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INTRODUCCION 

Onxncn es uno de los estados de nuestro pafs que presenta una riqueza cultural en 

tradiciones e historia que lo ubica entre los más atractivos ni ojo del visitante o de quien lo 

llega a conocer a través de las lineas que en gran cantidad sobre él se han producido. 

·.cada una de sus manifestaciones surge de sus diferentes rincones, espacios o regiones 

que hn~'sid~csccnndo de rclacionesso~iaÍcs de muchas generaciones, que a la vez han 

· ~~bido;gu~cl~ ri~~~·:;c~~~o~;'~u~s J~s ha dado identidad a través de los siglos. Cada región 

. dé Oi1~n~a tÍ~ng:~~~~ie~í~ii~n's1~Ü{~'iiics y a pesar de ello le han dado al estado un toque 
·'; :·:- ·. -.::,":.- --.• ::~.::,:. ~<."f;.f~;-=~·;.;::/{; ·_:¡·/t;¡,,{_\1·;.:-~;{;-~\ ·. -. . -

de uni~nd ;conronn,~~ci;,un'i~r~~¡j~to cultural incomparable. Una de estas regiones es 

prccisnnicnie I~ .S~sifc~Í.cá:,éíile'.~¡;mo las demás, aporta sus tradiciones a esa confluencia 

secular en' todos lo~ :cllinpos ele .I~ cultura. Sin embargo, esta región es como muchas 

todavfn en riue~tro p~Í~/~~~;~~~ec~ de un componente tan significativo de toda sociedad, ·. '. ~ ·' ; :· ' ,., ... ·', . . . ... ' - . 
como lo· es· el•· conocimicnio·; ele' su pasado. Particularmente, esta porción del territorio 

- -. - :·"·.·; ... -~ .,;.;_¿_'; .. ·.· 

onxaqucño y mexicano,· a pe.sarde pertenecer a una de las más ricas tradiciones históricas 

como es la de la Mi~tcc~/ l:arecc el~ proyectos espccflicos en el interés de los estudiosos y 

fundamentalmente de sus pobladores, en lo que se refiere a dicho conocimiento. 

Ln historia de la Costa Chien de Onxnca aún no está escrita y como en todo núcleo 

social, ésta es cada vez más necesaria. Creo que como cualquier otro proceso transformador 

en In vida ·cultural de una sociedad, cobra mayor importancia el impulso y fomento del 

conocimiento de su pasado, principalmente si se hace a través de acciones que refuercen la 

conciencia de sus habitantes; de esta manera, pienso que para la población costeña de 

Onxaca, es oportuna Ja proposición de proyectos generadores que partan de la observación 

. y .et análisis de sus propias creaciones sociales y culturales. 

Espero que la presente propuesta sirva a ese propósito, en tanto que surge de la idea de 

proponer desde la perspectiva de Ja ciencia, la revisión de la vida y las relaciones sociales 

actuales como producto del pasado. Los museos como se sabe. han sido siempre un 

---------------------------· - ~---·-- -

•' 
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clem.cnto que imprime a quien lo crea un sentido y un significado de trascendencia. Aún 

cuando :la historia .se avoca a hurgar en el pasado, está claro que su producto pertenece ni 

. presente y sirve de base a las posibilidades del futuro. 

Considero que ni promover In creación de un musco comunitario se fundan las bases 

para consolidar una idea de futuro, que se puede materializar con acciones tendentes· a 

desarrollar las relaciones sociales, económicas y políticas bajo una nueva perspectiva: el 

conocimiento objetivo del pasado. 

Tututepec es, aunque en la actualidad no se valore asl, una de las más fuertes ralees de la 

comunidad de In costa chica de Oaxaca. La tarea que sobre el pueblo de Rlo Grande se 

propone, intenta tocar los puntos neurálgicos de aquél al revisar lo que en la antigllcdad fue 

el conjunto social tututepecano y contribuir de esa manera al estudio de su historia. 

El estudio se conforma con cuatro apartados que he considerado básicos. En el primero 

se presenta la revisión de algunos elementos teóricos para la comprensión de la historia 

como 'una necesidad social, buscando una conceptualización concreta y la definición de su 

sentido. como materia de conocimiento. En el segundo apartado se tratan elementos del 

tema del museo a partir de consideraciones generales sobre los conceptos que precisan la 

importancia del tema y las caractcrlsticas del proceso formativo del mismo como 

institución. El tercero es un acercamiento a Ja región o área de estudio, precisando 

elementos geográficos e históricos que permiten una ubicación un tanto más amplia del 

pueblo objeto del estudio. Finalmente, el cuarto apartado presenta a la localidad o pueblo de 

Rlo Grande, con sus características actuales y los sitios cspccllicos que formaron parte de Ja 

cultura antigua, así como Ja posible colección de restos materiales que pueden servir de 

base al proyecto comunitario. Además el trabajo presenta una variedad de mapas y croquis 

que sirven a una localización más efectiva de la zona y sus sitios relevantes, permitiendo 

una visión más amplia de Jos factores y circunstancias que refuerzan Ja validez teórica del 

proyecto. 
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CAPITULO 1.- LA NECESIDAD DE LA l-IISTORIA. 

"Sonaron los lambores y en 

la voz de la tierra habló nuestro 

dolor y nuestra historia, habló" 

(Seg11nda Declaración de la Selva lacandona)EZLN. 

l. l. - La histori~ y el origen de su problemática. 

¿Qué es I~ historia? A primera .vista pudiera parecer fácil dar una respuesta a la pregunta 

pl~ntead~. y c~!l elÍo m:ercllrse a una comprensión adecuada y suficiente del ténnino y su 

contellído,per~r~M~~A;e no 10 es. La historia en cuantoª su significado. se ha convertido 

d~sd~iic~p~-~~~,c~ 1.J~·t~ma controversia! que, claro está, tiene como fundamentación la 
<··.-:.·:< 

filosoflá de In historia. 
,._. -"~:·,";.·.'.·::~T,:,:, ~:::~·.:, 

.Si ~e ~nrt~.,;~~,~~·primer acercamiento al significado del término, se puede referir el 

na~i~f¿~t~'~{j~ h·Í~toria como disciplina de conocimiento, hacia la época del florecimiento 

.de 1aGfc~¡~·ri'.iiti'iua, al llamado periodo clásico, ubicado entre el 500 A.C., y el 340 A.C.1 

En ¡,Jrti~uf~. Herodoto de Halicamaso(480-4JO) al intentar explicar las razones de los 

antéc~d~ntes de las Guerras Médicas, encontró causas humanas que difieren de las 

.. ;trÍbuiá~'ara casualidad o a razones divinas.2 Esto representa el paso o la transición del 

mito haCia· ra interpretación histórica. Se reconoce en Hcrodoto al fundador de la historia, 

en tanto que su obra es, precisamente una investigación que en griego se designa con la 

palabra ·1i;1orie. Esto no es más que la aplicación del método critico a eventos o sucesos 

históricos, dejando de lado la genealogía y la tradición mítica.3 

Ahora bien, ¿en qué momento se convierte el ténnino historia en elemento de polémica? 

Dccla anteriormente, que el asunto está íntimamente relacionado con la cuestión filosófica. 

A mi modo de entender, sin duda es el pensamiento marxista el que describe y explica con 

mayor claridad esta problemática. 

1. -José Luis Mnnfnez. El mundo untl¡:uo //, Gucla., México, SEP., 1976, pág. 1 1 
2. -Pilnt Barroso y otros. El pensamiento histórlm: UJ'er y hoy. Tomo ti. México, ENEP ACATLAN· 
UNAM, 1985, en Introducción XIV. 
3. -l!k!!L 
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Para los teó~icos. marxistas, sm1· ·dos . ln.s corrientes de pensamiento que dan una 

explicación s~bre .el origen del. mundo: el idenUsmo )'CJ. mnterinHsmo. Esta ~xplicación se 

~xtiende a la relnción'c~tr<iéJ ~cr y.el pensar:ent~¿ el objeto y Ía idc.~ º.entre In nÍ~teriay el 

:::t\~!~.:~ ... c.::.r .• c.n·t·~ff ;:;~;J¡~~~f~@~~~.8(~\!ri~~ji'f~~''",. rn. 
. . ~}·.,_:·. -~-:~:'.;,<,,; :·' ".,_ .;.:(~:.·., .;:}:\ .,, .. , .. .._,t.;,,.,,' -- :,~, " ~:_~;_.;:.: .,_:·_,;;. ~·-~<:;·. - . 

. ·~n •• e1 e~~º··~·~'; i~é~Ji~0~'<q9 a~~'.~~.~?a.~··~·\¡~~i.~J~·.!~;.Jgf ~;~ .• ~j"~~1i~f !i~.\?;.~·f t~··~1.·scr .. 
. y In ma.tcrin); el ser.humano se'corisumc.i:n i:I terreno.de lci ntemporalics decir;'lo histórico.: 

- <".' ,._-.:,:.: ? ,:.,.:~. ,·_·/>·~.· : .. ·~·- . : ·.; ,:, . -·-: .. -·· .. '...:·:.,;_ ~ -~--;~- . •.:(:-_-:: :";';l~t~:-:::~y:;·,','(~·~.'.\>-_': ;;~~~~~;..'-::·-,'._!~1:i1 - '1.: __ ~,,~\··~f :{i·,;·\~~'~,-,:-;- .. f~''-'. .: ,... ' 
pierde en él, signi licáción concreta. "' Para los: idéatistris;·; ln\vidn· y, el. sér:se. rigen por, una 

· , . :·, .. :~ :. ·¡ .. ·"' <."o.-:- . • · : : ··· . ~· -~ ~- "<< /, '.)_:,/,; '_:: ,:i:O.'.f,:;,~~}1';7;':.':\'t .. :~.'/~i€ ;~~'.~ .. ·.:_:,¡:~'::~ ·:~;:~f.,-"-/;:r,,:;:.\: :" ~.:.; :.: . ¡~_,', ~ :.' '. ,>" ·-.: 
fuerza .extemn'nl propio scrnatural.~en nlgÍmos.'cásos;·:.úrí ser'süpreino'úb.iciíílo~én el plano .• 
· ·. "_ ·" · ... .. · ,- · · ·. ·. , ,. -.« .: : ", i:: < .. ~-~ ·. :'.)::,:: f'.·>-'·:\'·~~<~~"~.>1?:~·1 P:«::"'. .'· ¡,·~~ .,_ .. ; '1~::-i,.·~:·.-, ':'":<_·: ::~·.;. :¡ · :- : .. :-~ ·· .. ;:..·· ·: ·::. · · . 

de lo div.ino (Pintón, Berkeley;· Hegel).~é,Por,su.)larté;;JospeiÍsadorfs'mnieriálistlÍS refutan. 

