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Prólogo al lector

Soy un tée savi (hombre de la lluvia) originario de 
Santo Tomás Ocotepec, un municipio enclavado en la 
región Mixteca de Oaxaca, México. Pertenezco al Ñuu 
Savi, Pueblo de la Lluvia, uno de los 68 Pueblos Ori-
ginarios que viven en lo que hoy es México, y soy 
hablante de Sahan Savi (la lengua de la lluvia), prin-
cipalmente por la cercanía, convivencia y comunica-
ción que tuve con mis abuelos, quienes son monolin-
gües en esta lengua. Desde pequeño me interesó la 
historia, de joven confirmé esta pasión y por ello in-
gresé a la Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria (ENAH) para estudiar arqueología. Mi interés 
académico siempre se volcó hacia la Mixteca y en cada 
oportunidad que tenía mis trabajos fueron referentes 
a este tema, por ello, de manera frecuente recibía co-
mentarios por parte de amigos y compañeros dicién-
dome ¿otra vez? ¿de nuevo la Mixteca? ¡ya cambia de 
región, de tema¡ Pero estos comentarios, a veces có-
micos, a veces irónicos, nunca tuvieron efecto, ya que 
mi búsqueda e interés era más frecuente y recurrente. 
Una de las primeras conclusiones que tuve después de 
una revisión general de la bibliografía, proyectos ar-
queológicos e investigadores sobre la región Mixteca, 
fue que era un área poco estudiada y por lo tanto un 
campo fértil para futuros proyectos e investigaciones 
arqueológicas. Las prácticas de campo que tuve a lo 
largo de la carrera, donde conocí diversos estados e 
innumerables sitios, fortalecieron mi pasión por la 
arqueología; sin embargo, fueron las de recorrido y 
excavación las que sembraron en mí un cuestionamien-
to de la práctica misma, del papel de la arqueología 
en el presente y sobre todo de su desvinculación con 
la sociedad, dado que el sitio es visto como el todo y 
sólo se ve a la sociedad como un agente externo al que 
hay que enseñarles a respetar el patrimonio, que en el 
papel es de todos los mexicanos, pero que en la prác-
tica es acaparado por los arqueólogos, como pequeños 
feudos. Esto me llevó a considerar que los estudios 

arqueológicos no solo debían ser una afición a la cul-
tura material del pasado sino también una forma de 
dar identidad a la sociedad que es heredera de esa 
manifestación. Así, mi interés e identificación con la 
Mixteca me hacía reflexionar sobre los proyectos ar-
queológicos a desarrollar en dicha región y también 
de la necesidad de involucrar a la personas locales, de 
que vieran al “sitio arqueológico” como parte de su 
patrimonio cultural. En aquellas épocas lo definía 
como una “arqueología social”, no como referencia al 
sistema socialista, sino a la necesidad de desarrollar 
una arqueología que tuviera sentido y significado para 
los herederos culturales de dichos sitios y dotara o 
reforzara su identidad, lo que desde el punto de vista 
arqueológico también es muy ventajoso, dado que una 
sociedad que aprecie su pasado procurará también su 
preservación. Estas ideas rondaron por mi cabeza en 
la recta final de la licenciatura pero sin tener respues-
tas concretas.

Fue en octubre de 2013, durante mi participación 
en el seminario “Mesoamerican Iconography and 
Cultural Heritage: Codex Vindobonensis Mexicanus 
I” , en la Universidad de Leiden, Países Bajos, cuando 
mis ideas encontraron un cauce, mis inquietudes tu-
vieron cabida dentro de un pensamiento y logré com-
paginar mis estudios con mi propia identidad, no sólo 
el ser de la Mixteca sino ser mixteco. Conocer al Dr. 
Maarten Jansen y la mixteca y activista Gabina Auro-
ra Pérez Jiménez, y por ende a los códices mixtecos, 
fue también mi primer acercamiento a la teoría pos-
colonial, la cual cuestiona y visibiliza los problemas 
del legado colonial en los pueblos y territorios colo-
nizados por Occidente y promueve la descolonización 
en todas las esferas de la sociedad, de tal manera que 
lleguemos a un status “poscolonial”. Muy a mi pesar, 
en mi formación como arqueólogo no tuve ninguna 
clase sobre poscolonialidad o descolonización ni sobre 
códices. Pero, ¿porqué es importe para mí dejar esto 

Ñuu Savi paspresfut.indd   13 03/11/2020   07:37:21 p. m.



