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r. 
IMTRODUCCIOT·l. 

Producto de una experiencia de trabajo este escrito no se 

plantea una hipótesis de antemano ni pretende dar respuesta a 

una cuestión determinada. Tiene como objetivos primordiRles 

incitar la discusión sobre ciertos criterios quo estructuren 

al campo artístico reproduciendo la ideología de la cl~se dom_! 

nante y dar e conocer una cultura producto de condiciones so--

ciales dentro del subdesarrollo particularizando en su produc

ción plástica conc~et2monte en el periodo 1981-1983. 

De una visión, la del hombre no enfrontado a la naturale-

za y a la recuperación de la historia con le obscrvaclón del -

mestizaje surge un interés por aprender de las minorías étni--

cas: apropi~rse de for;nas no carao curio~idad folclóriceJ menos 

aún. con nostalgia, culpa o paternalis:ao sino rescatando lo im

portante, valores vivos qua peligran ante la embestida imperi~ 

lista que se presenta como "cultura occid~ntal". 

Después de delimitar conceptos y ana} izar ciertos t6rrninos 

retóricos dentro del nacionalismo que propone el Estado mexic~ 

no, centrándonos en el m2nejo de la cuestión del indígena, se 

explica someramente qué es la etnicidad, la importancia de la 

relcción dialéctica entre éstas en un
1
país como méxico y cómo 

la comunidad ha venido funcionando dentro del modo de produc-

ción del capitalismo dependiente de3de la Conquista hoste nuc~ 

tras días. Se presenta una aproximación alternativa a lo pop~ 

'· .. 
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lor en la cultura y en el arto; e::;; p ccí'f icamente 

caso de la cultura popular zapoteca del Istmo en 

xaca y su desarrollo de las artes plásticas. 

se plantee el 

Juchitfn, Oa-

Desde una perspectiva general se mencionan algunos impli-

caciones de la ubicación geográTica y lo~ recursos naturales -

da] Istmo de Tehuantepec en la vertiente del Pacífico. n tra-

vis de una revisión de condiciones históricas on que se ha de

senvuelto esta cultura se marca la relación dieléctica entre -

la resistencia cultural y la organización política para aterr_! 

zar a marzo de 19ol en que el pueblo organizado por la COCEI 

(Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo) conquiste 

el Ayuntamiento municipal manteniéndolo hosta 1983. 

Explicar esta_ culturu tiene sus limitaciones principalme.!:!. 

te al no hablar el idioma pero a quien no conoce la región pu~ 

de ser1e útil el capítulo que intent~ ilustrer el émbito cult~ 

ral aclarando ciertas características del idioma y las costum

bres. Se se?ír.lco la dinámica de l.,-, Cesa de la Cultura pera co!!!. 

pletar la generalidad del contexto en que s~ da una expresión 

plástica interesante. 

Los artistas juchitccos integran orgánicamente a las artes 

pl,sticas dGntro de un proceso de lucha por rescatar y ampliar 

su propia cultura. El movimiento popular encuentra a sus ar--

tistas y desde otro punto do vista Jos artistas se encuentran 

a sí mismos y se fortifican considerablemente. Se annliza la 

producci6n durante ol Ayuntamiento Popular haciendo 'nfasis en 

la realizada en 1983 momento en que, me perece, se de un selto 
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cualitativo. 5e se~alon característicos temático-ideol6giccs 

y t6cnico-for~alcs de los murales efímeros que se trobejaron -

coloctivamonte y de la gr{fico y la pintura pr0ducida ind~vi-
dualmonte. Se mencionan algunas características biográficos y 

por último plan·teo una interpretación de los planteamientos _ .... 

plásticos de cada uno de los que participaron en las activida-

dea. 
Después se justifica una propuesta plástica personal ex-

plicando los cambios que provoc6 la cKperiencia de trabajo con 

Juchit:'in en mi trabajo. Por último, las conclm:iones gira,n el, 

rod,edor de la importancia de \a pr-oduc.c.ién jüc.l·úieca 

de la plástica en general, nacional y mundial. 

a nivel 
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APROXHlil'.IDn C11ITICA l\L N.ACIGr.:AL 151110 CULTURAL DEL ESTP.00 fllEXI

CANO. 

las distintas obras artísticas expresan percepciones, se.!! 

timientos e ideas con un lenguaje relativamente autónomo que -

adquirirá significados según el medio político y cultural en -

que fueron ori~inados, ya que la culture no es sólo una cues-

ti6n suporestructuraly el problema cst•tico no es le lucho del 

gusto en la esfer~ de lo ideoldgico sino que refleje las rela

ciones socieles de producci6n, el modo de producción mismo en 

la esfera de i~ roprcsenteción sensible. Si nos concentr~mos 

en las expresiones del Erte, t~nto el volar estético como el -

histórico son puntos fundamentales pare la comprensión y el -

análisis del proceso de producción de les obras, así como lo -

es la realidad social y ma~crial del autor; su paisaje, su vi

da, la naturaleza, etc. 

Entre una pluralidad de acepciones, Amp~ro Sevilla (1) -

propone la semiótica que define conceptualmente a la cultura 

como "" ••• el sistema de actos y procedimientos expresivas, o -

si se quiere, de marcas de distinción, gracias a les cuales -

los sujetos sociales expresan y, a} mismo tiempo, constituyen, 

para sí mismos y pera los otros, su posición en la estructure 

soci2l (y la relnción que mantienen con esta posiciór), infi-

riendo una reduplicación expresiva a los •valores• (en el sen

tido lingaístico del término) necesariamente vinculzdos con l~ 

posición de clcse."" 

7 
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En una sociedad dividida, le culture presenta una connot.!!, 

ción de estratos sociales, en los que se don diferentes inter

pretaciones y expresiones del mundo. La clase dueña de los m~ 

dios de producción -ter.1bién lo es de los de si¡;?nificeción- pr,2. 

pone una cultura ideal, modelo de la sociedad "nacional", abs

traída de una serie de subculturas, en relación dialéctice en

tre sí y con la "culture nacional" misma, que se arreglan por 

cuenta propia pera subsistir. El atributo de instrumentelidad 

y esteticidod como modos de relación sujeto-objeto se incluyen 

en la cultu=a y v~rien sPgdn el si~te~a productivo y la clase 

social. 

El arte implica dos hechos imbricados entre sí: uno esté

tico (sentido y vivido) que se r&fiere a la coherencia interna, 

y otro político cultural que tiene que ver c·•n la crítica de -

les c::lstumbres y las características del momento histórico. C.E_ 

mo fenómeno social y supcrestructurcl se vinculo con otros fé

nómcnos de la misma índole y como actividad práctica producti

va con otras for"cs de praxis soci~l histórica. 

En base a lo enterior, se puede afirmar que el arte mexi

cano contemporáneo se produce, consumo y distribuye en candi-

cienes ¿gravadas por la dependencia económica y cultur~l. En 

general, la crP.~tividad corno símbolo do ref1exi6n, crítica y 

cambio, es combatida; se suele aceptar aquello que es espejo 

del régimen o sirve para promover el conconso social¡ se pre-

fiere un arte que importe sus modelos est6ticos, inscrito an -

el sistema de la oferta y la do~onda, alej2do de su función de 

8 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- - - --~~- - --- ----

realizador de lo identidad individurl y de los pueblos. Desn5-

turalizada le crectividad so considora al artista al servicio 

de la burguesía un simp)o vendedor del producto de su trabc-jo. 

Los cembios producidos en la dirección del arte mexicano 

contempor6noo ne ocurren e nivel puromcnte interno o por razo

nes meramente estéticas. Se sabe de la pcrticipeción de -

la crn en el patrocinio de organizaciones culturclcs como PEr

te clave de la gunrra fría. Ineludib)cmente es necesario to-

mar en c~nsideraci6n les implicaciones de la penotraci6n cultg 

ral al analizar un pr~ccso artístico en m'xico. 

La vioJcnci& neocolonialiste patrocincde por csnsorcios 

trensnccionolrs penetra en le montelidad mcxic~na promoviendo 

intereses eliados el impr·ricJ.ismo dentro do un proyecto "nrci!!_ 

nal" que absorbe y expulso elementos de otrcs comunidedes se-

gdn su convenicncic pol!tice y financiar~. La burgucs!e de -

los países subdesarrollados adopta y anima los mecanismos de -

pensamiento carccter!sticos do l= metrópoli, fundcndo la con-

ciencic en bases ajenas y promueven folclor, estéticas, histo

rias de arte y teorías do la cultu:·~, que establecen prepotent_!¡! 

mente criterion de inclusión y exclusión reproduciendo la ide2_ 

log!a dominante en la estructura del campo artístico. 

II.l. 

CULTURA OCCJD P'T f.l • 

La guerra apuntG directn~Pnte a la destrucci6n de siste-

mcs oimb6licos. de les cultures vivas, a la contaminación de é.!!. 
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tas con los valores del con~uist~dor y ataca al inconsciente -

colectivo. La penetración cultural es comp)emento imprescindi 

ble para el imperiolismo económico. 

En un ensayo, Castillo farroras (2) despoja cómo el térmi 

no "occidental" no se refiere al punto cardinal correspondien

te ni a las cultures que habitan el accidento; su denominación 

no es geográfica sino política y su extensión, mundial. 

Las culturas con rasgos, frutos de convivencias y fecund~ 

cienes e su vez, pueden relacion0rse sin perder su carácter 

propio. La occidentoJizeción es uno despersonalizecioón que 

surge con 1as imposiciones del hurn~nismo burgués, el que, p<:r.!:!, 

fraseando a franz fenon (3), proclama igualdad entre todos pe-

ro permanece consigo misma e invita a los sub-hombres a humani 

zarse (~) medi<:inte su tipo de humanidad. 

Sin dejar de presentarse personalmente como los turistas 

enamorados de lo exótico y lo pintoresco, la burguesía establo!:!, 

ce dependencias económicas, tecnológicas y culturales; saquea 

irracionalmente los recursos n0turales y sobre-explota el pue

blo. Su utilización de la tecnología como amortiguador entre 

el sor humano y la n~turalcza, la uniformación do relnciones -

sociales y la estructura de poder compleciente con ~sto se tr~ 

ducen en etnocidio y ecocidio. 

"El modo de producción y la estructura de clases de ceda 

lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su 

incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada 

cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del -

10 
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desarrollo do la metrópoli extranjera en turno, y se ho hecho 

infinite l<i c.cdena de las dependenci2s sucesivas, que tiene m.!:!, 

cho m~s de dos eslabones, y ~ue por cierto también comprcnde,

dontro de América La~ine, la opresión de los p~íses peque~os -

por sus vecinos mayores y, fronteras adentro de codc país, le 

explotación que los grandes ciudades y lo~ puertos ejercen so-

bre sus fuentes internas de víveres y mano de obra." (4) 

II.2. 

CULTUR~ NACIONnL 
Los térninos "Cultura nacional" y "Cultura popular", blo

q ucs indeterminados que ca~bian según intereses del momento, -

son abstracciones que cada sexenio se redelimitan en un inten

to por legitimar la usurpación a través de una falsa identifi

cación entre los intereses del Estado y los del pueblo; tret~~ 

11 

do de promover e1 concenso soc~cl. 
Ya que la dominación colonial y neocolonial obstaculiza le 

participación igunlitoria de los pueblos que conforman un país, 

estrictamente habl;,nrlo, la "Cultu¡:a Macionnl'' no es representj!, 

tiva de la creatividad de ls diversa población del pois. El 

impulso creador es rechazado cuando no asimilado a través de 

las personas que ad,inistron la culture. Se da una unifica

ción desigual que, como concretiza Gorc!a Canclini (5) busca 

diluir oposiciones de clase alrededor del concepto de identi--
' 

dod nocional. 
Lo naci6n se convierte en un conjunto de monumentos y hd-

roes acart~nedoc que aluden a un posado inm6vil. Devitelizada 
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la historia en maquetas se separa el verdadero pasado; pnra a~ 
gunos el tiA~po mítico de la Colonia es más roal que la mise-

ria poctrepublicona. Al sentimiento hi~t6rico lo encierren en 

textos escolares, actos oficiales y s!:nbolos patrios, reducié,!l 

dolo al simple orgullo chauvinista. 
La cultura que el Estado promueve está jerarquizada, como 

advierto Alberto Hijor (6) en tres grandes 1íne2s: "!\l.ta Cul.t.!:!. 

ra", n·cultu:-0 Popu1ar" y "Culturas Popu1eres". 