·• l~s· tesis '.deulistns, fundnmcntá~dos~.~ii~~N~.i,Rif ~~.~ll'.1~~,~X~~i¿~~'.cle;·1~'~iericin, t~n~o eri 
·Jos estudios sobre los fenómenos naturales como en Jos de In sociedad; Para el mntennhsmo 

"la materia es In realidad ~bjetivU qu~'c;;ist~Er~~iÜ ~·i~~i~e~die~íemcnte de In voluntad 

, humana y In conciencia de los ho~Íbr~~;;~3[¡~'.;¿~~;;/Ú'~~~ In concepción materialista del 

mundo, éste se explic~ si~ recü~Ú ~ ~l~g~~~·~~¡;ü:J\i~rller~ sobrenatural que se supone 
' ' . .. - - .. . . .,... . . ,~_. .. ,. . - .. - .. 

exterior n él. Los fenómenos de la' nntúrnle:Za/Ólinnan los teóricos marxistas, están sujetos a 
• • . .' ,' -:- •. '•f - ·--. -··· 

un proceso dialéctico (mo~imiento y dcsárrollo córístnnte), por su carácter contradictorio 
. .. -· --.;._:..· ... _',; __ :' ,' 

interno. 

Al trnslndnr In co.nccpción 111iiterinlisi~ del mÍl.\do ni terreno de lo social, el ser histórico . . . . . ' . . - . 

se explica a partirdcl r~co~~cl~1ie.\t~ d~Í ~~r'humano como parte de la naturaleza y ubica 

su o~Ígen. precisamente, en. el p;~~~~~ de desarrollo del mundo.7 Esto significa reconocer 

que la ñatur;1lczn cxist~ al m·u;ge~ de l~:h~~~nidnd, que existió cuando todnvln no habla 

hombres ni seres vivos, que ésta y los fénómenos naturales se encuentran sujetos a leyes, 

donde los factores que en eUn intervienen lo hacen interactuando de manera ciega e 

inconsciente. micntms que en las sociedades, cuyos fenómenos también obedecen a leyes. 

las relaciones son producto de la actividad humana. 

4. -Osear l. Carballo, Te11ria 1/e /11 11/stor/a. México. Ed. Claves Latinoamericanas. 1985, Ubica al 
positivismo-n~oposilivismo. cstructuml-fUncionalismo, historicismo idealista y al existencialismo. Pág. 14 
S, -Cfr, Hischberger. ll/Jtor/11 ile /u fi/rmifla. Espana, Ed, Herder, 1968, en Capllulu 11: La filosofia de la 
Edad Media. pág. 63 a 110 
6. -Carbal lu. op cit .• pág. 96 
7, -lbid. pág. ~l) 
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· .. Con esta explicaciÓll. s~ deja V~~ con cla~idn~ el c1¿slinde entre el proceso histórico de In 
• > ••• - • ,._ '; .- • _ •• , ••••• ·-- ·, ••• 

sociedad, del de In natumlezn)e~ lnq~esi bieii,duclesarroll~ reviste un cnnlcter histórico, 

sus. fnctmes a;t¿n~ ~-int;;id~íÓ~ ~~;~o~di~l~~e~ mu~ disti.ntns. Para el caso de la sociedad, 

. s~ des~11c?'.~~·-r~;~!;~~}~~§i~:~~e&*·~1:~~~~~~0 ie~~®i;ri8nte,: ~csde el momento. mismo en 
que el hombre se ~a n'la tareáde producir los medios indispensables para lá sntisfacci.ón de 

sus ~ece~id~dbs.Sátfii~á~~1;~1~~::aiíiii~ní?~~.:~e;tirse º cnÍ~se.8 · ·· · · ·· · 

::~~,~~i~~i~i~23tit:~!:tt~~~~~1¡1;t: 
· _)··: .' .-·':::~::f; {~:_;< . '.· · ~>": . <~v'-:;: : -. 

. ·.· "Al :~~c~/cri;Llnii so~ieclnd, miccmos en In historia." Esta frase es muy ilUstraÍiva, en 

tnntoqucdc manera clara y sencilla nos sitíia frente a los dos eÍemcnto~·fund~rnc~tnles que 
' . ':: .·'· . - . ·, . . ·.-

• detcrmfon'n el problema de lo socio-histórico: el tiempo y el espách És claro que el ser 

hu·+·ámi.~nce n In v.idn en un espacio geográfico y un tiempo de.terminados, en una sociedad 

.·y una época especificas. Esto implica, retomando una frase de Femando Snvnter, que se 
-:: -· .. - . ' 

· ·ncg~ n "un mundo donde yn está vigente In huella humana de mil modos. "9 Que no se tiene 

··una concepción y una representación del mundo circundante ni se tiene In más mínima idea 

de lo que es el Jugar adonde llegamos; esta idea y esta representación tienen que 

·construirse, n partir de dos factores elementales: el marco social y el trabajo individual 

·des.de el m~n1cnto. en que el ser humano se aplica en buscar satisfacer sus n~ccsidndes más 

fundamentales. No cxi;ten pue~. ideas innatas. El hombre va adquiriendo conocimientos en 

el curso de su pr~pin ~xist~ncin y .dentro del medio social donde se ubica, beneficiándose 

sin duda, de In expcricncind~ In humanidad cntcra. 10 Ln relación dialéctica que se da entre 

individuo y sociedad, explica el surgimiento del conocimiento, incluyendo el del 

conocimiento histórico. 

Para Eduurd H. Carr. este proceso se desarrolla de la siguiente manera: 

8. -Marx, Engcls. La /dellltJgfa alemana. México, Ed. Grijalbo, 1970, pág. 28 
9. -Femando Snvater. El l'alor de educar. México, l.E.E.S.A., I' reimpresión, 1997, pág. 42 
10. -Carballo, op cit., pág. 185 

!-----------------------------·-·----·· 



"La lfnea de deslinde entre los tiempos prehistóricos se franquea cuando los 
hombres dejan de vivir sólo en el presente y surge en ellos un interés consciente, 
tanto por su pasado como por su futuro. La historia empieza cuando se transmite la 
tradición, y la tradición significa el traspaso de los hábitos y las lecciones del 
pasado, al futuro. Empieza a guardarse memoria del pasado en beneficio de 
ulteriores gcncrncioncs." 11 

6 

El conocimiento histórico surge con el mismo ser social, que empieza n vivir en 

comunidad y que utiliza un lenguaje común. Luis Villoro en su análisis sobre el sentido de 

In historin,resnltn las circunstancias que llevaron al hombre n crear este proceso: "tuvo 

necesidad de crear interpretaciones conceptuales que pudieran explicarle su situación en el 

mundo en un· momento dndo."12 Sin duda de todo esto puede desprenderse una 

conceptualización de la historia, un tanto más clara y concreta. 

1.2. -El concepto de historia. 

Para el común de los historiadores (principalmente de la corriente marxista), la historia 

tiene dos significadÓs fundamentales: uno que la define como un proceso general, objetivo, 

d~ la socied~d: ~ue tiene que ver con In práctica humana, en tanto que toda actividad del 

hombre.es histórica, y otro que In asume como proceso de estudio de los hechos humanos, 

· de.stn~nndó .en tódn su expresión el carácter dialéctico de sucesos y fcnómenos. 13 

· Q~ienes se alinean al campo del idealismo (historiadores y no historiadores). conciben al 

·mundo"mnterial como secundario, no reconocen In realidad objetiva como lo fundamental, 

. 'plÍi-a ~llos la historia es irrelevante, vulgar, ya que remiten el carácter de Ju sociedad y la 

naturaleza a la inmutabilidad de los fenómenos o a Ja sujeción de éstos a fuerzas externas y 

njcnn5 .ª ella. Para el marxismo In cuestión es distinta. La historia como estudio científico, 

está por encima de toda elaboración sospechosa. dudosa, insostenible o prejuiciosa, 

adjetivos atribuibles n las diversas formas que en el lenguaje común se reconocen como 

historia: el mito, In leyenda, Ja crónica y el cuento. 

11. -E.ll. Carr.¡Qué es la historia? Coedición Mexicana. Ed. Origcn-Plane1a. 1985, pág. 145 
t2. -Luis Yilloro. EL SENTIDO DE LA HISTORIA, en Carlos Percyra, et al, 11/storla ¡Paro qué? México, 
siglo XXI editores, 1980, pág. 36 
13. -Pierre Yilar. Iniciación al "ocabularlo dtl andl/s/s histórico. Espana, Ed. Grijalbo, 1988, pág. 17; 
Raymond Aaron. Leccltmes sobre la historia. México, F.C.E., t 996, pág. 46 
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Luis Villoro, durind~ se refiere al estudio científico de la historia dice: " ... obedece a un 

interés gc~-c~ill. :~'n\1 _~onocimicnto. Al historiador le interesa, como a cualquier otro 

cicriHficCI, · ccin~~J.:,: uA"::scctor de la realidad; la historia tendría como objetivo el 
J• .• t '.,'·-::.·. ·:· -·~<:-;if-:.\.\; .. ~,~-~_-, .. - 4 

esc(areCimien.ta· raciona( de ese SCCtOr."1 

' .'?:.~:~' ~(~~~};--~~-~;;/:: ~ /t::~. :_ .· .. 
l;i~;.;.fyiín;'~ci~!~~,~~~~/r'~conoce el valor científico del conocimiento histórico cuando 
-=~-'y~ . :·-~· -.:·•. ,. '.:,~J\-' ·<:'s1~:()·;1.'.;·::,:·_-~< -:s:~ :~ : 

npuntn: :~~EL¡_conju~tOJdC'.hechos pasndos es susceptible de análisis científico, como 

c~alqui~i:ó-t;.{Ji~~~~in~tü~I) Ln historia se convierte en ciencin en lu medida en que 

d~s6~l!r;; ~'ro6~~i;;i"i~~¿1~~ ~~álÍsis originnles, adecuados a cstn mntcria particular."15 

- .- ' :,.;!···?:;::f:,-~---:\~~,:/:::.~·;( .·. 