14

ÑUU SAVI: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

en claro? Porque la academia no está exenta de per-
petuar este legado colonial sino que frecuentemente 
reproduce las mismas prácticas colonizadoras sobre 
los pueblos colonizados, a quienes generalmente les 
llama “objetos de estudio e interpreta, entiende e im-
pone sobre estos una visión del mundo, la occidental”. 

Comencé a darme cuenta de que la bibliografía 
especializada sobre los mixtecos no es producida por 
los mixtecos. Una situación que no es mera casualidad 
sino una consecuencia del proceso colonial. En térmi-
nos de la producción del conocimiento histórico, 
basta poner algunas preguntas sobre la mesa para tener 
una idea de las dimensiones de esta situación. Por 
ejemplo, ¿quiénes son los especialistas de la historia 
de la mixteca? ¿cuántos arqueólogos, historiadores 
mixtecos hay? ¿quiénes hablan de, por y sobre los mix-
tecos? ¿cuál es el porcentaje de autores mixtecos en 
contraste con los no mixtecos en una obra historiográ-
fica de la región? Las respuestas a estas preguntas 
tienen como objetivo visibilizar la no presencia de 
mixtecos en temas mixtecos. En términos técnicos 
occidentales, ni somos protagonistas en la producción 
de nuestra historiografía ni tenemos acceso a las fuen-
tes históricas de nuestros antepasados. Nuestra histo-
ria nos ha sido robada, arrebatada y negada (Goody, 
2007), como ejemplo tenemos los códices mixtecos, 
manuscritos pictóricos que juegan un papel primordial 
en esta tesis y que fueron elaborados por nuestros 
ancestros antes de la conquista. En ellos se plasmaron, 
entre otras cosas, las historias de origen de las comu-
nidades y linajes y por ello el conocimiento de su 
contenido resulta fascinante. Lamentablemente ningún 
códice mixteco precolonial está en la Mixteca y los 
mixtecos especialistas en su estudio se cuentan con 
los dedos de una mano, lo cual resulta irónico al hablar 
de una población actual de más de 800 mil personas. 
Además, en toda la Mixteca no hay ningún instituto o 
departamento dedicado a su estudio y mucho menos 
a su enseñanza. Por otro lado, está la historia no reco-
nocida ni avalada académicamente, las historias loca-
les que se transmiten de generación en generación y 
que generalmente son catalogadas de una manera 
despectiva, más que literaria, como “mitos, cuentos, 
leyendas”, o denominadas “etno-historias”, quitándo-
les el criterio de ser verdadera “historia” como en 
Occidente. Pero, escuchar y entender estas narrativas 
en su contexto y en la lengua misma han marcado mi 
pensamiento. Fue en 2015 cuando escuché con gran 
asombro las narrativas de origen de Laka Ñihi, de la 