11.2.a. 

"P.l ta cultura" • 
Jean Baudrillard (7) señal.a cómo los objetos satisfacen 

necesidades y distinguen el nivel social de los hombres; las 

cosas tienen valor de uso y además confieren un status a su p~ 
seedor. tas al.tas esfer2s socieles se apropian de arte produ

cido por artistas identificados o no con su~ intereses y lo si 

t6an por enci~a de los conflictos soci3les que plantea l~ rea

lidad. Estn gente adquiere fir~cs, nombres, inversiones; con

cibe al arte como "culto" y "6nico" y concede todo m6rito de -

la obra el tc1e:ito "original" y "genial" del autor. Inotituci~ 
nalmente, esta cultura está representada por el Instituto Na-

cional de Bellas nrtes, demás dependencias oficiales relaci~ 
nedos y por otras corporaciones portenecienteo a empresas ~ri
vodes como bancos, salas de exhibición, centros de convencio--

nes y otros. 
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"Cultura Popular". 
El término "popular" engloba posibilidades de mani.pul;-.ción muy 

amplias, especialmente para las esferas antes mencionadas don-

de decir "popular" conlleva un dejo peyorati"º• pueG lo que -

proviene dol o se relaciona con el pueblo ha de ser necesaria-

mente bajo. 
O bien, la cultur~ que es "popular" es la de més 

numeroso público mejor denominada masiva. 

Es aquella destin~da para las masas, difundida a trav~s -

de los medios masivon de comunicaci6n y elaborada ~csde el po

dar. Tiene el propó'sito de someter "felizmente" el amable pú-

blico consumidor con un reconfortante estupefaciente dirigido 

a sofocar cualquier cuestionamiento de la realidad. Coludido 

el Estado con la iniciativa privada engorda al pueblo con his-

toriet~s, tAJPnovelas, goles y bellezas universal8S· A sabie~ 
das que la enajenación y el consumismo facilitan la explota- -

.ción áol hombre por el hombre, lo arrebata de sí, le fomentan 

mitos e impone cánones de belleza mediante esta cultura degra

dada pero vivamente sentida. monsiveís (8) al respecto escri-

be: "Los medios masivos desplazan y arrinconan versiones de la 

vida social, uniforman el sentimentalismo y al tipificarlos, -

asimilan los impulsos populares". 

13 
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II. 2.c. 

11 Culturas Populares". 

Lo "típico mexicano", las "culturas populares" en plural como 

recientemente le llaman en dependencias oficiales son términos 

que comprimen variedades étnicas, regionales y de cJnse pare -

incluÍrla= dentro de la "cultura nacional". Así es como ab~r

can tanto m;.nifestncioncs de minorí~s 'tnicas como 2rtes?nia -

semi-indu=trializada, adulterPda form~l y simbólicamente hastP 

el producto reelaborado que se presenta como versión original, 

presentándolo todo junto como igual. 

En el indigenicmo, la "integreción" a la "culture nacio-

nal"' promovida por el Estado, las expresiones de los minorías 

étnicas son sometidas a una reducción folc~oristn, son descon

textualizadas y reubicadas generalm~nte en detrimento de sus -

productores. Le institucionalización espcctaculariza, academ,! 

za y museifica mcnifcstaciones,para consumo turístico u oficial 

demostrando un sentido de lo mexicano más cercano a la promo-

ción empresarial que al fomento y difusión de las diferentes -

culturas. 

En ocasiones se venden objetos artesanales producidos por 

pueblos que en su lugar de origen est3n siendo reprimidos por 

luchar para lograr continuidad en su proyecto de vida siendo 

fundamental la lucha ~or la tierra donde se desarrollan. El 

despojo de tierras, lo sustitución de lenguas, la distorsión 

de la historia son prueba de una desigualdad im~~esto que va 

mucho más lejos que lo explotación turístico comercial. De he-

14 



cho, la intención de la política cultural del Estado no es am

pliar la cultura, de ahí que no promurve camponac ds indianiz~ 

ción como promueve las de castellanización, intP.nta h<cer que 

les minorías abandonen su visión del mundo para incorpor~rse a 

un estilo costoso de vida donde sus tradicion~s y su aspecto 

est.én 'fuero de juego o d·~ntro de un escaparate "tradicionf'l m_!! 

xicano" • 

. Víctor de la Cruz (9) precisa qua la retórica indigenista 

transmitida del teólogo al intelectual y de éste al político -

tiene como objetivo imponer una ideología que desintegra soci_!! 

dades autóctonas con formas de vida y producción fuera de los 

métodos caµitalistas cuya autonomía conlleva un riesgo de dis2 

lución centrífuga para el Estado centralista y monocultural. 

A menudo lo indígena es equipcr2do con lo prehispánico y 

remite al pasado, otras veces es sinónimo del folclor; no se 

estudia su concepción de la vida, su filosofía, su ética, en 

fin, su humanidad; se consume el cúmulo de detalles pintores--

c~s, poisDjísticos. Por ejemplo, la hospitalidad se ve como --

gesto curioso e ingenuo, en vez de comprenderlo como reflejo da 

una estructura social intrínseca. No se sitúan las expresiones 

en su contexto ni se da información sobre su 'función y signifi 

cado reales. Se intenta mantener lo indígena como socio desi-

gual del proceso capltalista e impedir que sea un competidor -

para construir el futuro. 

monsivaís (10) concluye atinodamente: "Así la identidad 

nacional no es lo opu•sto o la internncional, sino el m6todo 

15 
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para 'interiorizar une condici6n internacional (la explotaci6n 

bajo el capitali::::no) •••• " 
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III. 
CotJCCPTDS HilPORT:.~lTES DE UN.'.\ APROXIffif.CION A\.TER~UITIVA A LAS --

rnirlDRIAS. 
Se pierden alternativas de base, incluso continentales, -

el bloquear el desarrollo de las étnias y :ta reloci6n dialécti 

ca entre los distintos elementos, recurso histórico del que -

disponen las nociones de composición multiétnir.a pare expreser 

su identidad cultural real. 

III.l 

ETN ICID.0,D. 

Según Varese (11) todo grupo social qur maneje sus rela--

ciones por medio de un idioma que no sea el castellano necesa

riemente participa de una cultura diferenciada de la nacional. 

en términos oficiales; el bilingOismo complica pero no invaJi

da el criterio: etnicidad y cultu=a son equivalentes y su índi 

ce sintético os el idioma. El mismo autor efirm~ (12): -"tode 

limitación ejercida sobre una lengua es un atentado a la etni

cidad a las posi~ilidades culturales, cognitivos y progrem6ti

cas; a los proyectos históricos de un pueblo." 

Los grupos étnicos surgen como configuraciones socio-eco-

n6micos que tienen como eje central estructuras de parente~co, 
se transformnn en la Colonia cuando las relarf¡oncs de produc-

ción dejan trunca la posibilidad de que dichas sociedades se -

conviertan en una nación. Los factores de índole cultural. su~ 

tituycn entonces, a los do parentesco. En doterminedas candi-

17 
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cienes la identidad ~tnico-culturol se convierte en un fretar 

más de movilizacion política. 

ITI.2. 

comu~IDAD. 

A la lJegúda de los esp2ñoles, informa Semo (13) M~xico -

es un mosaico de 500 grupos indígenos, 80 lenguas pertenecien

tes a 14 familias distintas. El dominio español se cimienta -

con obras comunes que reemplazan los centros ceremoniales y a~ 

ministrativos previos, símbolos del estado y dioses sometidos. 

Se da un contr2ste en el destino do las grandes concentracio-

nes urbanas prehisp,nicas y les comunidades agrarias que per-

sisten a lo largo de siglos subordinadas al desarrollo capita

lista. Varían pero conservan rasgos internos al operar meca-

n~sn1os quP protegen le uni~ad soc~~l y lz propiedrd co]ActivF. 

Concierne a estudios especializados oneJizer este terreno. 

Semo (14) analiza como la Corona y l~ Iglesia preserv~ron 

le estructure despótico tributnria existente¡ refuncion~lizen 

a lo comunidad p<.ra explotarlo mediante la encomiendr., el re-

partimento y 12 esclavitud de los siglos XVI y XVII y las ha-

ciendas del XVIII y del XIX. De Gorteri (15) puntualiza que ~s 

criollos no pudieron evitar la participación de las comunida-

des indígenas en la Guerra de Independencia. Las comunidades 

per~istan bajo el Estado burgués independiente que como vimos 

no las favorece. Como puntos clAVes de su historia podemos -

mencionar: En la Roformo les layes de desamortización de tia• 
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rras afectan las tierras comunales; durante el porfiriato el 

despojo de tierras a campesinos 2dopta grende~ dimensiones y e 

partir de la Revoluci6n mexicana se da 12 integ~~ci6n desigurl 

que ya quedó descrita. 

Sin embargo, de hecho, la coacción he sido resistida. Por 

mdltiples factores sobreviven cultures, entre otros la capaci

dad defensiva y regenerativa que ha salvado lenguas y lengua-

j es con los que, aunque fragmmn'ada, se ha conservado una vi-

sión del mundo. 

III.3. 

CllLTUfl!'. POPULPR. 

monsivaís (16) pone en claro que el manejo de la cultura 

en pro de los interesas de uno minoría "nacionalista" es lo o

puesto a la independencia organizativa. e la autogesti6n. Sin 

embargo, el Estado se ha visto obligado a abrir espacios en 

los que se dan tendencivs que tratEn de rescatar y edificar 

nuestras tradiciones. Su trabajo es popu12r en la medida que 

hace referencia e expresiones que representan valores apegados 

e la realidad en contraste con la cultura oficial. Lo populer, 

como aclara García Canclini (17) no es sólo un origen, tampoco 

una serie de objetos y acontecimientoo, sino que es una deter

minada práctica, una posición
1
ante la vida, una acción. Este -

sentirlo y valor popular sa van conquistan~o en las relaciones 

sociales y en las ralacionos~mb6licas que tambi'n son polfti-

cas. 

19 
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Dentro del arte hay corrientes que son reflejo de su tie.!!). 

po, ritmo de su país y contribuyen a reforzar (concientemente) 

ciertas tendenc.Ces ideológicas sir. caer en el descuido del el_!;! 

mento esencial de la obra, al ser en la aventura de las formas, 

lo creatividad, le bÚsquEda en un lenguaje específico. \lna --

obra como rcspuesta a una necesidad externa concreta determina 

la relación con el pública, posibilita le distribución eltern~ 

tiva, factor que puede contribuir a la desmitificación del ar

te, desenvjena al artista y abre perspectivas al lenguaje mis-

me. 

En contrente c:>n la crítica que es simple valorr:ción, li~ 

ta de características formcles y fichas de erudición está la -

crítica impugnadora del sistema_ que sefiala la importancia cul

tural, intelectual, moral y artística; tiRne en cuente los mo

tivos que hacrn s11rgir l.a obra y sí sus objctivos fueron limi

tados o alcanzados; se ocupa de la rol.ación entre el autor y -

el público, anal.iza el modo en oue la o~ra se inserta en la -

historia social del gusto, la clericioci del lenguaje y le acep

tación o modificación de códigos vigentes. Informa acerca de 

le estrategia que el productor se ha planteado para le difu- -

sión de su obra. Delucida la acción sensible sobre el produc

tor y sobre las intereses de los otros productores así como le 

posibilidad de convertir en productor al espectador. 

