretaría de Relaciones Exteriores • México, D.F.

Publicaciones

2010 Rosarium Philosphorum, Editorial Praxis, México.
2008 Maribel Portela, Jardín onírico, El taller, México. 
2007 Lupina Lara, “Maribel Portela”, en Resumen, núm. 88, 

Promoción de Arte Mexicano, México.
2003 Aldo Coloneti, Octavio Paz, Raymundo Sesma, 

Advento, Federito Motta Editore, Italia.
• Cuerpos Terrenales, Sculpture in clay, Boris Hirmas 

Publishers, México.
• Lily Kassner, Beatriz de la Fuente, Felipe Solís, 

Tiempo, tierra y barro, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México.

2001 Jane Waller, The human form in clay,
The Crowood Press LTD, Inglaterra. 

1999 Escultura mexicana: de la academia a la instalación, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto 
Nacional de Bellas Artes, Landucci Editores, Milán.

• Agustín Arteaga, Apuntes para una colección del siglo 
XXI, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Landucci Editores, Milán.

 

Maribel Portela
escultoraportela@gmail.com 

www.maribelportela.com • www.museodemujeres.com

La edición consta de 1,000 ejemplares impresos en Artes Gráficas Panora-

ma, en papel de alta calidad: Mohawk loop feltmark pure white 216 gr, dis-

tribuido por Pochteca Papel, garantizando el compromiso de fomentar el de-

sarrollo de una cultura sustentable.

Fotografía: Carlos Alarcón • Agradecimientos: Alfredo Arévalo • Pía Hirmas

• Jesús Drexel • José Ignacio Irurita • Sergio Rodríguez Molleda • Rosanela
Álvarez • Lorena Segoviano • Azul Morris.

B  . Mixta, madera, lana, 270 x 100 x 100 cm. 

P   . Papel, 220 x 210 x 10 cm.
C  . 

F     . 

La negra flor, 2012. Mixta papel, 70 x 70 x 33 cm.
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