¿Y(c~~o ~~!~r;ff~~~i~ eÍ carácter científico del conocimiento histórico? Para el caso del 

· . mnrxi;m;,~, r~'od~~~~f:<l~' en la primncln de lo material sobre lo espiritual, en el 

reco~o~i~icn'.tb·d~:~~¿ ~-1 ser social determinn la conciencia social, el carácter científico de 

la h_istori~ s~ ~~pÚ~~ a ·partir de la idea de que los objetos por ella estudiados, tienen una 

existencia oliietivn, por íanto son susceptibles de conoccr. 16 En segundo lugar reconoce la 

e~istcncin -de: l~yes de In sociedad, mismas que tienen su esencia en las condiciones crcndas 

~or la.nctivid~dhÜm~a. 17 En tercer lugar acepta el canlcter dialéctico de los fenómenos y 

su desnrrollo;--Se nsum~ que éstos son internamente contradictorios: en su individualidad 

son irrep~tlbles y. sin e;nbargo, pese a ello, se repiten y reproducen constantemente. Para el 

maríd~~6 ~I Te'ñómcno és cambiante pero, lleva en si ni mismo tiempo algo estable, firme y 
•' -.· '" ... 

en_ reposo.> En esté _caso, la ley representa lo que se repite y reproduce continuamente en el 

fenómen~;- im~licando un nexo de causa a efecto en su más profundo sentido.18 Aunado a 

~st~, ~e re~o~qce que toda investigación cientlfica basa su estudio en la percepción de los 

cambios. y las transformaciones en todos los aspectos de la realidad estudiada; que todo 

conocimiento científico se nutre de las adquisiciones de los órganos sensoriales. que son 

·rcelaboradas por el pensamiento abstracto, donde se generaliza lo singular y lo externo del 

fenómeno en forma de supuestos e hipótesis, mismas que In práctica social se encarga de 

comprobar si corresponden a los hechos estudiados. 

14. - Villero. op cil., pág. 35 
15. - Vilar, op cit .. pág. 27 
16. - Carballo. op cit., pAg. 82 
17. - 1 bid. pág. 99 
18. - F.V. konslanlinov. Fumtamento• tle lafl/oJtifla marxista.. México, Ed. Grijalbo. 1965, pág. 205 
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El desarrollo cicntlfico señala una trayectoria en la que el conocimiento humano se 

mueve, desde la ignorancia hacia dctcrrninndo saber y desde un saber incompleto n otro 

más completo, lo que demuestra el sentido de In ciencia. El marxismo plantea que, en In 

med_ida en que el conocimiento de las leyes naturales y sociales sea más profundo, más 

completo; en esa medida el hombre tiene mayores posibilidades de poner tal conocimiento 
,_ ,.·,".· 

~I servicio de In práctica y In trnnsforrnnción social. En ese sentido se entiende que In 

cicn~ia p~rtr~cha ni hombre para transforrnar el mundo, y en su caso particular In historia, 

. ;~o~-~ est~di·~·éicntlfico, se convierte en una fuente potencial en In transforrnnción de In .. ~' - . . '.· . . 
concienéiá sociá1 y con ello, de las condiciones materiales y sociales de existencia. 

Ad~ni' Set!~~ dnrrnn que, ''In ciencia de In historia no consiste solo en recoger los hechos 

pn~ fó~ai~~~'ii;';~gcri, si~o también en explicar el por qué de estos hcchos." 19 Y enfatiza: 

. ;,~st~' sdb~;'~~{~Jé; precisamente es lo que con~tií~ye ~In historia como ciencia. "2º ' . ;<. }:~.', - .. -'-\. ~: 
_, ·--::-~· ''. ,'¡:-:~~-:-y;:~ 

.. Pié~cNllnr~st~bleé~'que In historia cicntlficn, "es el análisis profundo de las realidades 

c6~-~ÍeJ~~~·bl·e~~Ü'd~·; c~mbinntcs en el ticmpo."21 Y resume: "Ln historia auténtica es In 

que s~ l~'g;:a ~~dÍ~n;¿_~n a~álisis con In penetración suficiente para eliminar la apariencia 

··-•.de iri~~;.;idu~~~~-~{¡~·'¡;'¡'áycir p~c posible de hechos sociales."22 

~·~ e·\:;. :;,.'/,\" ·--~',•>;;. 
f·: '.1f<~~ _·. · . 

. Lli. historio; pÍí"cde entonces definirse en los mejores términos, como el desarrollo, la 
.. ,.._ .. -- .... , 

trimsforrnnciÓn continua de In naturaleza humana, y como In ciencia que estudia y explica 
~us hcch~~. . ·. . ·. 

19. • Adam Schnff. 11/stoTla )' •'t!Tdad. México, Ed. Grijnlbo, 1 • edición, 1974, pág. 290 
20. -ldem. 
21. -Vilar, op cit., pág. 8 
22 .• lbid, pág. 20 

,__-------------------------------------~------
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1 .3. -Ln finalidad de Já historia. 

El estudio del presente, sin duda alguna, implica Ja formulación de preguntas que no 

,pueden o.btcri,~r respuestas que prescindan del conocimiento histórico, es decir, del saber ya 

• ac~Oiuhido 'po~ g~ncraciones anteriores. Todo ello se funda en el carácter dialéctico de los 

., procesb~; f~~Ó~c~o~ de l~ naturaleza y de la socied~d: todo acontecimiento presente tiene 

':s_u,,Ó~i~~~. ~~ 'r~~drunento; en un proceso: o'fenÓmen'o histórico, es decir, del pasado. Esto 

d<!scifra en gran 'lllane~ In irnportruíÚadel pr~~eso histórico del saber humano y en 

··- pa~i~~lar d~icstudio que la' cieri'ei~ delri.hi~;¡;~áÓpo~~.23 

··if it~~;~i~~J~i~~~lf t~~~=~:E:::::: 
· ~up~ne q~e e·l;a;~~~~ ~oÍ~ ~~ ~~s·é~~;-11 ~n~i; de aqu~llo que explica. "25 Bajo esta premisa 

· p~cd¿ de;iv!l:rs~ ~l :ci6jdiv6:'dé IJ' hÍ~t6ria; . 
• :·~: ,"·.'' ' -- . ',· ;':'r:·". ,. ;.r ·-

Para, -~lgu~o~ ;.'1)i~t~ri~dorcs, lá historia "revive" el pasado; para otros, trata de 

compr~nderJo;r·Picrrd>.iihÍr1 afi~a que, para hacer un trabajo de historiador, no basta con .- ... - .. ,., __ , .. ,,_, .. -- . 

' hacer rcvivir'la'ºrcalidad polltica, sino que se debe someter un momento y una sociedad a un 

· aniílisi~,d~ ü;o cii-cntifico:26 Los que opinan que la historia "revive" el pasado, aceptan que 

éstri ~s~·~in falta;••(a ciencia del pasado." Pero no puede ser ciencia, a decir de Jcan 

· é:ii,csrica~íi.· ·'~ns que si deja de encerrarse en el pasndo."27 Y aclara: "Es ante todo, en el 

'amili;is'd~ ll~cstra sociedad viva, en el que deben hallarse, aislados, los principios de 

- corÚ~rito'.'d~l análisis de las sociedades humanas, comprendidas las del pasado."28 Se 

obscrVa aquí, que tras el pretendido trabajo del historiador se perfila cierto interés, que 

·según Vllloro, rebasa ni individuo, en tanto que planten necesidades sociales concretas.29 

23. -lbid. pág. 7 
24. - Villoro, op cit., pág. 36 
25. - tbid, pág. 38 
26. - Vilar, op cit., pág. 22 
27. • Jean Chesneaux. ¿llucenros tubla rasa t/e/ pasado'! México, Siglo XXI, 4' edición, 1981, pág. 85 
28.-~ 
29. - Villoro, op cit., pág. 41 

'--------------------------------------
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Esta cuesÚÓn : lléva a pensar en el papel que juega la ideologla en el proceso de 

elaboración histórica. Para ello, primeramente debe reconocerse que en toda práctica y toda 

teorla 'i:réndn por el hombre, dondequiera que ésta se haya dado, está implicada una 

Úmdencid ide.ológicn que se funda precisamente, en la posición asumida por el individuo 

ante. la sociedad. Lcnin dccln respecto a esta toma de posición que, "en una sociedad que 

ticn~ ·~~mo. base In lucha de clases, no puede existir una ciencia social imparcial."3º A este 

respecto Cndos Pereyra afirma que para el caso de In investigación científica. In taren es 

recuperar el movimiento global de In sociedad, "producir conocimientos que pongan en 

crisis las versiones ritualizadas del pasado y enriquecer el campo temático.''31 Por ello no 

es posible afirmar que se puede ser imparcial en historia, ni en cualquier otra ciencia. Si In 

ciencia busca la verdad objetiva, lleva impllcita una inclinación que sirve al desempeño de 

In práctica social, yn sea en sentido de avance o retroceso. Entendiendo que el historiador es 

parte de una sociedad, no se puede llegar a una comprensión del pasado ni del presente, 

dice Eduard H. Cnrr, si se intenta operar con el concepto de un individuo ni margen de la 

sociedad. 32 

En el trabajo del historiador se combina lo que Silvio Zavala llama, "la vida personal," 

con la ".vida social" que le roden.33 Es casi imposible reprimir en la labor del historiador, 

ciertos sentimientos y proclividades politicas. Es dificil sacudirse simpatías y antipatías. La 

prueba. IJlfu; clara no.s In dnn las llamadas "historias oficiales," que no son sino historias 

éx~csi~Ürii~ntc pollticas e ideologizantes, en la estimación de Marc Ferró.34 Este tipo de 

hÍsÍorl~s; ·dI~c Villoro, "suelen colaborar a mantener el sistema de poder establecido y 
> - ' 
manejarse como instrumentos ideológicos que justifican la estructura de dominación 

impcrantc."35 Ante esa tendencia enunciada por Villoro, se contrapone en el extremo, una 

línea de carácter progresista, basada en cierta manera, en la concepción marxista. La cual 

propone una historia alternativa que traslada la acción del estudio histórico a la 

comprensión del pasado, que sirva al presente para transformar In realidad. 