creación del sol, de la luna y del árbol de origen en 
Ocotepec y comprendí que había un vínculo estrecho 
entre estas versiones y las narrativas escritas en los 
códices que se pintaron hace más de 500 años, que 
existía una continuidad cultural. También, me di cuen-
ta que fui privilegiado al escuchar de viva voz y en la 
lengua originaria, en Sahan Savi, estas narrativas que 
remontan a un tiempo inmemorial. Entonces, confirmé 
que a pesar de que había una historia mixteca propia 
con un vínculo evidente entre el presente y el pasado, 
en la cotidianidad predominaba la enajenación, dado 
que sólo recibimos una instrucción nacionalista, posi-
tivista y occidental. Así, con nuestro pasado robado y 
sin el conocimiento de, ni acceso a los códices, mapas, 
documentos, nos han posicionado como “pueblos sin 
historia” (Wolf, 1982), pueblos a quienes el largo y 
complejo proceso de colonización nos ha expropiado 
y alienado de nuestra propia historia. No somos dueños 
de nuestro pasado y nuestro presente sigue siendo 
manipulado, catalogado y discriminado a convenien-
cia; sin embargo el o los futuros no están escritos y 
hoy en día la conciencia de la descolonización y la 
construcción de futuros alternos por nosotros mismos 
es posible. Por ende, estudiar los códices y su herencia 
viva era necesario pero también era indispensable 
darle voz y nombre a esas personas que mantienen 
viva esa memoria cultural. Además de que era nece-
sario el registro y hacerlo cada vez más público, que 
estas narrativa de origen, su contenido y significado 
estuvieran presentes en la cotidianidad, lo que conlle-
vará un sentido más arraigado de pertenencia, enalte-
cimiento y orgullo hacia nuestras raíces, un pasado 
que dotará de sentido a este presente y nos hará más 
conscientes de nuestra posición en él. 

Así, esta disertación doctoral, más allá de ser una 
discusión estrictamente teórica sobre la descoloniza-
ción (Fanon 1961, Memmi, 1966; Said, 1978), es su 
puesta en práctica, una contribución a este proceso en 
Ñuu Savi. Por lo tanto, esta obra se inscribe dentro de 
la corriente de “nuevas metodologías originarias o 
indígenas” (Chilisa, 2017; Drawson et al. 2017; Ko-
vach, 2010; Smith, 1999), dado que la metodología de 
investigación se fundamentó en la autodeterminación, 
los principios y valores de las comunidades del Pueblo 
de la Lluvia, así como en los principios morales y 
éticos de ser nchivi savi (gente de lluvia o mixteco), 
llevando a la práctica la descolonización de la heren-
cia histórica-cultural del Ñuu Savi, primordialmente 
de sus manuscritos pictóricos y desde su propia pers-
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pectiva. Una investigación que no sólo ha significado 
para mí un crecimiento profesional sino también 
personal, dado que mis recientes visitas a la Mixteca 
se han convertido en un reencuentro conmigo mismo, 
con mi cultura y mi historia, por lo tanto mi posición 
no sólo es de un investigador sino también de un sehe 
ñuu savi, hijo de la comunidad de la lluvia, por este 
motivo la escritura en muchas ocasiones hará alusión 
a una primera persona, en parte como individuo, en 
parte como perteneciente a una comunidad, donde el 
objetivo no es hablar por todo el pueblo Ñuu Savi sino 
de retomar experiencias personales como ejemplo de 
procesos sociales de mayor escala que se viven en los 
pueblos y comunidades originarias, donde la exclu-
sión, marginación y discriminación estructural son una 
práctica común. Así, este trabajo de cinco años entre 
los Países Bajos y Ñuu Savi ha significado también 
un conflicto interno entre el ser “científico” y el ser 
“tée savi”. En primer lugar porque se ha considerado 
que lo científico debe omitir la primera persona y debe 
ser “objetivo”, pero yo te pregunto a ti lector ¿cómo 
ser objetivo cuando el “objetivo” y el “objeto de estu-
dio” es tu propio pueblo, tu propia comunidad o in-
cluso tu propia familia? ¿Cómo mantenerse neutros 
cuando alguien, algunos, otros, ñaha ji tée shtila 
(hablantes del castellano o extranjeros) hablan del 
pasado del pueblo mixteco, de sus “sitios arqueológi-
cos”, de su pasado idílico, de sus tesoros y de su filo-
sofía en congresos, academias, institutos, sin la pre-
sencia de algún nchivi savi? ¿Y más aún, que eso de 
lo que tanto se habla, discute, y publica no es conoci-
do, consultado o accesible a sus propios herederos 
culturales? ¿Cómo ser inerte ante esta situación cuan-
do te percatas de que esto ha sido heredado y se re-
fuerza estructuralmente en términos de un colonialis-
mo interno e internalizado? ¿Cómo cambiar esta 
situación y descolonizar nuestra historia? Este fue el 
segundo reto, ya que yo también tenía que pasar por 
un proceso de descolonización, de ser consciente de 
las prácticas sociales y académicas que reforzaban la 
dicotomía colonizador-colonizado y entonces encon-
trar las formas de poder contrarrestar esta situación 
desde mi posición como mixteco, académico y tam-
bién como varón, de mis posibilidades pero también 
de mis limitantes. Estas preocupaciones personales y 
profesionales fueron fundamentales en el desarrollo 
de esta tesis. Afortunadamente hay planteamientos 
sobre la mesa para la descolonización y otros que nos 
toca construir. Así, a lo largo de esta tesis los trabajos 