20 
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IV. 
:JUCMITf1M, Qf;xr.cl\: mm :::1.•tTtmr. POPUlAR. 

IV.l .. 
usrcr .. crori GEOGRAF ICI'.. 

Una región bien definida al 3Ur do m'xico ea el Istmo de 

Tehuantepec. Ha dado pie a diatlntos proyectoa interoce6nicos 

imperialistas desde lo apertura de un canal el siglo pasado -

hasta el reciente plan l\lfa-~mega. Tiene i~portancia coMO ru

ta comercial, relrvancia estrct6gica y considerables recursos 

nsturales. Abarca porte de dos Estados: al norte se encuentre 

la selva y el bosque tropical vcracruzano y hacia el Pacífico, 

al sur de la Sierra Atravesada, se extiende una enorme plani--

' cie costera de vegetación xerofítica con grandes árbo+es cuyo 

22 

paisaje se muestra árido en los meses secos y en época de llu-

vías luce una exhuberancia tropical • 
El Istmo OaxaqueNo una de 
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de las siete regiones del Estado se integra por las distritos 

de Juchitán y Tehuantepec habitadas por cinco grupos étnicos: 

zaquo, mixe, chontal, huove y zapoteca (el más numerosa). 

Sus ciudades importantes son: Salina Cruz, Tehuontapec,

JuchitGn, lxtepec y matíns Romero. 

IV• 2. 

PAIS~JE y camUNiono. 

Juchitán, Ciudad cabecera de distrito est6 situada a 17 -

km, de la costa en su punto mas cercano y se c:insidora el cor~ 

z6n de la cultura zapa teca del Istmo, El Río de los Perros C.!:!, 

ya cuenca es de 837 km2 la atraviesa de f·<orte a Sur dividiénd,2 

la en dos partes, Chequigo es la porte "del otro lado del Río". 

El nombre del río deriva de una especie de nutrias que abunda

b~n en 6pocas anteriores. Actualmente es un río contaminado y 

ahogado en basura cono result~do de las carencdas urbanísticas 

d~ esta concentración urbana. En sí la ciur'c>d no tiene atrl"c

tivos turístico3, su bel}eza ~n reserva a quienes 1o saben -

ver sobretodo en su población fuertemente arraigada a su len-

gua y sus modos de vida. 

Actualmente el comercio predomina en las 

ces d~nde las edificaciones son disímbolas. 

secciones céntr~ 

En otras seccio--

nas se montmne más la producción artesanal y se conserva cier-
1 

ta unidad arquitect6nica. Ahí 1os materiales, técnicas de - -

construcci6n y mobiliario, así c~~o la dispo<.ici6n del espacio 

no se han modificado complctomente por siglos. El hogor es e1 



salar de la cAsa, se vive mucho al aire libre por el clima ca

luroso. Los patios que sc:i comu.nican unos con otro:> y se inte¿: 

saetan con veredas y callejones son esp2cios llenos de vida: -

ni"os, árboles, flores y animales, conformnn imfgenes vincula

das al mundo mítico donde los animales y los hombres se convie¿: 

ten, hablan y fornican; leyendas de vital importancia qua han -

hecho famosa a esta comunidad. 

Por siglos las mujeres han improsionoda al observador por 

su indumentaria (18) y su personalidad. nlegra el pcisaje la 

abun~ancio en el morcado, las carretas jaladas por bueyes, 

los animales sueltas y el viento que muave palmE,ras .y nubes ••• 

Otra constante del ámbito en la música: por las calles, b~ndas 

que acompaRon las distintas celebraciones y en las enramadas 

(19) orquestas, conjuntos o bandas que animan les fiestas. 

Las actividades fundamentales de la población m2sculina -

son: la agricultu!:a, la pesca·, la industrie y el comercio. I'.d.!!, 

más hay gran diversidad de oficios: sastre, joyero, músico, -

carpintero, alfarero, albaRil, bar~ero, carnicero, tal2bartero, 

cohetero, tejedor de hamaca, trabajador de la palma, etc. Hay 

un sector de omploados: maestro, soldado, oficinista, cam~onero 

etc., un sector de profesionistas y otros que no es el caso me!!. 

cionar. Se trata de se~alar una diversidad y apuntar que coe

xisten medios de vida modernoc y otros tradicionalcé. 

La mujer coadyuba al sostenimiento de la familia. Ademfs 

de cuidar y educar a los hijos, hacer aseo, hncer compres, pr.!!, 

p::irsr la comide y lavar la ropa, ella ·tiene una ampli::i prirticj, 



pación en el comercio, factor qun extiende su cop8cidad de de

cisión en la f0milia y la organización social. Los comcrcirn

tes hombres ~on relotivamc~to pocos y están bien determinados: 

el poletero, el pequeño coincrciante y el comerci2nte a gren e.§. 

cala. A no ser los hom.Jsexuales, en el mercado, ellas son l"s 

que venden, algunas venden lo que producen sus mPridos, otres 

producen a su vez, otras compran pera revender. Son tenderas: 

miscel6nea, locataria del mercado, vendedora viajera, florist~ 

cantinera, tortillera, panad~ra, cocinera, etc. 

modista, bordadora (20) alfarera, etc. 

Son artesanas: 

En fin los habitantes de Juchitán tradiciona1monte dodic~ 

dos a la pesca, caza, gan~doría, agricultura, producción arte

sanal y el comercio; actualmente han diversificado los medios 

de vida pero conservan ciertos hábitos de trabajo y da vide a~ 

cestrales~ Con releci6n e les grandes celebreciones de m~yo,-

Semana Santa, Día de muertos, Afio Nuevo y demés, la actividad 

aumenta y se canaliza riqueza acumulado pare fines no económi

cos, uno de los mecanismos que pr~tegen la existencia de la co

munidad. 

Por su situación geográfica y sus recursos n8tureles esta 

región ha sido transitada. Los juchitecos no se conciben sin 

vínculos con el país y al mundo. Han mezclado su sangre con -

hueves, zaques y otros autóctonos así como con diversos grupos 

europeos además de los españoles entre los qur se mencionan -

grupos considerables de franceses, lrabes, itelianos, irl~nde

ses y chinos y negros traídos como meno de obra por los halen-

26 



l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -.-· 
1 

·• 
1 
1 
1 
1 

•• 
1 

deses y los ingJ eses c11enda el inicio de la construcción de la 

vía ferroviarie trensístmica. 

Las monifcctocionos culturales evidenci~n los cruzas, por 

ejemplo: en ol baile se danza el~·~· (21) de reminiscen

ci~ morisca y se hocen celebraciones del lagerto y la tortuga 

como en otros pueblos de la costo o bien se mezclan ritos de -

la comunidad agrari<. con la práctica del catolicismo. El he--

cho es que cierta dinámica hace posibJ e la integración de dif',!!. 

rentes elementos sin dejar de conformarse orgullosamente como 

entidad cultural y lingaística, sino justamente enriqueci,ndo-

se como tal. 

Por el ccntraliomo educativo y laboral en el país muchos 

tecas salen de su tierra pero nunca se olviden y vuelven en --

contraste con el desarraigo de otros pueb1os. JUChitán ha epa~ 

teda inteloctuzles y artistas de rGlcv~~c42 intnrnccional, que 

han vuelto sus miradas e sus orígenes, sus formas y colores. 

IV. 3. 

EL ID!Ofi1F. Y U'.S COST!H"'lílES. 

mayoritaric~ente bilingcre los zapctecos del Istmo conser

van su lengua. El zapoteco es la lengua indígena con más ha-

bl antes en el Eclo. de Oaxaca (uno de los de mayor concentre- -

ción de población indígena en méxico). Están divi~idos en tres 

grupos regionales: Sierra, Valle de Oaxaca e Istmo de Tehuant,!!. 

pee. Cada grupo rPaional y a6n cada comunidad local manifiesta 

modalidades y diferPnci~s mínimns culturcles. 

27 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·I 
1 
1 
1 

1 

1 

•• 
• 

Aunque lo cxpliccción del desarrollo de la historia de 1os 

zapotccas se encuentra en les relaciones sociales, las p~rticu

leridadcs culturales son un factor importante. El acervo oral 

e imaginario ha coadyubado a estructurar la concepción de la -

vida que genera una ~tico, un código mcral, una conducta cívi-

ca e indivirlucl. Las lenguas en el mundo prehinpánico tienen 

una 1ormo de estructuración simil~r, corresponden e culturFs -

cempesincs que se veJirron de observaciones meticulosas de de

tos y seK2los exis~entes en su entorno y que monticnen unA vi

sj.Ón enimüote. 

El zapoteco es un idioma fon6tico. La multipl~cidad de -

acentos y composición aglutinante ss presta a vari2das combin!!_ 

cienes para la significación. Los vocablos son t6rminos narr~ 

tivon, describen, remiten a une imagen, son metafdricos. Por -

ejemplo {tomado de illilfrido C. Cruz) (22) Bi.- es une partícu-

le que connoto aire, v~ento, aliento o almn y se encucntrr en 

com¡Josicidn con b m~yoria de los vocablos que can~ot8n vide.-

La otra p8rtícula describe el tipo de ser. birí, es Enimr.1 que 

se junta.- hormig2; bicuti', animal de la muerte.- gusano; 

~...fi!:, animEtl que desconfía.- ver.sdo; bi 1 cu'~ cnimol que hece 

co-co.- perro. 

Los zapotecos hoy no derivan ya sus nombres de animales -

pero no dejan de atribuirse cunlidades físicas y psíquicas pr~ 

pias de ci~rtos animales. Anteriormente, cuando una mujer iba 

a dar a luz, sus perientes se reunían y ccmenzaban a dibujar -

en el sunlo figuras de distintos animalos borrándolos en cuan-

2n 
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to estabcn torminndos; la figura qu" estebe dibujodr en el mo

mento en que el niño nr.cía era su ~uendo, el segundo yo de la 

criature; su srlud y existencia estcr:an ligcdo~ e su ~nimel -

de nacimiento. ~sí mismo hay un totem de la comunidad que en

carna en un enimal fuerte o un árbol corpulento. También se -

asocia la forma humana con la del animal a través de historias 

de conversiones y almas que no tienen relación con un s6lo - -

cuerpo. Bidxaa quiere decir ser que se convierte, el cambiado. 

2. 9 

La figura no se concibo aislada de la naturaleza, los an~ 
males, las plantos, lo tierra y los objetos que son p~rte de la 

comunidcd, un todo circundante, geogr6fico; es el lug~r, cier

to clima, un momento que contiene, ede~~~al hombre. Su con-

cepción enimistE del universo incluye la supcrvivencia ideal -

de los antepasados a le que se asocia la idoa de protección. -

La co~unidad -practicemente- incluye a los difuntos; éstos en 

ola de nuortos, Noviembre, visitan a los vivos en las casas -

donde hahit2ron, al Domingo de Romos, semana Santa los vivos -

pngan la visito en los ce~onterios. Un escrito in6dito dama

cario rna-tus (23) dice que lo::i vivos habl<!n con los muertos, r~ 
cuordan an6cdotes, dan consejos, enmiendan errores; se come, -

se bebe, se despiden y prometen verse de n~evo en fecha prÓxi-

ma. 
El v

1

ocablo !:!J.nnigulo •sa' no astó registrado por CórdoVl'\ -

ni por Burgoa, autores de lon primeros vocabulcrios poro se ha 

transmitido y existe en el 16xico actual. Los ontepasedos za

potecas, no todos, sólo los elegidos de alta estntura, mn~os y 
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adivinos que sabían 1cer 1os ciclos estre1lcdos, en la mitolo

gía no murieron, se fuGron al río, se convirtieron en animales 

o en objetor en trozo (tep~1cotes) o enteros que a1 ser halla

dos provocan una e::presión: binnigula •sa •. 