30. - Lenin. /lfarx, Enge/s, /lfarxismo. China, I' edición en lenguas extranjeras, 1980, pág. 73 
31. - Carlos Percyra, op cit., pág. 24 
32. - Cnrr, op cit., pág. 46 
33. - Silvio Zavnla en Enrique Florcscnno. lllrtorlatlores ti• /lfé<ico en el siglo.\':\': México, Siglo XXI, I' 
edición, 1995, pág. 328 
34. - Marc Ferró. Cómo•ecuenta la hlJtorla a los nlllo• ... México, F.C.E., I' reimpresión, 1995, pág. 466 
35. - Vi lloro, op cit., pág. 45 
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Jenn Chesnenux nfinnn que, en este terreno la historio conllevo un compromiso activo y 

concreto: "no se trntn únicamente de vivir mejor el presente, sino de cnmbinrlo."36 

Críticamente denuncio el uso que se dn del trabajo histórico en la historiogrnfin burguesa, 

donde se pone mayor énfasis ni progreso del saber histórico y en mucha menor medido, se 

destaca el papel político especifico que desempeño en coda sociedad. 37 

Ln comprensión clnrn de In finalidad de In historia debe fundarse considero, en la mayor 

objetividad de nuestro realidad social, pues como apunto Pereyra, "no hay discurso 

histórico cuyo eficacia sen puramente cognoscitiva; todo discurso histórico interviene en 

una determinada realidad social, donde es más o menos útil para las distintas fuerzas en 

pugnn.''38 

36.· Chesneaux. op cil., pág. 24 
37.· lbid, pág. 109 
38.· Pcrcyrn, op cil., pág 12 
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1.4. -Ln función de In historia regional. 

' '- ,· 

Para In historia,. el ticmp6 y el espacio . son dos cntegorlns fundamentales. El concepto de 

región estÓ .. ligado.dc manera.estrecha a ellos, principalmente al segundo. 

De acuerdo con Daniel Hiem·aüx,39 estos dos conceptos, región y espacio, se vincularon 

estrechamente en los últimos años di:J siglo XIX, pero apunta que ya desde el año 1600, 

Bernardo Varenius pln~tenba .e.1, ~studio de In Geografía en dos planos, uno general y otro 

especial. Para Daniel Hiemnux; 'si )ien Vnrenius no hablaba literalmente de Geografía 

regional o de región, con; c~ta .'·(¡'¿~grafía especial, estaba sentando las bases para su 

acuñación futura tres sigl<>s dcsp'Üés.40 Hoy, In región se concibe como "porción de 

territorio determinado por cariictercs étnicos o circunstancias especiales de clima, 

producción, topografía, administración y gobiemo."(Tomado del Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado) 

Tanto para el caso del estudio geográfico como para el histórico, la región toma una 

importancia significativa;cntnnto que se entiende que todo fenómeno o acontecimiento se 

da en un espacio territoi-i~I especifico. Simplemente no se puede recurrir a un hecho sin que 

tenga como condición de existencia un área particular que, por su parte, tiene un sentido, 

que se determina porln acción redprocn de los individuos que lo habitan. 

Debe entenderse que cuando se habla de región, no se puede hacer referencia sólo a 

límites territoriales, estrictamente geográficos en un sentido positivista: espacio receptáculo 

o continente (Hiemaux sitúa aqul a las "conceptualizaciones que tratan al espacio como un 

m~ro soporte o sustrato sobre el cual se localizan elementos y rclaciones"41
). sino a un 

concepto mucho más profundo y complejo; como proceso, más que como espacio físico, 

destacando las relaciones temporales que se dan entre los grupos humanos y el medio 

natural. 

39. - Daniel Hiemaux. El concepto de npac/o y el andllslr regional., en S<!cuencla No. 25, Revisla de 
Uisloriu y Ciencias Sociales, lnslilulo Mora, México, 1993, pág. 89 
40. - ldem. 
41. - Jbld, pág. 90 
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Toles relaciones se don; de acuerdo con Jvonnc Suárcz Pinzón, "gracias al montaje de un 

sistema de ·. pr~ducción, circulación y consumo, asumido por una comunidad que se 

cohesiono a través de sus expresiones culturales, fortalecidas con un claro sentido de 

pcrtcneni:ia e identidad de proyecto histórico. "42 

La región .se· puede presentar entonces como uno realidad territorial que cargo consigo 

. las 'dis;Í~th~ l11o<lnÍidndcs de los formaciones socio~económicns, hasta el presente, lo que la 

hace fu~cio~al pnrti ~I análisis histórico.43 

A partir. d~)ns consideraciones anteriores se puede desprender el análisis sobre el 
,:, - -,. . .. 

: scríticÍo y la importimcia de la historio regional y loen). 
- - ._ .. _,_ ·· •. -,·_.;., '.'.-» 

Se· c~tic~~e :que n cndn ámbito regional lo caracterizan formas singulares de 

. o~gnniinéión,. en Íiempos distintos, que no por darse en el mismo espacio vnn a ser 

scm~jnntes ...• Coda espacio geográfico está acorde con los fenómenos, producto de las 

. relnCiónes entre los individuos, en términos de un proceso de continuidad (diacronln), que 
. . 

va dando a la región un tono pnrticulnr de expresión y desarrollo. Podemos referir como 

ejemplo que, la conquista españolo en Américo ó In guerra de independencia de México en 

el siglo XIX, si bien se enmarcan en el terre.~o ·cie In historia nacional como temas 

estructurales, es de suponer que sus efectos no. se percibieron en el mismo tenor en las 

distintos regiones del territorio, ni tuvieron los mismos resultados y consecuencias. 

Es nqul precisamente, donde se destaca In importnnein de las historias regionales y 

locales; pero, es importante para ello, señalar la necesidad de tomar en cuenta en el análisis, 

la influencia de las concepciones o teorías de la historia, en tanto que determinan una 

posición y una perspectivo con relación a esta funcionalidad. Ejemplificando: la concepción 

tradicionalista de la historia hacia de ésta, una especie de conocimiento irrelevante, intras-

42.- lvonne Suárez Pinzón. Creac:ldn y organlzac/Jn de salas-museo en las casa.1 d~ la cultura. Serie 
Documcnlos No. 5, Mcdellfn, 1992, pág. 6 
43.- En EL RITMO DE LA HISTORIA Y LA REGION (en Revista Secuencia, op cil), José Lnmeiras 
explica sobre el interés de las distintas disciplinas que se acercan a los fenómenos y espacios regionales, y al 
respecto dice: .. A la mayorla. si no a la totalidad de ellas. les es de gran utilidad el tratamiento historiográfico, 
más no lodas se interesan por el lodo, la globalidad de los aconcecimienlos que se presentan en In región ... " 
Pág. 113 
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ccndcntc y hasia vul~ai;o bien en contraparte, la convertlan (y aún hoy) en una especie de 

tributo, embl~m~ y·apologla.44 Esto da sentido a la lógica de las diferencias entre los 

distintos :-~st~di?s hlstóricos, y de manera especial a las diferencias entre las historias 

nacionales y las regionales o locales. Luis González y González habla de las diferencias 

entre.:~! punto. ·de vista, el tema y los recursos de las historias locales, y los de las historias 

nacionales ·y las biograllas, y no pone en duda también, la distinción entre las metas y el 

·~étodo d~ ~mbas,45 pero poco dice respecto a las razones o causas de estas diferencias. 

Ya comenté anteriormente que, a partir de la concepción teórica marxista el análisis 

histórico ha cambiado, y con él, el sentido de los estudios y la producción histórica. Surgió 

justamente la contraparte de la historia tradicionalista, conocida como historia critica. Esta, 

en oposición a la historia tradicional, da claridad a la interrogante sobre la necesidad y la 

importancia de la historia de cualquier nivel (si se pueden considerar niveles, lo universal, 

lo nacional, lo regional y lo local). La historia critica, hace al hombre del presente 

distrui~iarse de éste y del pasado, para buscar puntos de comparación que le permitan, 
.. ,.• ... '. 

·. ~omp~éndcr la realidad e imaginar o prever un futuro que no sea la sola proyección de una 

realidad tan inccinsistcntc como la actual. 

>{~'·~i~t~ria en general, para el pensamiento marxista, dice Leopoldo Zca, "no hace nada, 

ri~Jiijra ninguna lucha, no es la que usa al hombre como medio para laborar por sus fines, 

· p~e~'i~''tii~toria no es sino la actividad del hombre que persigue sus objetivos.'.16 Para Juan 

Pedro.ViqÚ~im, la historia critica debe ayudar a "descubrir los peligros que nos acechan, 

difundiendo las experiencias a veces creativas, a veces monstruosas de los hombres de otros 

tiempos y de otros larcs.',.¡7 Ante esta historia, el hombre puede ser impulsado a reaccionar 

no sólo de manera pasiva corno mero expcctador de la vida, sino en otro sentido, de manera 

activa corno actor insustituible de una escena que puede asumir como propia. 

44.- Luis Gon7.ález y Gon1.ález en Todo es hlttorla, México, Ed. Cal y arena, 1989, hace referencia a la 
hisloria monumental y sobre ella dice: .. Prefiere los hechos rclampagueantcs y no las opacas estructuras. Se 
queda en los tiempos cortos y persigue las haz.anas de fndolc ejemplar. La gula una intención pragmático· 
ética ... Es In historia que acaba en esculturas de bronce." Pág. 227 
45.- Luis González y González. ln./lac/ón a la mlcroh/Jtorla. México, Ed. CUo, 1997, pág. 12 
46.- Leopoldo Zea. F//osojla de la historia americana. México, F.C.E., I' reimpresión, 1987, pág. 66 
47.- Juan Pedro Viqucim. lllSTORIA REGIONAL: TRES SENDEROS Y UN MAL CAMINO, en Revista 
Secue11c/a, op cit., pág 125 
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Se dirln que In hi~iorin' hace· n los individuos concientes de sU tradición, del vnlor de su 
' ,, · .•... ·'- ' .. ' 

cultura; lo que les pe~itéJ°ib~rarse de Íns ntadurns del pnsndo y confirmarse en un presente 
. "· ',,:· ' .·-

que le pone n las pÚertrufde un futuro previsible. Logra ns! In identidad, In identificación y 

la coincidencl~ d~·¡~·tereses, valores, costumbres, que no son dados por si, sino que por ser 

producto:dé"J~ ';elaciones entre los individuos, se convierten en unn calidad a In que se 

·hrribh m~.di'.111tc. corr~spondencia o unanimidad. La identidad necesita nlimcntnrse y pnrn 

ello no haimejor ingrediente que la memoria histórica. Cuando In identidad es fortalecida, 

se puede decir que es coherencia, continuidad, forma. Se está en posiblidnd de formar parte 

·de,· o nccptnr unn estructura mucho mayor; se tomn conciencia de una condición de 

pertenencia n un territorio o espacio y n un sistemn de convivencia mucho más amplio. El 

vinculo loen! es rebnsndo para constituir la conciencia histórica nacional y mundial. 