de Jansen y Pérez Jiménez jugarán un papel importan-
te. En primer lugar, por su ideal y la insistencia en la 
inclusión de los investigadores de los Pueblos Origi-
narios para el estudio de su propio pasado y de la toma 
de consciencia sobre nuestro papel en la lucha por la 
equidad y los derechos humanos; en segundo lugar, 
porque su aportacion académica en el estudio del Ñuu 
Savi es imprescindible para entender su herencia his-
tórico-cultural, estudios que han sido llevados a cabo 
bajo una hermenéutica poscolonial y que fomentan el 
diálogo intercultural. No obstante, esto también ha 
sido un reto, ya que esta investigación no pretendió 
ser la transcripción o reescritura de este pensamiento, 
sino la aplicación práctica de esta teorización. 

Me pregunté qué me correspondía realizar en mi 
posición como investigador y, siendo consciente de 
que era un privilegio el conocer y estudiar los manus-
critos pictóricos del Ñuu Savi, me propuse entonces a 
que esto no debería ser más una prerrogativa sino un 
derecho que tenemos como pueblo, que era necesario 
que este conocimiento (como muchos otros) fuera de 
uso y conocimiento general para sus herederos cultu-
rales e incluso que sea reconocido como un legado 
cultural de la humanidad. Por esta razón quise ir más 
allá del estudio formal de códices, mas allá de la rein-
tegración de la memoria cultural, y comencé con la 
re-apropiación. En primer lugar se inició con la difu-
sión del conocimiento de los códices en la Mixteca a 
manera de presentaciones en primarias, secundarias, 
bachilleratos e instituciones de nivel superior, y en 
colaboración con otros especialistas del Ñuu Savi se 
crearon y generaron metodologías, materiales de en-
señanza y herramientas tecnológicas para el mismo 
fin. Sin embargo, algo de lo que puedo confesar sen-
tirme orgulloso es de los talleres donde este conoci-
miento ha sido re-apropiado por las mismas comuni-
dades para ser de nueva cuenta de ellos, de nosotros, 
de los “herederos culturales e intelectuales” del Pue-
blo de la Lluvia. Sin duda, un trabajo que está en sus 
inicios y que es necesario seguir desarrollando en 
conjunto con los nchivi savi y apoyados en los princi-
pios y artículos de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
fundamento legal y fin práctico de este trabajo. Así, a 
pesar de que esta disertación la he culminado, este 
hecho también simboliza el fundamento y el punto de 
partida de un proyecto de vida. 

Estoy consciente de las limitantes que conlleva toda 
obra y también de las críticas a las que me enfrentaré 
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una vez publicada esta disertación, no obstante confio 
en que sirva de escenario para dialogar, construir y 
emprender nuevos estudios y proyectos enfocados al 
Ñuu Savi y en beneficio de los nchivi savi. Finalmen-
te, guardo las esperanzas de que esta disertación 

contribuya a una consciente reivindicación cultural y 
académica desde y para el Pueblo de la Lluvia y con 
ello su perpetuidad. 

Sehe Ñuu Savi 
Omar Aguilar Sánchez
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