Hoy dfa -año- se dice~ (360 días y 5 nenotemi), pidxe 

ora la pa1abra usada para e1 caler.dorio de 260 días dividido 

en 4 pidxes de 65 días (5 cocijos do 13 d!as cedo uno); cr.da 

día tenía su nombre, mi~mos que fu: ron registr2dos por frriles 

pero sin trnrlucción. Cabe recordar que la violencin de ln co.!! 

quista arrasó con t enp los, s:oicerdotes, docum c.nto s y cono cimie.!! 

tos. 

Antiguamente loe; oolc:nn..f. eran los depositarios del seber 

astronómico y astrológico, llevaban la cuenta de las fiestns y 

v eloban por la conme1¡¡oración do todos los motivos de culto, m!!_ 

ncjobon el Xhnu!chi ouPndaridxaa, hor6scopo-oráculo, que de 

acuerdo o valores resultantes de arrojar granos cual dedos in

dicaban la acción a seguir. 

Los oolanni y "'"- E..~ como talos dcsapcrecieron pC'ro su,E 

sisten las costu~bres, celobraciones y festividcdes, es decir 

los hábitos colectivos de lz cotidianidad: cierta oraonizaci6n 

do osa cultura. 

Además de celebraciones civiles (cumplea~os, bautizo, bo

da, sepelio ••• ) se organizan otros avont~s como peregrinacio-

nes, regadas, calendas, etc. La regada es un paseo de carretas 

y carros alegóricos encabezado'' por la ccpitana a caballo y el 

estnndarte que llevan muchachas ricamente ataviadas quienés 
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avientan cosas al pasar: antes, flores y frutas, hoy, cazos de 

plástico, bolsas de detergente, etc. La gente alrededor que -

trata de alcanzar algo, hay alboroto por un toro quo los much!!_ 

chos torean y algún pescador qua echa su tarraya sobre la gen-

te aumentando el vocerío. DtrG celebración, la calenda, es un 

rito agrario en que después de una vela, justo el amanecer la 

gente cargando carrizos recorre calles acGmpañadas de banda m~ 

sical y gritando vivas a los santos y los mayordomos (entrante 

y saliente). Termina en la Iglesia con una misa. 

Las velas ocupan un lugar importante entro las conmemora

ciones. Son celebraciones multitudinarias de orígenes mítico 

religioso de la comunidad agraria; eran rituales y ofrendas a 

los dioses (abundancia, lluvia, caza, pesca, terremoto, estros, 

maís, animales) también están relacionadas con el culto a los 

oTicios y son fiestas de santa. L~~ femilies instauran ve1es 

por apellidos y ta~bién las hay por fechas históricas. Actuai 

mente tienen una significación tradicional • 

La sociedad de cada vela, 

paga y organiza la tradición. 

cambiando mayordomo ano con eRo, 

Cada una está caracterizada con 

símbolos que imaginan, representan y transforman recreando lo 

que conocen, ejerciendo su capacidad organizativa. 

El grave deterioro ambiental y penetración cultural de -

los últimos aRos se aprecia a simple vista. El plástico, los 

esmaltes sintéticos, la cerveza, etc. han desplazado consider!!_ 

blei~ente al barro, los pigmentos vegetales, los regalos de flf!_ 

res y frutos ••• Aunque en varios detalles ya no es exacta, une 

1 
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lista (Apéndice 1) de las velas con fechas y características -

elabJrada por LÓpez Chiñas (24) se transcribe textualmente in

tentando dar una visión general con el número y otras roferen-

ci~s de las celebrBcionos. 

La colectividad zapoteca, a lo largo de su historia ha h~ 

cho gestiones locales y parciales, vinculando el tiempo indiv~ 

dual al tiempo universal; ordenando y protegiendo un ritmo que 

es c6smico y social apunta Varase (25). Todos los eventos so

ciales y los trabajos se apoyan en una organización tradicio-

nal de la cultura; se reaJizan con fraternid~d y cooperación,

mediante tequios. Todo acontecimiento se vive con y prra le c2 

munidad. 

Guendalizaa o Guelaguetza como se dice en el Valle de Oa

xaca, es un t6rmino genérico para referirse a hábitos colecti-

vos. Significa unión de brazos e inteligencia. Etimológica--

mente nucnda, es ser, doble y lizaa parentesco, amistad. 

IV .4. 

Lfl Tn!ENCH: DE 1 P.. TIERRA. 

El distrito de riego de ~uchitán abarca 68 112 50 Has. -

(25 000 de riego, 20 000 de humedad y el resto de temporal). 

La principal forma de tenencia do la tierra es comunal -

(90%); es ejidal
1
y pequeña propiedad en ínfimo porc~ntaje, pe

ro con la fuerza militar y polÍciaca el gobierno y los acepar~ 

dores se han logrado imponer en las •reas m6s productivas. Las 

mayorías campesinas tienen poca tierra de temporal y una !nfi-
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ma p~rte de la de riego, sus m8todos son rudimentarios y sus -

productos (maíz, calabaza, sandía, melón y otros) son para el 

autoconsumo mientras que en manos de un grupúsculo de caciques 

(acaparadores de terreno y monopolizadores del comercio que a

demás tienen poder político regi~nal) cientos de hectáre?s son 

explotadas con créditos y maquin:·ria moderna produciendo sobre 

todo caRa pnre el mercado nacional e internecional. La artesa

nía y el comercio, otra fuente de ingreso de ln familia campe-

sina istmeRa tem~ién se encuentra acaparada. 

IV. 5. 

LA 0!1GIHJI:rncrm: POLITICI\ y LL RESISTEi·;CIA Ccll TURAL. 

Ante la situación recién planteada lof; campesinos se org.!l, 

nizan para exigir en un pr!mor mo~cnto el resp~to a la repre-

sentatividad de sus autoridades cnmunales y la ~ostitución de 

sus tierras. Posteriormente se vinculan al incipiente movimie~ 

to :.:ibrero y estudiantil, av:.nzando en el terreno organizativo -

y en la tome de conciencia do clase; lo cu2l les permite inte

grarse a 18 lucha por .demandes polít:ices. La COCEI es una Co,!! 

lición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo fundnde 

en 1974s cuyos antecedentes inmedietos son: el Comité Cívico -

HAroes del 5 de septiembre (1968), el Frente Unico Democrático 

:Juchiteco (1971) y la Sociedad do Estudiantes Juchitecos (1973). 

(P.péndice 2) 

Como anteced~ntes remotos se puede mencionar le tredición 

de lucha de los zapo~ecos do lo~ tiempos prehispánicos distin-

3G 
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gui~ndose el ano 1396 en que obligan a los mexicas E retirFrs~ 

m5s tarde hubo rebelion~s contra el yugo colonial. Semo (26)-

nos cuenta, que en 1660 hubo un gran movimiento de indios en -

Tehuantepec que abarcó m6s de 200 poblcdoo y lograron estable-

cer en gobierno autónom~ que duró un aílo, sufriendo posterior

mente mucha represión. En el ~Gxico inde~endiento cuando la -

Intervención Frar.cesól los tecas rechazaron la entracl8 extr<: nj~ 

ra. Est2s inst2ncias nos ayudan a ubicar a la COCEI, organiza

ción popular que se ha convertido on vanguardia dentro de la -

izquierda mexicana, que est6 muy relacionRda con la identidad 

cultural. 

La culture zapoteca so Manifiesta en la actividnd políti

ca. Los mitines, las marchas, los refercndums populEres, etc., 

ad~m's de ser movilizacion~s políticas son e~entos en lo:: que 

se expresa la culture zapoteca. A nivel Vi3ual: el color rojo 

y el amarillo de los huipilcs, enaguas y flores, banderas, el 

confeti, músicos, adornospn t"' 1\\4 formas y colore:: presentes -

también en los momentos festivos. La actividad política en el 

Istmo está ambiontoda, coloreada, iluminada, caracterizada co

mo parte de la cultura zapoteca. No es qus la COCEI haya sab~ 

do aprovechar esa identidad, es, me parece, esa identidad cul

tural uno de muchoc f~ctores que han catalizado le formación y 

el desarrol~o de una organización política de masas con bese y 

fuerza real. Por ejemplo: los Comi~ls de Sección de la COCEI, 

órga.nos de base do le organización tienen ancestros lejanos en 

los lugrres dando entiguemontm le gente ~cudia a pcrsonrs de -
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autoridad moral pare que administrara justicia y coordinara --

eventos. 

La COCEI ha sido objcto do represión goncr<'.'lizada y sel "..S 

tiva además do octancomicnto de tr6mites, desconocimiento de -

r8presa~·~Entcs elegidos do~ocráticamcntc, fraudes electorales, 

etc. etc. Sin embargo la lucha política y el movimiento popu

lar se mnntiene y amplia. 

En 1981, en aJianza elrctoral con el PCm se G~nan las ele.,S 

cioncs y al igual que en otras ocasiones el triunfo no es reco

nocido. Aprovechando la coyuntura de lF Reforma Pol!tic~ del -

s~xenio de LÓpez PortiJlo, tras la toma pccífica de l~s Emb~j?

das de la India y do Guotcm<'!la so logra la anulación de las pr,!_ 

meras elecciones y se garantiza que no se repito el fraude. La 

COCEI conq~ista el Ayuntamiento Municipal. El Ayuntnmiento Po-

pulLr es objeta de uno e~bestida constante da estrangul<'miento 

económico, difamación y represión por parte.del PR!-gobi~rno -

estatal y federal. De todas menores el ~yuntamiento dnficnde

loc intereses de los trabajadores y no es un gobierno corrupto: 

hace un manejo honesto de los escasoE fondos y realiza obr~s. -

de servicio público generalmente a base de tequios,o see trab~ 

jo voluntario. 

Ante el peligro que representcba este Ayuntamiento Popu-

lrr en toda 1a extensión de la pRl3bra, habiendo ego~2do sus -

primeras instancias, el gobierno c~ntral recurre a la provoca

ción ~iol~nta y a la t~rgivcrzación de 1 os hrchos en todos los 

medios mcsivos de c>Jmunicación y decreta la Desaparición de P.!:!, 
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dares en agosto de 1983. En diciembre de ese aMo manda e1 - -

ejército a desalojar el pueblo que resistía en el PeJ.r·cio r.1unj. 

cipel dofendiQncio a sus logít~mas autoridedes; el Palccio que 

había sido reconstruido medionte su tequio y cooperrci6n dos-

pu~s de los 60 aRos anteriores de corruptos gobiernos priistPs 

que lo hBbÍan dejLrlo en condicion~s deplorables. 

Sabi~ndo que lR lucha no es 6tnica sino do clases sociales 

el Ayuntamiento Popular promueve el rescate y la ampliación de 

la cultura zapotece por ester viva, vinculada a J.os intereses 

de•la gr.nte y condicionada por la realidad circundante. 

Impulsa la educación a dictintos niveles: la Campaíla de 

~lfabetización "Prof. Víctor Pineda Henestrosa (dirigente de 

1e COCEI desaparecido de 1978 a la fecha), la EscuclP Normr1 

Superior de:l Istmo, La Escuela Preparatoria Popul~·r (ectuPlmc_!l 

te destruida), una biblioteca, la peque~e librería {ehorP con

vertida on tirndita de artesanías y de periódicos amarillista~, 

la edición de publicaciones y una estación de Radio Ayuntamien 

to PopuJrr, estación informLtiva cultural de transmisiones bi-

1ingües que f\é invariablernente inter1~erida desdo su ineugura-

ción (1-83) hasta su destrucción en e1 desalojo clel palacio -

(XII-83). 

En fín, en esa dinámica $C impulsan concicntemente cier--
, 

tos aspectos lJ se detonan no premeditedflmcn·'.-.e otr9s procesos,-

entre ellos, el desarrollo de las artes plásticas. 

En el plano literario doado los a0os 40's hasta hoy, le -

cultura zapoteca se ha c!ifundido a travlís de publicaciones coo.r. 