Erich Knhler lo expone de In siguiente mnnern: 

"Confonne el hombre notn mejor Ja coherencia de lo que hace o Jo que Je ocurre, 
en análoga medida le atribuye significado y Jo convierte en historia. De esta 
manera crea historia, no solo teóricamente como concepto, sino actualmente como 
realidad. Pues no bien se fonna un concepto, empieza a iníluir sobre el mundo 
real y n cambiarlo."'' 

Desde el nivel más simple como puede serlo el local, se advierte la iníluenciu del discurso 

. histórico. De acuerdo con Luis Gonzálcz, destncn en el género de In microhistorin no sólo el 

espíritu del anticuario y el sentimental, sino también el otro: "Puede ser simultáneamente 

revolucionnrin: · lince · i:onciente al lugareño de su pnsado propio, n fin de vigorizar su 

espfritu."'º Ln. h.istorin regional y In locnl, o microhistoria, • sirven definitivamente a la 

región y n las localidades. Dice José Lameirns: 

"El habitar, usar y experimentar un espacio lleva a un conocimiento 
acumulado y n una planificación cotidiana que origina tanto continuidades 
como cambios. La percepción del espacio comienza en los lugares vividos 
en Ju vida diaria y familiar, continúa en Jos espacios sociales que son 
significativos para Jos habitantes de las localidades, y llega igualmente a 
través de representaciones, a una conciencia, tanto práctica como 
"reflexiva" de lo rcgionnl."51 

49.- Erich Knhlcr. ¡QUÉ F.S l.A HISTONIA7, México, F.C.E., t' reimpresión, 1970, pág. 21 
SO.- Gonzálcz y Gonzálcz. Todo e.• historia, op cit., pág. 229 
S 1.- Lnmcirns. op cit., pág. 113 
• En csle cnso estoy tomando a la historia local y la microhistoria bajo el mismo conccplo. 
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Se dirfa que la historia hace a los individuos concientes de su tradición, del valor de su 

cultura, fo que les_ pennite liberarse de las ataduras del pasado y confinnarse en un presente 

que le pone a las puertas de un futuro previsible. Logra así la identidad, la identificación y 

fa coincidencia de intereses, valores, costumbres, que no son dados por sí, sino que por ser 

producto de fas relaciones entre fos individuos, se convierten en una calidad a la que se 

arriba mediante correspondencia o unanimidad. La identidad necesita alimentarse y para 

ello _no !Íay mejor ingrediente que fa memoria histórica. Cuando fa identidad es fortalecida, 

se puede decir que es coherencia, continuidad, forma. Se está en posiblidad de fonnar parte 

de, o aceptar una estructura mucho mayor; se toma conciencia de una condición de 

pert.enencia a un territorio o espacio y a un sistema de convivencia mucho más amplio. El 

vínculo local es rebasado para constituir la conciencia histórica nacional y mundial. 

Erich Kahler lo expone de la siguiente manera: 

"Confonne el hombre nota mejor In coherencia de lo que hace o lo que le ocurre, 
en análoga medida le atribuye significado y lo convierte en historia. De esta 
manera crea historia, no solo teóricamente como concepto, sino actualmente como 
realidad. Pues no bien se fonna un concepto, empieza a influir sobre el mundo 
real y a cambiarlo.''" 

Desde el nivel más simple como puede serlo el local, se advierte la influencia del discurso 

histórico. De acuerdo con Luis González, destaca en el género de Ja microhistoria no sólo el 
. . . . ' . . . 

espiritu del anticuario y el senti~enta_l, _sino también el otro: "Puede ser simultáneamente 

revolucionariá: hace conc.iente al]ugareilo de su pasado propio, a fin de vigorizar su 

espíritu."5º La histo~ia rcgio~~Í '.·y"1~ '1oca1; o microhistoria, • sirven definitivamente a la 

región y a las localiétades. Dice José Lameiras: 

"El ·habitar, usar y experimentar un espacio lleva a un conocimiento 
acumulado y a una planificación cotidiana que origina tanto continuidades 
como cambios. La percepción del espacio comienw en los lugares vividos 
en la vida diaria y familiar, continua en los espacios sociales que son 
significativos para los habitantes de las localidades, y llega igualmente n 
través de representaciones, n una conciencia, tanto práctica como 
"reflexiva" de Jo regional."" 

49,- Erich Knhlcr. ¿QUF. F..\' /.A HISTORJ,ll, México, F.C.E., t• reimpresión, 1970, pág. 2t 
SO.· González y Gonzálcz. TotltJ ~s histoTia, op cit., pág. 229 
S 1.- Lmneirns, op cil., pág. t t J 
* En csle caso estoy tomando n la historia local y la microhistoria bajo el mismo concepto. 
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Por otra parte; debé aceptarse que In historia regional y In local se consumen ni igual que 

las historias grandes; Entre los consumidores de éstas, Luis González y Gonzálcz sitúa 

prinie~entea los que las hncen,52 ns! como a los habitantes de In localidad o In región: 

"un. público imp()rtnnte de cualquier libro locnlistn, sigue siendo el vecindario de nlli 

mlsmÓ/'53 _P~r supuesto que el trabajo de la historia regional y local, también aporta a las 

gene1~1!iZ11ci~nes: elaboradas desde las historias "grandes."• González y González cita en 

· ·este.ca5o-n't:.ucien Febvre: "Nunca he conocido y aún no conozco, más que un medio para 

-. ~~m~r~rider. bien, para situar bien In historia grande. Este medio consiste en poseer a fondo, 

.. eri:t~dÓ:~~ d~snrrollo, la historia de una región, de una provincin."54 Cita también n Clnude 

-r.1~¡:j~·-c.;ln visión mncros~ópica mejorará gracias n la ayuda que le prestarán las 

;:n~n·~~fl~ locales o regionales") y n Foster ( "lo que es verdad para Tzintzuntznn puede 

. serl~
0

tnrnbié~pára las comunidades campesinas de otras partes del mundo").55 

. . . - ' . 
En este sentido se puede afirmar que la historia regional y local, llevan una carga de 

_·conciencia mucho mayor. Su problemática, por ejemplo, empieza desde la misma búsqueda 

de _fuentes, enfre~tnndo obstáculos como ningún otro género: los inventarios de archivos 

locales son demasiado escasos, insuficientes las colecciones de documentos, inexistentes 

los diccionarios biográficos de personajes de importancia local, por citar unos ejemplos.56 

Esto hace de ellas, también una taren muy prestigiosa. 

Ciertamente,_ la _historia regional y la local no parten de generalidades, en tanto que sus 

fuentes son. estrictamente locales, lo que las lleva (a decir de Luis Gonzálcz), a pecar de 

cxcesos:;'.'Son raras las historias locales sin polvo y pajn."57 Ln historia regional y local 

permite enfocar realidades completas, ya que su -en ocasiones- ilimitada temática de 

est~dio/recoge información In mayor!n de las veces de manera indiscriminada: noticias de 

relie~c. clima, flora, fnunn, personajes singulares típicos como el borracho, el cacique, la 

comadrona, etc. 

S2.- González y González. lnt'itac/ón a la ... , op cit., pág. 42 
S3.- tbid, pág. 46 
S4.- !bid, pág. 43 
SS.-~ 
S6.- Viqucira, op cit., pág. 12S; González y González. Invitación (l. .. , op cit., pág. 32 
S7.- González y González, Todo ~s ... , op cit., pág. 231 
• Se concibe como historio grande a la historia nacional o universal. 
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Finalménte, sé· puede decir que la historia regional y local sirven al análisis regional 

como elemento comparativo, en tanto que pueden poner al descubierto lns contradicciones 

generadas en los sistemas de acumulación, permitiendo poner en In mesa de "disecciones" 

cuadros regionales completos y permiten denunciar incluso lns realidades espaciales 

injustas y contradictorias. 

A todo ello da sentido el espacio geográfico, el corte territorial que le corresponde. Por 

eso el espacio es para el estudio histórico regional sumamente importante: sin espacio no 

hay región, y sin región ... no hay historia. 
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"La Muscogrnfla huce posible la colldiunu y 

inisteriosa rcsurrccc:i.ón de JOs cuadros y las 

es1u1uus dejun de ser cosus y se vuelven 

cÍ-inlurns vivos.º OCTAVIO PAZ. 

Entre la historia y. los muse.os cxis!c. una importante relación. Antes de hablar de ella 

considero conveniente prÚncro, referir ·algunos elementos fündnmcntalcs y específicos del 

·terna del mllsc~,. que .como cualqui~r otro fenómeno nnturnÍ o social, es objeto también de 

un estudio ~_llrtiéúl~: . · . . . 

· 2.1 :-El~~i~cn d~IMu~co. 
La p;l~bra musco proviene del vocablo l~tino"m;1se11m;', el cuala su vez se deriva de la 

. palllbrn g~iega "m11seion," que significa '.'cusa de lusr111.i.~~.·~.y que hnce refereneiá a las. 

nueve iliosn8 griegas (Clío, Eutcrpe, Thnlía, r1~Ip~_m~~-~; T~rpsíeore, Ernto, Polimnia; 

Urnnia y Calíopc), hijns de Zcus, quienes junto co11 ~i'diÓs"Apolo; piÍtrocinaban lns artes y 

las letras en In mitologfa clásica.1 •• · . '. · ;.{/;é~:,:~·w·: ·< .. ·. / . ' ;: '· · ·. 
A lo largo de la historia, como. todo proceso social; el término museo ha sufrido 

cambios en su significación y en sus aplicaciones. Esta evolución responde cfectivnmcntc, a 

los diferentes momentos que los procesos muscules (como los llama Lourdes Turrent),2 han 

.vivido como pr~yectos humanos culturales. El surgimiento del museo en In Grecia antigua 

. porcj~m~I?, ~rcs~nla unn diferencia marcada con su homónimo surgido en el periodo 

', llÍc~li.ey~l:Y:iá'nto m~.·con los procesos muscisticos de nuestra nctualidnd: en el primer 

'. ;momcnií:íidc ser Ún espacio dedicado ni cultivo de las expresiones artísticas pasó a ser un 
' .. ,., ·" . "•'o·,·.,.· . 