!:2 
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dinadas por intelectu2les y artistas istmeños de posiciones p~ 

líticas diferentes ya que algunos, incluso han utilizado su 

cul tur<> como banc' era para ganar puestos en el gobierno o prot_!! 

gonizar el papel que el indigenismo oficial les d~alrj•ndose 

de los intcrFses del pueblo y otros se han preocupado por im-

pulsar el desarrollo cultural actual y se mantienen vinculados 

a los intereses populares. He aquí eJgunns de estos publica--

e iones. 

"Neza"l935-1936 Andr's Henestrosa, Gabriel Ldpez Chiñas y o- -

tras. 

"Didxa" 1950 Dirige Andr's Hencstrosa y patrocina Lprenzo Ce-

rrasco, director de lo Revis~e Espacios de Arquitectura y Ar-

tes Pl§sticas. Sus temas: mdsica, literatura y mitos de Oaxa

ca y ~uchit~n principalmente. 

"Neia Cubi" 1968-1969 (14 n6meros) Responsables: macario matus 

y Víctor de la Cruz. Revista Literaria y de Cultura. 

"Guchachi Reza" de 1979 al presente año teniendo tres ¡paces: 

la. ~979) como publicaci6n da la Casa de la Cultura, 

2a. (1981-83) del Ayuntamiento Popular, 

3a. con dirección colectiva Francisco Toledo, Víctor de le - -

Cruz y Gloria de la Cruz. 

"Lelo Vegu" (1962-83) Iniciado por Delfina marcial. Folleto -

mimeografiado de poemas y dibujos, es antecedente dfl siguien

te y culminaci6n de varioG anteriores. 

"Colacci6n Tortuga Transparente" que ya es edición de la Cosa 

de la Cultura (1984-86) Ilustrados por pintores y escritos por 
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poetas que trabajan en la región. Tiene un sentido más rigurB. 

so que el "1 ele Vagu". 

IV .6. 

LA cnsr DE \J\ Cl!LTU"l~. 

llna de las condiciones que h::icen posibls el deserrol.lo e,;. 

tístico del quctrataremos es l.e Cose de l.a Cultu:!:a. /l.ctu.-lme!!. 

te incorporada al INBA fué fundada el. 22/!Il/1972 por un patr,g_ 

nato al qu~ pertenecía francisco Toledo cuya generosidad con-

tribuyó mucho a que la Casa de: l.a Culturr: de :Juchitán, "L idxi 

Guendabianni" cuente con un acervo artístico y bibl.iotecario -

muy superior al de l.a Casa de la Cul.tura promedio en el p~ís.-
La sala de arte moderno es excelente (Ernst, Radian, Tapies, .S. 

lochinsky, Enser, Siqueiros, Orozco, Tamayo, Nishisewa, Toledo, 

entre otros). Cuenta con va1ios2 sale de arqueología. 

En el auditorio se mantiene une exposici6n de fotogrrfí~ 
rotP.tiva y existe una sale de exposiciones plásticas. En l.a -

sala infantil. los niños tom8n l.ibros, los músicos se coordinen 

y los pintores se encuentran. Es esta Casa un espacio del. pu~ 

blo donde siempre hay gente. 

La Casa tiene tal.leres de música, danza, grabado, creati

vidad infantil y teatro; las actividades temporales abarcan --

conferencias, proyecciones de cine, teatro, exposiciones plás

ticas, conciertos, etc. 

Se promueve l.a cultura 1oca1 sin olvidar l.a demás y se es 

mora por dar respuesta a las necesidades inmediatzs de quienes 
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hEcen trebejo cultur~l en la regi6n. En 1983 la Cas! de la -

cu1 tura se amplía con un anexo en Cheguigo (del otro ledo del 

río). Al recuperarse varias piezas arqueol6~icas encontradas 

en la zona p=ro que habían sido usurpadas por el centralismo -

institucional se montan en ese anexo donde operan tal]eres si-

milares aunque en menor escala. 
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Lf\ PRDDUCCIOM PI ASTICA D!lf"!.~r·nE El P.Yut:T:.f:HEf'~TO PDPUI r:R 

V.l. 

GD~ERAL IDADES. 

En los anos recientes, marcados por: todo un proceso so-

ciopolítico que se vive en Juchitán de 1973 e la fecha y une -

intensa vida cultural, surge una gcner<ci6n de productores pl~~ 

tices que por un lado hacen propaganda política y en otro mo-

mcnto trebejan imágenes más íntimas. En amboc casos la figur~ 

ci6n guarda relación con el universo zapotecE, con el obstina

do uso de su lengua y proyecte su afán eutogestionario al con

centrarse en lo oriundo, no en actitud localista sino s~guros 

de tener qué aportar e la cultura general. 

En este camino, Francisco Toledo es pionero de un fenóme

no que d~spués se da a nivel generacional al plasmar imágenes 

vinculadas al mundo fantástico en contraste con l~s pinturFs -

costumbristas al 6leo del cf icion~do que había habido en el -

Istmo. 

Durante el Ayuntamiento Populcr la relaci6n de este gene

ración con su pdblico es muy enriquecedº"ª pu~s familiarizado 

!Sste con la prop;:,genda política es más receptivo. P.de1ílés en -

general, el papel del artista resulta más cercano el de cual-

quiere que sabe un oficio; categoría artesanal que libera las 

potencialidades creativas en con~raste con la parálisis trans

mitida por el deber ser siempre genial o la acade~ia mal llev~ 
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da. La din8mica general de la comunidBd condicione la relrción 

del artista con el pueblo y le dE p~uteo al productor que a su 

vez transforma, con su trabajo, la realidad. 

Este grupo do muchachos, hombres todos entro 20 y 35 ª"º~ 
aglutinodos desde antes realizaron durante el aAo 1983 una se

rie de actividades plásticas: participan en el movimiento del

mural Efímero, coJaboran con la Casa de la Cultura, integr<n -

un Taller de Gráfica y en su mayoría participa activamente con 

le COCEI haciendo carteles, pintes y dom•s. Treb~jrn colecti

vamente e individualmente; juntos o ap~rtcdos. A menudo difu~ 
den su obra al exterior (otras ciudades de provincia y el D.FJ 

de manera colectiva. Podría afirmnrse que so diÓ un s~lto cu~ 
litativo en la producción p1tstice en un contexto muy condici~ 
nado por la lucha política y a su vez esa obra fue un cataliz~ 
dor en la lucha política. Percfraseando la introducción de e~ 
te trabajo el movimiento conformó a sus artistas y desde otro 

punto de vista los artistas se encontraron a sí mismo y se fo~ 

tificaron considerablemente. 
Profesionalmente se distinguen en muchos niveles: ritmo -

de trabajo, cultura pl,stica, comercialización de su producto, 

etc. Pero a dif arencia de lo rivalidad entre los productores 

inmersos en la dinómica de competencia, favoritismo y nepotis

mo entre ellos se da un interce~bio y une m~durcción conjunta 1 

sin que esto signifique que eotán encerrados en una eotructu-

ra grupal rígida de autocomplascanciE. Como pintores del Ist

mo participan en diversos foros e intervienen en varios inten-

so 
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tos drr agrupncidn de los trabajadores del arte y la culture en 

Oaxaca, Oax. 

V .2. 

mov1mn:rqo DEL rnuRP.L Ern11-:rrn. 

A finé•s do 1982 y principios de 19!33 se realizan una canti_ 

dad considerable do murales calJejeros en Juchitán, mediante -

jornadas abiPrtas. 

Carncter1sticas temático-ideológicas. 

En los muros se manifestaba la lucha política. Les pin--

t2s de la COr-EI eran tachadas y sustituidas por les del PRI. -

Cuando en vez de consignas políticas los muros em~necieron con 

insultos, las pint~r~s torncrJn la inicictivc óo pl?sm'r cl~n -• • 

mas que un m0nseje escrito: un~ expresión pldstice y eludir e 

la sensibilidad de la gente n través de colores y formes. Ble!!, 

quearon muros y los hicieron soporte del mural of ímoro nombra~ 

do así por lo r6pido de su elaboracidn y porque su vida, suje-

ta al c~nstGnte sabotaje, era limitada aunque justamente son -

estos murales los que logran paralizar un tanto la ogrcsidn de 

los priistos debido gener~lizaclo impacto positivo ~ue tienen -

sobre la poblaci6n. 

Lejos del realismo socialista que suele asociarse con er-

te populPr erun rrecuentes los motivos de l~ flor~, la ~auna 

regionales dada su vigencie como símbolos de identidad, y el 

uso de signos y de alg6n monsajo escrito contribuyeron a le --

claridad del lenguaje. 
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Los rnuralos cumplieron la función de ordenar visualmen

te y simbólicamonte la expcriencüi popular y contri!:Juyeron a 

la formGción de su público. La forma de articulnción con la 

sociedad no\~t.a travt,s del mPrcDdo, hDhÍa una distribución Dlte.!. 

nntiva. 

El procc-so d .. producción de estos murales fortoloció ·El los 

pintores. El for::1ato, la dimensión, le celcrided de los e.cont~ 

cimientos y domás los obligó a idear una manera de resolver su 

esp~cio; los condujo al descubrimiento de soluciones. Los me

tió en unz dinérn:i.c"' que los hizo concentr:.rse en unD b6squod" 

pl,stica propia. Es a trav•s de esta e=~eriencia que se acaba 

do precipitar la consolidnción de este grupo do productores. 

Característic~t•cnico-formales. 

Con la colaboración de la Casa de la Cultura y el Ayunta

miento los pintores portíon a las 7 de la maílana llevando sus 

vinílicas y brochas en carretillas. De manora bastante intuit~ 

va cada quien resolvía un espacio, otras veces se h~cíc uno en 

tre varios estructur~ndo en una composición los distintos ele

mentos. 

Sin caer en el espontaneismo, se recurrió bast•nte a la -

improvización, ~ermitiendo efectos gestu~les y un0 voriedrd de 

combinricionos en el proceso de ejecución obteniendo un result!!, 

do actual y vivo. 

En general estss imágenes tienen composiciones sencillas 

com~ las simétricas y hay un amplio uso del ritmo regular. 

La perspectiva lineal es desdeñada. La ~igura no se mod~ 
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la con claro oscuro naturalista. Las figuras no e3t~n abig~-

rradas y hay una visibilidad do todas. Hay oconomí~ do medios 

y una 5!mplificación del dibujo lo que p~rmitc un amplio uso -

de la línea y que el color tenga un v2lor espacial. 

n trevés de un proceso bast~nto intuitivo van definiendo 

sus universos trr~pjando en un Teller de Gráfica aparte de se

guir haciendo tr~bajcs individuales de gouacho, acrílico con -

arenas ••• etc. quo todos venían produciendo desde tiempo atrás. 

V.3. 

D. T."11 l ER DE GR.'.F ICA. 

Un t6rculo qua había venido f·•ncionando de manera irregu

lar hasta entonces se instaló en un Taller en la Casa de l~ Cul 

tura en la pri~avera de 1983. 

En el trabajo del T~ller y en el individual (pintura) au~ 

que centrados en los mis~os temas ced8 uno desarrolla distin-

tos aspectos. l2 disttibución de esta producción es a trav~s 

de los canales establecidos o sea, a trevés de galerías de pr~ 

vincia y de la Ciudad de ~~xico; entrando al mercado. Parale

lamente no han dejado de estar presentes con su trabajo en lu

gares no instituidos para formar el gusto. 

Los Últimos meses de resistencia del Ayuntamiento Popular 

dentro de las movilizaciones de los intelectuales se organiza

ron exposiciones subasta en vari0s ciudades de provincia termá 

nand~ en una en Foro de Arte Contemporáneo en m6xico, D. F. -

Esa difusión y el contacto con artistas e intelectu~les es otro 
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catalizador en el proceso de consolidación de esta generación 

de productores ~lásticos. 

V.4. 

cr. R'·.CT ER IST rr.r.s p ""RSOt'. At ES y PR m CIPl\l !::S PL AMTEI\ filJ E'ITOS PI. 1\5-

TICDS. 

!Jna breve mención de datos autobiográficos y un" interpr~ 

toción de la producción de cada uno de los pintores redondea -

el panorama antes expuesto. 

DEI. FINO fi1PRCIM CCR'"lllEDP .• 

Adem•s de pintar en tinta, gouache, acurrclr, acrílico y 

Óleo, maneja varias técnicas de grabado e impresión: metal, m~ 

dcra,. litografía, serigrafía y mimeografía. Hace fotografía -

testimonial y ha trabajado en diversas publicaciones indepen-

dientes. "lele Vagu" fue inicicdo por él. Conoce bien el idi.2., 

ma y las costumbres. ~uega un poco el papel de maestro porque 

es de los mayores adem•s de que estudió en México (San Carlos). 

Durante una estadía larga en la Ciudad do Oaxaca, Oax. tPmbién 

perfeccionó y aprendió técnicas. Actu~lmente vive en Juchitén. 

l.a simplificación formol, planos de acercamiento, la si-

mult~noidad de cuadros conforman una expresión distorsionada -

de la realidad que se ha identificado como abstracción. Inte.n 

ta captar y transmitir el movim~&nto ondulonte de lo orgénico, 

a m~nudo las vibraciones de la vida marítima, para lo cual fr~ 

cuen~emente utiliza la simetría radial que infiere movi~iento 

centrífugo o bion retoma aquella m~gica calma suspendida en el 
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aire entre las tejas. En otras ocasiones se inspira en lo~ 

grecas de J.os huipil es y a manera de escudo africano con geom..!? 

trizaci6n, simplificación y acercamientos maneja los contrastes 

cromnticos extremos. 

exaltación matérica. 

Su expresi6n tembién se conforma por le 

Centra su búsqueda entre loG materiales y 

colores oriundos o de amplio uso (noee~ecífico para las artes 

pJásticas). Por ejemplo imprime objetos y animales aplanados 

que recoge de las calJes o trabaja con polvo de Jadrillo, de 

ceniza, arena del río y demás para hacer texturas transfiriendo 

· J.eit motivs ' 

ne valor espacial.. 

OS CAR ffil\RT nJEZ. 

e.través del color, que además ti~ 

De la Ciudad de Ixtepec no habl.a el zapo~eco pPro recree 

la importancia plástica de las formas cerPcterísticas de le r~ 

gión. Es de lo més i0quiP.to y creativo. m~naj~ el grrbado y 

J.a pintura en l~s distintas técnicas. Estudi6 en l~ Esmeralda 

(INBn) y ha est2do v'nculado e varias galerías. 

Elige una serie de símbolos y signos: palas, flechas, so~ 

breros, mochetes, camisas y pantalones rotos para sus acuare-

J.as de este período en dende cambia los colores el traspasar -

contornos creando un universo de planos cromáticos. Frecur.nte

mente una línea suelte dibuja con tinta para resaltar una fig~ 

ra. maneja superposiciones, acercamientos a ciertos elementos 

centrales, etc. transmitiendo con contr2ste violento, color 

brill~nto y composiciones 6giles, una tensión. Tanto en el 

trabajo cuidadoso como el que va creando a base do m~rces ges-
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tuales e improvizeciones en que rPcuprre el ezar psicol6gico -

siempre está en la búsqueda de un lrngueje propio habiendo un 

claro pcrfeccionami•nto en su trabajo. 

Sl\'3IMO LOP!:Z. 

üriundo de la Sa. sección, barrio de alfareros. Es un --

gran conoceclor del idioma y sus costumbres. Durcnte los enes 

?O•s trabaja bastante en le propaannda. maneja gráfica y pin

tur" y comienza a tomr-r fotogrc:fía testimonial durante el r.yu.D, 

temiente Popular. 

necrea im~ginEtivamonte motivos que psrten de la observa

ción de texturas y formas do la palmo tejida, los pescados, -

lEs cortezas y demés. En ocasionrs ret~ma lon mitos y leyen-

das para idear sus imigenes. El color y la textura cre~n lr -

atmósfera de sus pinturas, donde la figura dibujada o esgr<fi~ 

da est2 pn un espacio sin horizonte dado con degradaciones to

nales y matiza~idn. Su línea es 'gil y curva hasta la espiral, 

su figure es animal-humana. 

JESUS Gf,LLEGOS. 

Do Ixtepec es el m's nuevo en le prod~cci6n plástica, ya 

qur empieza durante este período, antes h•ce algo de teatro y 

trabaja en Radio Ayuntamiento Popular. Su figura une lo eni-

mal y lo humano. Su espacio frecuentemente está cortado por -

una red irregul2r de líneas gruesas que infiere planos a ?ife

rente profundidad. En un inicio este elemento er~ esquemático 

y haita cierto punto arbitrario¡se ha ido perfeccionando y ha 

ido adquiriendo funcidncplástica progresivamente. 

Usa colores difuminados, usa la linea "barrida" solucidn 
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plástica utilizada por ToJedo. 

maneja principalmente la tinta y el gr~bado. los ~ltimos 

meses del p~riodo e tr8tar se inicia en la pintura.junto con -

Delfina imprime animales y objetos aplenados, mñteriales anean 

trPdos en lPs calles de Juchit~n. Después de est<" primerF et~ 

pa, Gal l njo s se ;:.vaca a eprenc! Elr y mcjor;:r su cu J. tu re pl fst icF-

y su técnica. 

V!CTOR ílROZCO "C~ílCA. 

Por su trabaje como carpintero no se dedica de tiempo ca~ 

ploto a la labor artística, g•mcrnlmente trabnja formato pequ.!!. 

Ro aunque con sus excepc~ones rep=eaentando i~~genes costum---

bristas. No participo en el Movimiento del ~uralismo efímero 

pero colabora con la Casa de la Cultura y participa en exposi-

cienes de los pintores del Istmo. El trabaja el Óleo, el gra-

bada y la talla en madera. Utiliza perspectiva lineal, modal~ 

do naturalista y dc~~s elementos de la pintura costumbrist~. 

También se he avocado a a~pliar su culture plástica. 

JESl_IS URSJETf. 

Era m2s poeta y poco a poco va encentrándose en el lcngu~ 

je plf-stico. 

En ese momento su producci6n es una exaltación del color, 

no hay figura, es un juego desordenado y a veces audaz de los 

materiales y los colores. 
1 

Hoce monotipos de grabados sin ple-

ca, mejor dicho en un papel mezcla colores y en otro imprime. 

Poca disciplina pero hay habilidad y facilidad pera cep--

tar y retomar solucion~s ya hsrhas. El se avoca principelmente 



a comercializar su producción después dn esta etapa. 

CRISPIN VAL! nDARES. 

Empicze a tr~bajar a f inalPs de 1983. Posteriormente se 

integra conpletamcnte al grupo y realiza un mural individual 

en la Casa de la Cultura d~spués del per{odo a tratar. 
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VI. 

PROPllEST.~ PI f\5T ICT1 PERSGr-lr.L. 

Tres compa~ieros de 1a ErJnp y yo fuimos a Juchiti'ín en mayo 

de 1981 pare coordinDr un curso d8 serigrafía con e1 Ayunta- -

miento Popu1ar que impartimos en junio y en el cua1 se hizo un 

tiraje de 30 carte1es cuyo diseño se imprimió también en off-

set para la campaña de a1fabetizaci6n. 

E1 año de 1983 radiqué en Juch.it~n. 11ice la primera exp.2_ 

sición individual en m'·rzo de 1983 en la Casa de 1a Cultura;-

participé en e;1 movimiento del mura1 Efímero; trabajé en el TE, 

11er de 1a Casa Cr6fica y trabajé en l~ Casa de 1a Culturr como 

maestra de creatividad infantil con niños de 6 a 12 años y tYª-. 

baj~ con el Taller de Producción Plástica, con el qua hebía -

trabcjedo irregu1armente 1os años anteriores en m6xico, D. F.

pcra una exposición en la Casa de 1a Cu1tura. 

L~ realidad de Juchitr~n me imracta y motiva en muchos se.!l 

tidos y de manera importante a nive1 visua1. Intento entonces 

captar contorno y movimiento con dibujos de línea suelta e lá

piz sobre papel; retratos y ámbito; las mujeres con gestos y -

actitudes, caminando o vendiendo f1ores, los animales, los ma~ 

cos arquitectónicos y etc. Ese trabajo se alternaba con la -

elaboración de propaganda política, trabajo colectivo que agi

liza la mano y 1a mente.
1 

La ce1eridad de 1os acontecimientos 

rompió la posibilidad de borde académico; no había tiempo pera 

remitirse a esquemas y pautas convencionales 1o cual me 1iberó 

mucho. 
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Otra experiencia nueva y valiosa derivada de ese trabajo 

fué la incorporación inmediata de la ~reducción al entrorno vi 

·sual con un fin determinado relacjando con la cuestión políti-

ca ya expuesta. 

Tomé fotos primero testimoniales, movilizaciones políti--

cas, mitines, marchas y dem,s. Después capté músicos, artesa-

nos trribajando y otras escenas de la vida en Jucbitán, edem•s 

de seguir dibujando apuntes rápidos. Esas fotos y esos dibu-

jos me permitieron un análisis y un leve distanci~miento del -

hecho par2 luego recrearlo en acrílico u óleo sobre tela en -

dimensione~ mayores d~ndolco importancic pl~stica a la formr -

plasmada. 

Una serie de elementos con los que decidí jugar fueron --

cambiando mi método de trabajo, me orillaron a mejorar visual

mnnte m~ imagen; fu! descubriendo md~ 18 pintura como rea1idad 

en sí. Por ejemplo, in~entando inferir movimiento de distin--

tas maneras, estructuré mejor mi espacio o bien al utilizar r..2, 

jo, amarillo y negro, colores característico~ de la alegría, -

me concentré en las posibilidades tonales resolviendo de mane

ra mas efectiva le luz y al contraste y el espacio que antes -

era tan problemático por usar muchos colores y menos valores. 

Este es una mirada retrospectiva de ~arte del trebejo que 

realicé elle y de vuelta en el D. F. 
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JUCHITl'.r~ 1 Il3RE. 

Grabado blanco y negro en madera de veta muy abierta pare 

que diera una luminosidad parecida a la sombra del árbol. Este 

grabado surge de un montaje do los primeros dibujos de mujeres 

y animales. La composición es simétrica y la solución de las 

figuras es natur2liste. 

ffiEDIU XIGA V CH1TA BIGll. 

Grabados en madera a color (placo perdida) de dimensiones 

pequ~~as que partieron de im6genes de la danza. 

ffiEDTU XIGf1. 

La composición es sim6trica y la figura os central parE 

enfatizar la imagen de le pareja ya que ésta es una danza de 

boda. Los elementos negros superpuestos a lo imagen en amari

llo, blRnco y verde partieron del alambre de púas y bayonetas 

siendo ésta la manera do aludir a la realidad represiva en Ju-

chitán; e~tos elementos al igual que otros símbolos como una 

olJa rota, los cocos de las enramadas funcionan p~ra inferir 

el ¡:rimcr plano. 

CllIT!\ 8IGU. 

manojo contr~stes violentos. 

La degradación total de uno gama nos infiere profundidad 

paisajística que se refuerza con lo inconfundible do un sol e~ 

qucmñtico sobre elhorizonte. La figura está dada por líneas~ 

claras que intentan seguir un movimiento melodioso. Los hue

vitos de tortuga o los elementos blancos pequeñitos del primer 

plano son deta)Jados e intentan inferir un movimiento escande~ 

te además do ser el elemento que une les líneas de las dos fi-
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guras con intención erótica, creo no bien lograda. 

LA Rr.rmA 

Esta imrgen uon unos mdsicos frente el Pal0cio municipPl. 