· espiic.io dcstinudó' a la concentración de tesoros producto, en la mayoría de los casos, de las 

guelTlls d~ conquista. 

1. - Luis Alonso Femández. Mu .. ,,ot11gla: lnlroducclón a fu le11rla )' prdct/ca del museo. Madrid, Ed. Istmo, 
1993, pág; 27 
2. - Lourdcs Turren!. ARQUEOLOGIA Y MUSEOS, UN ORIGEN COMPARTIDO en Revista Arqu,,ologfa 
Me\·lcunu No. 47, pág. 83 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Tnl como In historia ~ri suéinicios; los primeros procesos musenlcs, •llo f¿cr~n nlá~ 4ue, . 
' . . . . .· . ~, . . . .. -., . -'. -· . ' ~ .. -' 

colecciones. de: objetos ~ntiguos,. o extravagantes ilustraciones qué·· daban cuellta de. los ' · .... _ .. •' ' .-. - .:•.'· .. . _ .. ·- ' 

descubriÍnientos;yal ºÍniiiíno tiempo eran sitios de entretenimiento pnrn uso exclusivo de lns. 

niins capa~ socl~lc{y de algunos eruditos. En este proceso evolutivo de lo~ fuu~~6s, Hugues 

de Vari~~ Boh~~: ~s~ablccc una transformación esquemática del origé~ d~ los muscos, a 
. - - .· ,-. ·-·-~ . ., 

partir de lo que ilama "los tesoros," ubicando en primer lugar los tesoros eclesiásticos, en 
. • . -·· ~ . e·-· •. ·-'- '" 

tanto que era» In· iglésia quien se presentaba como único centro de estudio y conservación; 

en se~Ünd:~·lug~r u'bica los tesoros reales, en el momento en que las cortes se convirtieron 

en.~critro ;de nidi'ación de cultura, y por último, ubica los tesoros de las grandes burguesías 

conocidos ~o,mo ,;g~binetcs de curiosidndes."3 

La~frnnco ~inni .• más cxpllcitamentc, hace una referencia ni proceso de transición del 

musco como tesoro pr!ncipcsco,. hncin un musco difusor de unn colección de nrtc más 

compleja, e irivcstidll cl6'funciones. soCialcs más amplias, que se aproxima hacia los 

llam~dos ·•tesoros de Ía ~~i~tocr~cia culta y la. burgucsla," ubicando este momento, 

prccisnmen;e en In Franciá absolutista de Luis XIV .4 

Desde otra perspectiva, partiendo del proceso de evolución cultural, Hugues de Varine 

llohan, considera tres etapas: la primera, llamada preindustrial, donde In iniciativa cultural 

está difusa en el seno de la población, donde cada hombre y cada grupo social es creador de 

cultura. En esta etapa, dice el autor, "la palabra cultura no existe ... sin importancia cultural, 

el concepto de museo no puede existir."5En la segunda etapa, llamada de In revolución y 

evolución industrial, ubicada hasta In segunda guerra mundial, se destaca el traspaso de los 

centros de decisión y poder a las ciudades. Ln inicintivn cultural y In creatividad se 

concentran en · 1os núcleos urbanos, lo que para el autor significa una etapa de 

empobrecimiento. En un momento de esta etapa, a principios del siglo XIX. se observa el 

fenómeno del musco como creación colonialista. En ella los países europeos, al imponer su 

hegemonía política y económica sobre el resto del mundo, también imponen su método de 

3. • Mugues de Varine Bohan, ENTREVISTA, en G. Schmilchuck et al. /1111se11s: comunicación)' educacidn. 
Antologla comentada. México,tNBA. 1987, póg. 33 
4. • Lanfranco Birini. EL MUSEO SOV!ETICO. en G. Schmilchuck, op cit., pág. 37 
5. • De Vnrinc Uohnn. op cit., póg. 34 
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análisis del fcrÍóm~llo c~l.turát y del patri~~nÍÓ mis;n~. De cUÓs,: Hugues de \'nrine Bohnn 

:~~7eª~~:::¡:~ig~do a •. ~·~s;lite~:~~.~~f º::~rtt:yi~/~;"r~c,1~~~~~'.~;r;.r~ p~op~:~~ul\~ra· ¿º~ 

di::~~" ~:,t~i. ~"jf ~: ,~,J'~,;i~i.¡~"~i!;~~,~~i ~"- y 

. . . . ."'El niusco de arte celebraba reconocidos óbins'de arte; el musco de 
· •. ·historia natural celebraba el tu!inr dc'le sociedad occidental en la 

naturalczii. No ·menos connicniorativo' era el niusco de historia en 
sus.primeros ailos de existencia. En su versión.europea tendía a 
celebrar la victoria militar.'" · 

Esta influencia occidental se aprecia en todos los territorios ocupados pollticn o 

económicamente por las potencias europeas, y ns( lo describe Felipe Lncouturc para el cnso 

de América Latina: "El modelo muscográfico se presentó temprano a la América Latina. 

Fueron surgiendo ns( grandes unidades, tratando de emular a los países hegemónicos, con 

todas las limitaciones de In dependencia neocolonial y económica."8 

A cada proceso musca! corresponde ciertamente un concepto e interpretación. A este 

momento por ejemplo, se relaciona la definición presentada por Don Jesús Galindo y Villa, 

quien concibe al musco como "una institución destinada a guardar cuidadosamente todas 

las obras humanas, tanto científicas como artísticas y mucha de la naturaleza, que interesan 

ni hombre; y pnrn prcservnrlns de In destrucción y contribuir por medio de ellas n la cultura 

social."9 

Una tercera y última etapn en In propuesta de Hugucs de Varinc Bohan, es In llamada pos

industrinl. En ella todos los poderes (políticos, económicos y culturales), se concentran en 

)ns metrópolis y In iniciativa cultural desaparece casi totalmente. Para el autor, la iniciativa 

cultural es sustituida "por In innovación tecnológica ... io 

6.-~ 
7. - Stephen Weil, EL MUSEO Y EL PUBLICO.en Mu.1eum Management and Curatonhlp, Vol. t6, No 3, 
USA, 1997. Pág. 18 
8. • Felipe Lncouture. Las artes y la est:uela., México, Churubusco, t 981, Pág. 6 
9. - Jes~s Gnlindo y Villa. LOS MUSEOS Y SU DOBLE FUNCtON EDUCATIVA E INSTRUCTIVA, en 
Memorias de la Sociedad Clentljl<a "Antonio Al:.ote", de Rafael Aguilar y Santillán, Tomo 39, 192t, pág. 
419 
1 O. • De Varine Bohan, op cit., pág. 34 
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2.2; - El muse.o?sll c~nccpto ; s~ cic,ncin 

Lndiversidad •de crenci~nes;mllselsticns es tan compleja, que se hn generado unn 

di~cusiÓ~ amplia en'Í~mo ~ ·~o~c~pto~ y fl~es del propio fenómeno. Ejemplo de ello es la 

conveneiÓn·~ acuerdo.sobre In di!i~ipli~ao ciencia responsable de su estudio: ¿Museografía 

o M~s'eologin?. 

De acuerdo con Luis Gerardo Morales, historiador y especialista en la materia, el hecho 

· . de que los muscos participen del desarrollo del conocimiento cientlfíco, ns! como por las 

evidencias primarias que acumulan y muestran y por los valores culturales que expresan, 

· 1os. museos son. también objeto de estudio cientlfíco. Y afirma que, "el estudio de los 

muse_os es propiamente materia de In muscolog!a, en tanto que estudia In identidad de cada 

museo >:.sus valores culturales.''11 

. ·.· .. ' •' .:-. 

Luis Alonso; FemárícÍcz;_ expre~n a . su vez que la museologln, "atendiendo n lo que 

.... expresa el térm.illo cn_sud~bir~rlg~nctimológico griego, es la ciencia del musco."12 Para 

est~ aut~r. In, ..;.¡~seolo~!~ ¡¡·~va;' ~uís de un siglo en esta lucha por consolidar su 

reconocimiento ·c~m~ di~cipll~á 'cient!fíca indepcndiente,13 pero reconoce que hasta las 

últimas décadas d debate ha sid~ largo y aún no está ccrrado.14 Alonso Femández afirma: 

"Hasta la segunda pos-guerra mundial, el término que se empicaba desde el siglo 
XVIII para denominar la naciente ciencia de los muscos, era el de museografia. 
Después de 1945, por unificación de criterios y, especialmente, por ajuste riguroso 
a las conclusiones y conceptualizacioncs de la disciplina por los grupos de trabajo, 
se impuso el de muscologla, coincidiendo con el que venían utilizando los países 
anglosajones."" 

Por otra parte de acepta que la Museografia aportó muchísimo al desarrollo de la ciencia 

museológica, en tanto que la actividad práctica en los muscos generó un desarrollo 

constante en la producción de conocimientos sobre la diversidad tecnológica en este campo . 

. 11. - Luis Gernrdo Mornlcs. ENSAYO HISTORICO, en Bolctfn del A.G.N .. México, 1994, Pág. 30 
ü. _.Fcniández. op cit., pág. 18 
13. - lbid. pág. 17 
14. - lbid, pág. 34 
15. - lbid. pág. 22 
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La Muscografia hoy es definida como el conjunto de técnicas aplicadas al musco. En 

este sentido se entiende quc. lns··actividndcs 'de In muscogrnfia son de carácter puramente 

práctico y afecta~ cspecÍficarriciit~··á·I .~ontcnido de los museos, en su sentido fisico y 

material. ·· ·., ··.. . • , ," ; '{' 
' Í·"·,-:~ , 

: :·- .·.:_:_ ---~~~: -~--~:_:_~-~~:' - -~:-: _·'.· .r:·:,: 
En el mis~ó:.t~nci:~·i~~t·#f,;i°i".~ioblemn referente a la definición del musco como tal. 