Lo que quiero pleumDr es movimiento a travéu de cambios cromé-

tices que rompen un tanto la exactitud de las figuras. Traten 

de remitir tambi'n al movimiento político. La técnica del co-

llage y el uso del acrílico me permite dar un valor neutro con 

periódico y si el espectador es curioso descubre que no son p~ 

dazos cualquiera, por otra parte dan el elemento gráfico que -

de hecho siempre estaba presente en los portales del Palacio.-

Lo mismo con unas estrell~s, signo de COCEI er<-n unos rojos --

dispersos qu~ equilibran lo pesado de otros rojos. Loa colo--

res y la textura de loa pincelcdas asocien esta imagen e lo -

festivo y alegre ,~e un1~1c.an <!l:I\ \3 \.e'IC\-wa <le\ "pc.ria:lic.o ( e::.te.. con - -

un esp~cio donde el blcnco plr.no pre-

volece. En esos bloncos descubrí una solución qua utilicé en 

CECILIA que consiste en oponer el blcnco de color complementa-

ria al de color yuxtapuesto. 

CEC IL I1'.. 

Ahí los diferentes pJanos con su correspondiente espBcio 

o blanco son diferentes momentos tratando de plasmar le veloc.f 

dad y la destreza de una costurera. Los difer~ntes blancos e~ 

tán matizados con colores complementarios a los que tiene yux
' 

tapuestos dándole luminosidad y unidad. Utilizo form~s y col.2_ 

res ~ontr~stontcs. Los colores rojo y amarillo predominan solo 

quo esta vez se interpretan mas con los bl<ncos. Le composi--
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ción es a base de pl~nos horizontales. El dinamismo ast6 d2do 

mss por el color que por le compo$ici6n. 

REDOBLES. 

Los colores roja, am2rillo y negro con pinceladas sueltas 

provienen principalmente de las grecas de los huipiles de gal~ 

esta vez estructuran un plano sobre o1 cual camina unos pite-

ros c~~sicos: fl8uta de carr~zo, tambor y capnrazón de tortuga 

percutido con astas de venado). ~qu! el movimiento se logre -

principalmente por J.zs pincel::dn::: ourl<::ce:::i y unE! degradación t.9_ 

nal dada por dosvanocirynte punto de saturación heste terminer 

en ol bl3nco. El blanco en este ~uedro tambi'n interpenetre Ja 

figura y se vuelve esta mi:::imo de m2nera que de un ledo el bl~~ 

ca es espacio y en otro el bl~nco es figura y lo mismo el co-

lor. Eso le da cierto movimiento impetuoso. 
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VII. 

CONCL LIS IOMES. 
Bajo una dependencia política, económica y cultural en -

nuestra historia artística he h0bido momentos de acerc2miento 

e c~nonPs extranjeros y 'pocas de moyor apego nacionalista. En 

los aílos 20's se diÓ el movimiento necionaliste más coherente 

de nuestro desenvolvimiento histórico. Su expresi6n en le pi~ 
tura es el muralismo mexicano cuyo carácter político distinti

vo tiene antecedentes en la posición y el trebejo de ~os' Gua

dalupe Posada; en cuadros de francisco Goitia cuya temática es 

la Revoluc'.Ón y en la Escucl:::'. a.l Bire 1..itire en su afán de se-

car a la pintura de la academia ~ producir obras de raigambre 

costumbrista. En 1922 en un manifiesto se decl8ra al carácter 

político del movimiento muralista, la defensa del arte monume.!]. 

tal y púbJ ico· y la exaltación do la trodición =rtistica mexic~ 
na como ca~ccidad expresiva y generadora de belleza; propone -

un artista como trabajador pJástico crítico y comprometido con 

los intereses populares. 
En los aíios 50 •s cuando el Estado ya se sirvi6 del mur<;li~ 

mo y no lo necesita más, cuando las condiciones que le dieron -

piCl se agotan, éste se extingue. Los jóvenes artistas de -ento.!]. 

ces cansados del reg~d~o en lo propio revitalizaron el arte na-

cional a través de una nueva aP¡ertura a influencias extranjeras. 

El realismo social se institucionaliza y de ah! en adelante se 

repite una imagen f'cil, eutoreotipo mexicanista y pintoresco -

con la que se impulsa el comercio y se fomenta el turismo. Los 
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j6venes inconformes y Tam2.yo 1 cuye bósqucda se centra en la fo.E, 

ma sint~tica y el color como ele~ento sustentEdor,se elejrn -

del naturalismo de la "Escuela Mexicana de Pintura". 

Despu~s de la Za. Gunrra mundial se desata la coloniza

ción cultural norteamericana; La industrializaci6n, explosidn 

dcmogréfica, desigualdad social y la obligada urbanización de1 

medio mexicano. Se instauro el Distrito federal como c~ntro -

urbano por excclnncia y aparece el desprecio al medio provin-

cieno y rural y se consolida lo aproximación al indígene ccre~ 

terizada en el primror ca 0dtulo. La "Llta Cultura" se conside-

ra propiedad do ~a capital. 

~ás tarde la producci6n pl(stica se diversifica pero en 

gran medida los artistas se empeñan por seguirle los pasos a 

las tendencias de E.U. y Europa. 

19 

~ctuclmcnte ~txico necesita una actitud de mayor penetra-

ción en sus probJemas; tiene Ja n~cesidad de reconocer sus di~ 
tintc&opcioncs. El nnclon2li~mo como antiimpcrialismo y acep

tación de la multietnicid~d así como l~ conciencia de errores 

de experiencias posadas deben ser bases de la voluntad de apoE 

tar nuevas expresiones artísticas que parten de las realidades 

específicas. 
A medida que se prafundiza lo que es regional, más ell~ 

de yne simple actitud localista, aumentan las probabilidades 

de alcanzar una relcvanci~ internccionml en l~s distintas ex--

presiones artísticos. 
Un cuso concreto os el trab~jo de francisco Toledo que --
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plasma un mundo fantástico zapoteca respondicn~o e une necesi

dad de consolidación cultural y es muestra de autosuficiencia. 

Conocimiento, capacidad y una posición definida de como resul

tado una producción plóstica muy valiosa que se vuelve un eje.!!). 

forma una escuela pictórica porque es ac8rt~do 
plo a seguir. 
en sus solucionas; porque está respondiendo a necesidr.des de 

la problemótica cultural actual y porque Ja continuidGd est' 

asegurada mientras las condiciones históricas se sigrn ct~ndo.
Toledo, adcm6s, impulsa económica y materialmente el dnsarro-

llo do la cultura actual. No s~lo en las artes plésticas sino 

en la m~sica y la litcrMturo se de un desarrollo considerable 

en los aílos recirnten en Juchit~n. 
De~pués de Toledo, a nivel generacional se plasmen imáge

nes de las leyendas zapotecas. A través del movimiento del mg, 

ral Efímero se ·da una distribución alter1'octivc se consolidan -

tonto lo• productores cnmo el pdblico comotal. La producción 

p16stica conquista un luaar en la din6mica de la comunidad y -

en la do la lucha política. 

130 

Haciu al eKterior los pintores empiezan a incert~rse Pn -

el mercDrl~ rle arte co~o medio psre ]ogrer una prozenci2 dentro 

de la producción pl~stica e nivel genere1. Tres las oxporien-

cíes que se tuvieron durante el l'.yuntamiE'nto Populor se han d.J! 

dicado e adquirir uno mayor prep,ración y definitivamente han 

conquistado un lugar pare la pintura juchi~eca en la producción 

plástica del país. 
La visión retrospectiva de este trabajo concluído en 1986 
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nos pormite mencionar las pro~ecciones de los pintores del !st 

mo p<.·re mostrar como Ja hic:tori~ corrobore de ci<>rtEI m"'nerci e!! 

te desarrollo. DeJfino ha expuesto en numerosas ocasiones en 

Oaxaca, Oox. y en el D.F. Osear, dospu6s de g~ncr un concurso 

eo:t;c,toJ expuso en la Galerín nafa el f1lntos en el D.F. Sabino 

ganó un c~ncurso e~tatal de ccr~rnico t6cnica en le que incu

rrió mas tnrcie deJ periodo estudiado. Gallegos se ha dedicado 

a investigar so 1:Jre histori:1s, mentiras y simplns metáforas CD!!. 

juntando su trnbcjo con el de poetas. Urbieta ha logrado co--

mercializEir su trc,"ojo en el D.F. Chaca sigue "trabajando ,y e_!i 

poryicndo sobretodo en provincia, vendiendo cada tanto. VaJla

dnres ya se integró cornpl<"?tcmontc. Pintó un murol en li:- entr!!_ 

da de la Casa de la Cultura. 

Completaríamos B'-tB conclusión con señ;c,lnr que no sólo --

los pintores nomJredos han progresado sino que estos han eume~ 

ta do en número. 

Bl. 
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NOTAS. 

1, Amparo Sevilla. "Que es la danza en Ja cultura popular. -
Un concepto cuya dcfinicidn ~s política". 
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17. 

monnivais .QE_. cit. p. 40. 

Gnrcía Canclini. 1 ~.s r::u1 TL\Clr.s POP\ll l~ílES EM El CAPITAL IS':'.O 
(mé;cico, D.F. [rHtor.L0l f'UEVO Irn,.gen, S.!'\j 1982). 

lB. Indurnenteri- de la mujer: 

t1n dato curioso es que los rebozos en el Istmo nunc- ~ir-

ven porn corgDr ni~os ol larno corno en el resto de México, es -

peru protegerse del sol, cubrir co·;as, lirnpirr, envolver, etc. 

El vestido de los mujcrAs se conserva por trodici6n y por eco-

nomía de prestigio. Conniste en: 

l. Huipil: blusa de corte cuudrado 1 bordado ó con list6n pegadq, 

en tele entampada, terciopelo , acturlmente de fibra sintét~ 

ca. 

2. Enagua: falda amplia hanta el nuelo. Puede ser: 

enaaua: falda de gajos generalmente de tela est~~pada, 

rabona: falda p~eg~da con alforzas de talo delgsdite, 

en<Jguo con olan, (de gala) conste de dos p2rtes, el cuerpo 

que lleno m~s abajo de l~s rodillas es bordado sobre tele 

y con el al~n bl~nco ancho se complota hasta el suelo. 

3. Refajo: fondo blanco genercl:nente de tira bordada de la Ci.!J. 

tura parD abajo. 

4. Accesorios: flores en el pelo, listones en las trenzas, ar~ 

tes, collares, brazaletes y de~6s joyas de oro. 

19. Enramadas. 

Las fiestas las llevan a cabo en vía p6bl~ca bajo enrama-

das hechas mediante tequios qu~ antec~den a las celebrBciones. 

Aunqua la ml:l: 1oría sigue armancio lr- enrnmcde en ocesiones ::-lqui 

1on el "están" (techo pre-fabricado y estructur~ met<'-lica) a 
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1as comp,,nías cerveceras junto con e1 refrigerador. 

Para conseguir introducirse, anLes daban el "est6n" y e1 

refrigerador tan s61o por consumir esa SOlA m'rca de cerveza: 

ahor"' 1o cobren tocio y hnn incrementadoeecPndalos~mente sus -

vontes, propiciando el a1coholismo. 

20. ~uchos mujrre$ bordnn 1on huipiles y ]~G en~~un5. Hriy 3 

tipos: 

Cadeni1la: puntada linca1 hecha con máquina. 

Tejido: hecha a mano con gancho. 

Costurodo: a mano con aguja de ojo. 

21. La ort·2grc.~-.ía r¡uc utilizaremoo:: en adelante corresr•onde a 

1a acordada en Ja mesa Redonde sobre el alfabeto zapoteca que 

se realiz6 en la Cd. De m¡xico en 1956 y ratificada en un~ 

reunidn convocada por la Cesa de la Cultura de Juchitán en 

1985. 

22. W.X. Cruz. El TO~AI rmATL znPOTECO (Oaxaca de Ju~rez. Im
prenta del Gobir.rno del Estado. 1935). 

23. Macario metus. Periodista escritor, investigRdor de le -
cultura zapoteca. Actualmente Director de 1a Casa de 1~ 
Cultura. 

24. L6pez Chinns. JUCHITM' (m¡xico. Vinnigu1esa; 1969) 

25. Stefano Varese. "Apuntcrn pnr,-: une Histori"' de la EtniE' ZJ! 
potece". GUCl-!ACHI REZA II. Publicaci6n de1 H. Ayunt,,mien .. 
to Popular. Junio 1982. 

26. Serna. Oo.cit. p. 80 
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X. 

APEt.:OICE T. (N. de A. Esta es copia textual. No está actualiz~ 
da la ortografíaJ 

l. Vela San Vicente Uini 
o 

\lela Chica 

2. \lela San Vicente Ro 
o 

Vela San Vicente Gola 

o 

Vela Gr<•nde 

3. Vela Sar. Isidro r,y et e 

4. Vela San Isidro Guiá 

s. ·Vela San francisco 

6. Vela San Juan 

7. Vela Canterito 

o 

Vela San Pedro 

Se celebra la noche del jueves de 
la semans de la Fiesta Titular o 

Sae Guid~i. en el mes de mayo. 

Se celebra la noche del viernes -

de la Fiesta Titular. Es la más 

suntuosa. 

La celebran los c~mpesinos de l<s 

secciones Se. 6a. y 7a. e princi
pios de moyo. El sPlÓn se adorna 
con pinturas casi inf~ntiles que 

representan feen~s agrícolas y g~ 

nadaras de la región, heche sobre 
grendes mentes. 

Se celebr• la noche del miércoles 
de lo semana de la Fiesta Titular 
Es otra de las grandes veles. 

Se celebra en la Séptima Sección, 
a principios de octubre 

Se celebra la víspera del día de 
San Juan, en junio, época en que 

1 

florecen las azucon~s de San Jurn 

Vela de los elfEreros de le 7P. -
Sección. Su fecha es el 27 de --

abril. El día de le misc- sé re--
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a. Vela San Jacinto 

9. Vela Guela Beene 
o 

Vela del Totem 
Lagarto 

10. Vela Biadxi 

o 
Vela do las Ciruelas 

11. Vela Ta ea Gueere 

o 

Vela de los Cuatro 

Carrizos 

12. Vele. Ra Steru 

o 

\Jala dol Estero 

parten centorillos (cPntrrit), - -
ollitRs y figures de eves de b~rro 
pintadas con cal y anilina azul. 

Se celebr< la noche dol 15 de ego~ 

to. 

67 

La celebran los peque"oc gon~deros 
de le Cruz Guela 3eena. Bajo el t~ 
cho de la enramada se cuelga un l~ 
garto vivo (antiguo Totem de le r~ 

za), recostado sobre una table. 
Dcspu's da l~ Vela, se le regrese 
vivo al lug<r en donde fué etrepa
do. El salón se adorna con pintu-
r'1s sobre m~·ntas que reproducen f'!., 

enas de gcncdería y egriculture de 

6 regiones~ Se lleve e cECbO a pri!!. 

cipios de mayo. 

Se celebra en la part~ sur de la -
Ba. Sección, en mayo, por los cul

tivadores de ciruelas. Durente la 

Vela se reparte entre los invita-

dos las mejores ciruelas. 

Probablemente se trata de una Vela 
que conmemora una fecha precortesi~ 
na: Cuatro carrizos. Se celebre la 
noche del último domingo de le sem!:. 

na de la Fiesta Titular. 

Se celebre en el mes de abril por 
los l2brodores de les tierr~s del 

Estero, sitio poblcdo de coimnnes 
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.............. ______________ ~_ 

13. Vela Ir¡tÍ 

14. Vela Guigud)Cita 
o 

Vela del Río de los 
HUPSOS 

o 

Vela del Río de los 

lluevas • 

15. Vela Séu 

o 
Vel<J de las Cerezes 

de la Región 

16. Vela Guzebenda 
o 

Vele de los Pescadores 

y de garzas blances y rosades. 

Se celebre la noche del viernes 
que precede a ln Fieste.Titul~r.

Sus org~niz~dores son crmpesincs 

que cultivnn las tierres del Río 
Inú, que corre al pie del cerro -
de iguel nombre. El sel6n adornedo 

con pinturas sobre grandes lienzos 
que reproducen aspectos de la vida 

del cempo. 

Vela de los labradores y los pe-
queños ganaderos de la Sección 2a. 

Se celebra a principios de mayo. 

La de las recolectoras de béu, -
frutita silvestre p~recidP nl c~

pulín. Se prepare con ella un cu~ 
ce exquisito cuye miel es remedio 
eficez para la tos. 
principios de mayo. 

Se celebra a 

La celebra la her~anded de los pe~ 
caderas, a principios de mayo. El 
salón se adorne con pinturas sobre 

grandes mant¿s en donde pueden co~ 

templarse diversos aspectos de la 

pesce en ríos, mares y legunes. 
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17. Vela Jerqucro 
o 

Vela de los Cardadores 
de leina 

o 

Vela de 103 Tejedores 
de Sarepcs. 

18. Vela Calvario 

19. Vela Pasu Cru 
o 

Vela del Paso de 
la Cruz. 

?.O, Vela Quinto 

2J. Vela Pipí 
o 

Vela Angélica Pipl 

22. Vela r\gasto 

Ya no se celebra. Su fecha era el 

2 de septiembre. 

Vela suntuosa con lo cual den pri~ 
cipio les grandes Velos de moyo. -
Se lleve a CEbo la noche del pri~

mer domingo de lo Fiesta Titular,
frente e le Iglesia del C~lvcrio. 

Se 'celebra ~ar los campesinos de -
la Séptima Sección en el mes de -
abril. 

E~t~ dedicDdü a la Pü~~ón Quinto o 
Cruz Quinto, considerada como muy 

milagrosa. Se celebra a princi- -
pies de mayo por los pobladores de 

la S acción 2a. 

le celebran los pobladores de la -
Primera Sección, el m5rtes de las 

grandes Veles de la Fiesta Titular 

Se celebra la noche del 13 de ego~ 
to>y está dedicBde a la Virgen de 
la Asunción. Su desfile de ccrre
tas enflorados va acompañado de un 

grupo de danzantes con máscEres de 
viejos, brujos y demonios (mbiosho) 
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23. Velo Primero 
o 

24. .Vele PinGda. 

25. Vela t.ópnz. 

26. VGle flo 
o 

Vela Grande 
o 

Vela Vera. 

27. Vol;; "5 de 5 eptiombre" 

28. Vela I9ue Guiá 
o 

Vela Cabeza Alta 
o 

Vela Cnbeza Norte 
o acaso 

Vela Cabeza de la 

Piedra o Cnbeza del 

Cerro 

Ya no se celebra. Era la VelF de 
lns familias Gómez. Su nombre ob~ 
dece al hacho de quo se llevrb~ e 
cabo Ja nocho dol lo. de m•yo. 

llna de l:::s Velns famosas de sep-
tiembre. Se celebra le noche del 
día 3 por los familias Pineda. 

Otra de las fastuosas Velns de -
septiembre. Se celebra le noche -
del día 4 por las familias López. 

Ya no so celebra. Era le Vela de 
las familins Vero. 

6 de septiembre. 

Su fecha, el 

De carácter cívico heróico. le c2 
labra el H.Ayuntemiento, p2rP CO.!:!, 

memorc-r el triunfo do les armas j~ 
chitecas sobre ~s invasores fran

ceses del 5 de septiembre de 1866. 

La celebran los poblodores de la -
?a. Sección de Juchitán, por el 15 

de abril. Está dedicada a la Cruz 

del pueblo de Xadani o Carrito. S~ 

ben la Cruz hasta la cima del ce
rro; luego la bajan en procesión. 

Días antes de la Vel~, los organl:. 
zadores recorren con la Cruz, les 
milpas que se encuentren en los t~ 
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29.Velc ..!.'l!;!± Guidxi 
o 

Vela Cabeza del Pueblo 

o 

Vela de le Cnbeccra. 

30. VelP Cheauigo 

o 
Velr:: d"l otro lado 

del Río. 

rronos de Yugudxe (Tierra húmeda), 
pore pedir a los propietarios co~ 
peración en mazorcas, caJebazas,

sandías, etc. que recibe el mayo.!:. 

domo de la Vela. 

La cel~bran en la la. sección, d~ 

rante el mes de abril. 

Con e11~ se da término e l~s gr•~ 

des Vel85 de la Fiost~ Titulrr. -
La celebran los pobl~dores de le 

parte norte de la 8a. Sección, s~ 

tuada al poniente de Juchitan, el 

otro lado del Río. 
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APENDICE 2 

- La forma predominante de la tenencia de la tierr8 en el 
lStmo es comunal y ejidal. · . -. . 

~ . - Con maniobras y apOyo militar el· Estado y los 
caciques pretenden imponer la propiedad privada. ya que la 
forma de tenencia de la tierra Implica la fOnTlS de 
organizaciOn de los campesinos para la lucha. ....., 

- E1 acaparamiento de tierras es propiciado· por los 
bancos de crédito y por la Secretarla de la Reforma Agraria. • 

- El Acaparamiento ha generado y ha aumentado el 
número de trabajadores agrfcolas. 

- El imperialismo ncirtearTiericano pretende penetrar en' 
el Istmo como oltcrn<:1tivü o:il C<:ln<Jl de Pünarná. . 

- Los campesinos istmeños estén integrados 0n una 
lucha por la recuperaciOn de Sus tierras y por mejores 
condiciones de vida y que la alianza ·con los obreros, 
estudiantes y el pueblo, han sido determinantes· en ef 
avance no sólo de la lucha campesina sino del movimiento 
popular en sü conjunto. . · 

- Que la Coalición Obrero Campesina Estudiantil d~ 
Istmo es la expresiOn organizada de las IT\asas en lucha. 

- Clue los campesinos luchan por la democratizaciOn en · 
suS~jidos. · · 

- LoS campesinos ha superado la etapa economicista y 
·dan luchas pc;::>llticas. • 

·... · - El Estado no puede solucionar los problemas 
· agrarias. son los propios campesinos en aliE>nza Con los 
. sectores oprimidos. quien'es deberán iniponer la soluciOn a 
sus demandas. . · ~ 

·Ante toda esta situaciOn, la COCEI plantea:. 

- Exigir la salida de los acaparadores de las tierr~: · 
_..: Explotación colectivli de la tierra en beneficio de las 

comunidades y bajo _ dirección de sus auténticos 
representantes. · - .f ::~ ... 

· - Entrega de la tierra a los pueblos del Istmo. · · · 
- Levantar derTiandas por crédito. riego oportuno y e 

bajo cost~. mejores precios para sus cosechas: . 
- Organización de los trabajadores BJ;Jrfeolas en forma 

Independiente de las centrales charras. 
- l.J.Jchar por mejores condiciones de vida y de tf'abejo 

de los campesinos trabajadores agrícolas y obreros. 
- Luchar por una educaciOn qÚe responda e los 

. Intereses y necesidades de los indígenas de la región y que 
contemple sus rasgos especlfiCÓs. 

~ Exigir la sali~a del ejército de las comunidade9. 
- Danunciar al ejército como fonna de gobierno que 

- empieza a implementarse. - · 
.. - Exigir el cese a la represtOn y la libertad de los presos 

j:,ollticos campesinos.· · 
~ Impulsar los movimientos regionales campesinos en 

, :alianza Con los ~breros y los sectores popular y estudiantJI. ¡ 

'. •. · - Relacionar estos movimi0ritos entre sf primerarnen'te· 
eri"apoyos solidarios y de conocimiento de sus problemas. 
Esto constltulrla Un átemento en la fOOTiacíOn de Una 

-_ organlzacioñ f"!Sclonal ~-~~esina revo!uci~_ria~ · · 
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