·:,·, . <.'<·:~-\::-·;:_·:\-;;'; ~t,\;/,]'/:¡,:~;\·.·,·¡.~"·· 
Aunque en cstc'cnso,.tá propuesta presentada por el organismo internacional de muscos en 

1974· (Co~sejo I~i~rn~!~¡~~iil~~ M~scos - ICOM), es la mayormente aceptada por los 

especialistas, enTani~~~u~:~ngloba a la totalidad de las actividades que los muscos del 

mundo reaÍi~ri. b~ ni:~crdo con el ICOM, el musco es: 

"Una institución permanente, no lucrativa, ni servicio de la sociedad y 
su desarrollo, abierta ni público, que adquiere, conserva, investiga y 
principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su 
medio ambiente. con nronósitos de estudio. educación v dcleite."16 

Por otra parte, la convencionalidad en tomo a los aspectos técnicos del proceso del musco 

se supera en cierta manera a través de las proposiciones del mismo organismo. La 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

por ejemplo, ha establecido que para la organización de un musco son indispensables tres 

factores: el patrimonio, el personal especializado y el público (1968), 17 Lourdcs Turren!, 

habla por su parte de cuatro elementos organizativos: un espacio o continente, un objeto 

que se conserve y exhiba, un público que reciba el mensaje y por último un conjunto de 

intereses en tomo a la selección, conservación y exposición del objcto. 18 

El asunto es parte de la polémica que se da en tomo del trabajo muscistico, por lo 

que independientemente de su aceptación, sí se hace necesaria la precisión de criterios que 

surgen. con y acompañan al proyecto muscístico. El ICOM ha establecido quizá como 

fundrunen,tnles los siguientes: 

16. - Tomado del BoleUn lltuseo Fran: /ltayer. No. 50, México, 1992, pág. 2 
t 7. - Vera Helena Hech Cameiro. /lluseoto11fa, Teorfa )' Prdcllca. México, Churubusco, 198 t, pág. A-52 
t 8. - Turrent, op cit., pág. 82 
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-Las condiciones de preservación: 

-Ln investigación científica. 

-El valor educativo. 

-El valor para In cien.cin. 

Ahol1i'_bien;1a'~art6 medulardel museo In constituyen, de acuerdo eón el ICOM, los bienes 

du1tm1de~ :co~'iqu~ se cuenta, es decir, los objetos materiales asociados con In tradición 

cúli~'rat qi~ se pr~tende rescatar y prcse..V~. Estos se pueden dividir en: bienes muebles e 

inmJ~bl~~·;tii~ priineros los constituyen. las obras, los libros y otros objetos; los segundos .. - ~ .·~ .. -" - " .. . . .- .- .. ' - ·.· ,. : ' -. - ', 

~on prindpalme~teios monumentos.>'< 

··· Aso~iado estrechamente a, loallteriori:~~íá el eÜnjunto de elementos que garantizan In 

funeionnlid~d d~ un p~ri).e¿to ~~s~ÍsÍÍ~~ ~·~~~-¡~ ~ondi~iones de conservación, el personal 
·/·,' • . -. '.-!··:.> ·.':·_·.' ·:'>: __ :· .. ; ... ~~·> . .' .:;.;,'.;: .. ·:·;r,:.~·L,;_;~.:,Jf:·,:::.~7-:·.<.'-:·.: .. -
reSpOnSUble de In· misma Y. las »eondic1ónes de» n:ianejo de las piezas para su montaje y 

~~::~~~f ¡ó~0d:~2:~~J~:e:I~i~~ii";se:~~~cct~dns por humedad, erosión, inundaciones ni 

rayo~ s~l~~c~ (~'o s~ é¡.¿co~ic~dnn ~¡ ·¿ti~os'rú. sótanos) . 

. · •_e:;¿·~ e~p~~id ~Ünci~~te·~~~ ;;;nni~b~· y ~~nsultas. 
•• 7Mobilinrici· aci"!;oc, pnraresgúnrdo de las piezas y equipo adecuado para su manejo. 

-Tclllp~raiítra';'hÜrn~d~d'e ituillinación requerido por cada tipo de bien. 
« ,':···· '¡',' .,, .... , .. , __ .' 

-~- ','-

. Po~ sJ ~~-rt~{c!pd~sonal de conservación se define en tres cntcgorlas: 

-C-oilserv1idores 'y 'rcstn.~radores, que son los encargados de intervenir las piezas para su 

, cons~~~c-ión •y;. ~es~au;..éión. Se recomienda que sean licenciados o técnicos en 

coriser\.ución '! restauración de bienes muebles. 

-A~ist~ii·t~~ de conservación y restauración, que apoyan a los conservadores y no necesitan 

estúdios forrnnlcs, pues pueden ser adiestrados cuidadosamente en el musco. 

-Ayud~~tes pa~ manejo y limpieza de pic7.as, que pueden ser seleccionados entre los 

mejores empicados de limpieza de las salas y pueden entrenarse en el musco para 

desempeñar su trabajo con eficiencia. 
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Finalnlente las ~ondiciones exigid~p~ 'ei numtojede los pie~ se p~ede~ limitar a: 

· ~~ª?~%~~i~f '~1i'.!'!~·;· oo• p~oióo 
~con una·seleceión'córrccto'del 'sistema 'de' i,lumin'nción néoidé n __ lós objetos que se exhiben. 

, ·t. é '\.: ·/:'/···:·.·;,~~~::-.~ ',·:; :::.-::~>- ::i·.~7~:__/J~.~·.;~; h}:·;,.~· :·:S::~:~;:,+.:;Jth)::<~;\)-J..,:.::~?;ic ··.;;.yg.;:.·.:-~:~tW;:~~;t,;;~·r.~i .:~-;~:;._ ; .--.- . -: ~ 
:~QuC In úbicrición'de:los objetos séá:següra;·nl igual qúé los:sistémris de suspensión o de 

···rep~-~~-.-'~:;y··;~<·;'.~",{·~1;·.~·-~~.l~.;~~~~);;~f,;,f~i!f:~;f~~;~ffF'(~i¡\;!~{J~~·:·.:.;c• :'··.:·.·· 
~Que los p1e~quel(l rcc¡u1eran;estén·ru~radel nlcnnc~,del publico. , ; 

· ·. -Q~6 to~~~~1 :~i~li?1 ~~t~;~fi:c!e~i~:n~~i~;~~t~ri1<lci ~ii ~-! ~~~j~?d~/~pi~?iis. 

·.Una ~~ic~~~!t~d:~c1Ífu~icrit~ de discusión en el temadel museo )efinidos algunos 

.. ···.·eje-~·~~- fa~t6resp.~iricip~lcs.'pas~ré n cÓmentar In importancia de.la ~lneiÓ~ entÍ"e el.museo y. 

-Í'~ hf~t~rlri/'·· ,. ,«;'. ., .'' 

2.3.: La hi~torÍ~ y el museo. 

· P~ ln .ci~-nci~ de hi historia, uno de los factores fundamentales en el estudio de las 
~ "' .. _ ' ·_ -: .' 

. huellas del pn5ndo, es sin duda, el de los restos materiales, que pueden ser de diversa 

indolé, en tanÍÓ que la diversidad de los testimonios históricos es casi infinita. El análisis 

crltico d_e los': datos. que aportan estas huellas materiales, apunta a los variados sentidos 

causales' que dieron origen. a tal o cual hecho histórico. La importancia de estos restos 
' . . ' . 

radico, específicamente en su capacidad para aportar los datos que sirven al investigador 

s~cinl, y 'dicho capacidad, o calidad podría decirse, depende de las condiciones de 

prese.rvación que ellos presenten. 

En muchos casos, mayormente para los restos antiguos o restos que han sufrido los 

embates de algún fenómeno natural destructivo, es elemental el uso de técnicas de 

restauración que permiten el acercamiento n su proceso social y circunstancias de 

fabricación o creación. Estos procedimientos. sin duda reclaman el trabajo de dos 

elementos imprescindibles: el arqueólogo y el musco. El trabajo del arqueólogo se revalora 

en el momento que aplica la ciencia arqueológica al descubrimiento de un proceso cultural 



25 

histórico de cu~lq.uicr sociedad: Este trabajo es el que nutre en gran medida la labor de · 

invcstigació.n de la historia. Pero para que el trabajo del arqueólogo se dé, se hace necesario 

·ª su .vez; la existencia de condiciones que le permitan el desarrollo de su ciencia, y estas 

condiciones solo se dan en un espacio ad hoc: el musco. Lourdes Turrcnt, a este respecto 

comenta: " ... Jos muscos nacieron junto con el quehacer arqucológico,"19 reconociendo en 

.los muscos a los espacios donde los arqueólogos pueden proponer, difundir y estudiar el 

desarrollo social. 

Ahora bien, entre las funciones principales de los museos, destaca el papel de In 

educación, misma que resulta esencial en la difusión o divulgación del conocimiento 

histórico. Hoy los muscos están dejando de ser centros cuyo único objetivo sea la 

conservación de las colecciones, como lo era la historia, contemplativa y apologética. Es 

muy significativo que los niusc~s ~pllcn esa función hacia una utilidad mucho más rica, 
• • • •" • ·,~M ~·· ' 

socinlme.ntc hablnndo.':El ·cons~rvííi !Cis objetos es tan importante como usarlos. Usar las 

colcccioilcs; dice Hc~h c~il~o; .~~i~~ifica ~xhibirlas, presentarlas y con ello lograr un fin 

educativo y por lo. tanid ~~l'í~rnl:"2~:fa i ~;.. . 

. . . El tr~baj~ dei·rii~~¿~ ~~fu~(~iit%riia ~ri gran medida el objetivo del estudio científico de 

la h'istori~. E~ cI~uscdidc'~i~ieri~Ji·ia fo inv~~tig~ción al intentar reproducir tlsicamente In 

. ·· soci~dadd~Í~ q'J¿,¡¡' hi~tbrl~ h1/~~biad~o escrito. Así mismo, el musco se convierte en el 

gran difusor dcl.,éon()¿i~l~~t~ hist'órico y de la labor del investigador de la historia. El 

musco ccluc~)n el ~on6bi~ic~io de la historia cuando alimenta con sus exposiciones el 

interés por conocer con m~yor ~mplitud y profundidad nuestro pasado. Sandra Marwick, 

expresa este proceso de la siguiente manera: 

"Sin través de lns colecciones de Jos muscos Ja gente puede ser estimulada n pasar 
de los recuerdos n un nuevo estudio y evaluación de sus propias vidas: a avanzar 
de meditar sobre el pasado, a estudiar el presente e interrogarse sobre el futuro, 
enlences podremos cslar de acuerdo en que el musco es un Jugar donde la genle 
aprende fundamentalmente sobre In gente (incluidos ellos mismos), a lrnvés de 
obictos auc Ja 11.enle ha hecho. ha utilizado o ha considerado valiosos.'"' 

19. - Turrent. op cil., p~g. 82 
20. - llcch Cameiro. op cit., en Introducción al capítulo de educación. 
21. - Cilada por M.C. Vnldés en la difusión cultural en el museo: sen•icios destinados al gran público. 
Espaíla, Ed. Tren. 1999, pág •. 87 
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El musco sin embargo, enfrenta posiciones que le obligan a replantearse su función. 

Consecuente con la propuesta critica del estudio de In historia, nació en el campo de In 

museologln, ·una corriente nltcrnntivn que buscaba renovar y adaptar las funciones del 

museo a In realidad moderna y n las necesidades propias de una sociedad avanzada, pollticn 

e ideológicamente. Este movimiento conocido como "nueva museologla," nació en Francia, 

hacia 1971 22 como experiencia renovadora, planteada como una concepción contrapuesta a 

In visión trndicio'nal del musco, y n In vez como un movimiento internacional, que se 

proponía una relación activa entre el objeto del museo y el público. Nació como una 

respuesta · n In· situación que los museos enfrentan, ante un desarrollo científico y 

tecnológico que'empujn n la sociedad hacia nuevas formas de socialización. 

La ~rlsi~ n~tunl de los muscos, principalmente en su búsqueda de rumbo, lo enfrenta a la 

disyuntiva de cuál dirección tomar. A ello, Stephen Weil expresa: "Lo importante no es 

qué dirección particular puede tomar el museo en el futuro, sino cómo se vn n tomar la 

decisión de adoptar esa dirección. En el musco del mañana será el público en principio y no 

aquellos dentro del museo, quienes tomen esas dccisiones."23 Partiendo de esta visión, 

Stephen Weil expone lo que serla el musco del mnilnna: 

•'Serla en esencia~ parte de una serie de organizaciones -instrumentales 
realmente- ni servicio de la comunidad que lo apoya, que será utilizado para 
conseguir sus objetivos comunitarios ... Pondria ni servicio de la comunidad, y 
para los objetivos de dicha comunidad, su profunda experiencia en contar 
historias, producir emociones, hacer surgir recuerdos, desarrollar la 
imaginación, promover descubrimientos, y más."" 

Otro ejemplo claro de la problemática de los muscos es y ha sido por mucho tiempo el 

problema del financiamiento. Los muscos viven las limitaciones producto de las pollticas 

presupuestnles restrictivas impuestas por los gobernantes, eso los ha orillado a buscar 

ingresos en la aventura del marketing, convirtiendo al público visitante, en verdaderos 

clientes del museo. Con ello se ponen en entredicho los principios, los propósitos y la 

esencia de su creación: ¿el musco para qué? 

22. - Lacouture, op cit., pág. S 
23. - Weil, op cil., pág. 19 
24.-Mm!, 
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2.4.-EI Museo collluniinrio. 

En In llneaevolutivn .de los museos, una de las aportaciones de particular interés es la de 

los musco~ C:omunitnrios: Adccir ele Cunuhtémoc Cnmnrenn, antropólogo y especialista del 

t~mn;ei prlm~/m~s~o :comunitario nació en Onxncn, en la localidad de Santa Ana del Valle 

~ mediadÓ~ ~~.·¡~ cléc~ci~\i~'ios' ochenta. El éxito de este proyecto se reflejó en el impulso 
" • ' - • •" • • ~ .. •, " ' ••, V , • 

qUc otras' com'ünidnclcs indígenas de Oaxncn y otros estados de In república, dieran n sus 
, .,, . . ' 

proccsos:~nriíc"~in;c~ en el)cc~nocimicnto de sus potencialidades. El musco comunitario 

~oció co~o ~~ri- riit~rn~~Ív~:' pnrn poner al alcance de los pueblos, su propia historia. Los 

grandes y pre~ti~indo~·rnuscos que exponen y refieren la historia, sin duda por su origen y 

Ins circun'stnri~ins d~· s~ creación, están ni margen de la vista y el aprecio de las grandes 

masiis, o más c-In~rn~ntc di~ho, de los sectores populares más pobres. Con los muscos 
·.· - '.· ··. . 

comunitarios. la- historia y· In 'ciencia, el conocimiento histórico que se indaga. puede 

ali~cnÍnr In neccsldndy. ~I g~sto'- de un público que "históricamente" ha permanecido 

- ._ ;•fuera ele I~ hi;t~ri~~;; . 
· .. -. -~-

-.Los n:itiscc;s ~o.;:ibll¡¡~ri~~ ~on proyectos que representan una visión de vanguardia en la 
: · '::. .. :· : :::-~:·., .. ~;=.:1--.' _;:; ... • .'." ~:";fi=,·,,.,~:·1,\:-. - ~ 

Iü'cl10 de Iós pucbfos -por 'él i'éscntc y defensa de su cultura. En ese sentido estos proyectos 
~ .-:~·.r-~.'«s,f::~-·<\~!.'~-: "·"-

se inscrtaO,dentro'del conjúnto de recursos que las comunidades adoptan para impulsar o 

nfinn?~/~~f ~'r6c~~~s«:~e~ocmlizadorcs. El museo comunitario, dice Cnmnrenn, "les 

¡x!rJ11Hc~~afl~~d; ~osesión.tanlo fisicn como simbólica de su pntrimonio".25 Esto además 

forinlccc inii'reI~éi(;,.11es tmdicionnlcs que los individuos se han forjado . 
. ··,,:-::, --. ·,'_:;~'.·/" 

-·~·~: ! :~';; 

'En-~1 proy~cto-clc Museo comunitario los pobladores son dueños del musco, lo que 

significa q~c pucd,én tener bajo su control su propio pasado y con ello la posibilidad de 

e~~nniinri?s~ f~turo en el rumbo que ésta haya decidido. 

25. - Cuauhto!moc Camarena panicipó como ponente en el Diplomado "Introducción al mundo de los 
museos", organizado por la Fncultad de Filosotla y Letras de la UNAM, celebrado de Octubre de 2000 a 
Marlo de 200 l. 
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De esta manera, se hace realidad la idea de que el musco sirve a la sociedad que lo crea y lo 

conduce, ya que puede alimentar las relaciones y los procesos que se han construido. Se ha 

convertido el musco en fuente de mayores intercambios y de una mayor integración, lo que 

comprueba el impacto que en sus formas organizacionalcs han tenido estos proyectos. En 

pocos años los proyectos de musco comunitario han crecido. En 1991 se creó en Oaxaca la 

Unión de Muscos Comunitarios de Oaxaca y en 1994 la Unión Nacional de Muscos 

Comunitarios. Hoy el proyecto de Muscos Comunitarios sigue su marcha. 
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Cupltulo 3. - EL REINO DE TUTUTEPEC. HISTORIA MÍNIMA. 

"Lo que el árbol liene de florido, 
vive de lo que liene sepul1ado ... 

' ' - . ' 

3. 1 .-Datos gener~les del municipio. 

Así los pueblos. " 
Poetu Lntinoamericann. 

Su n~mbre ofl~inÍ ·es Villa . de Tututepec de Melchor Ocumpo, 1 pero es conocido 

c~múnme~ll:' c~n°ih ~.an Pédro Tututepee. La categoría política le fue otorgada desde 1873.2 

El mu~icip;~ d1rTut~tepcc es el de mayor extensión de In región (ver mnpn 1). De 

acuerdo. con los resultados del Conteo de Población 1995, estnbn conformado por una 

población de 40 432 habitantes, cifra correspondiente ni 1.25 % de In población total del 

estado. Comprende en su territorio a 98 locnlidndes, de las cuales nproximndnmente el 50 % 

están constituidas por menos de: 100 hábitnntes.3 El XI Censo General de Población y 

Vivienda 1990, arrojó un tot~I de 5236 ~nnlfnbetns en el municipio. Actualmente no se han 

dado a conocer los resultrido~ del .XII Censo General 2000, pero se entiende que estas cifras . ' - . 

han crecido considerablcníenté. · · 

·• 
La mayor parte cle In' phblnciÓri 'tutuÍepecnnn se dedica n lns labores agropecuarias y en ' . . .,. ' - .... 

menor proporción n' l<ls ~brÓs cléi'scl'\licios,'p~scn y procesos industriales, tules como In 

fabricación ele t~biqJ~~ ~'1 ~;;,p~~u~ d~ '1i~ón'yl~fübricnción de quesos. 
::::~ .. -·.- :·<:: ;:;;·_:_~· .r', ,-'t.. e-. • '" 

'• ,.\ 

.El régill1en de.propiedad clc hÍ.)ierrii;·que influye sobremanera en el desarrollo de una 

. población, d~sde hnc~· tic~~~d Ítlí sidó_Í~egulnr. En la cabecera municipal es de propiedad 

comunal. recientemente. reordenado ya que hasta mediados del siglo pnsndo, las tierras 

laborables estaban en manos de latifundistas en forma ilegal.4 En Río Grande, es de 

pequeña propiedad, aunque desde finales de los ullos cuarenta se hu venido dundo un 

t. - Conteo 95 de l'oblaclón J' l'Menda, tNEGl-OAXACA, pág. t 78 
2. -Tomado de Bnldomcro Cuevas. l1iforme de Prdctlca docente )' Sen•iclo social para el E...:dmen 
Recepclo11nl. México, C.R.E.N. Río Grande, Oaxaca, 1983, pág. 11 
J. - .'(/Censo General de l'ublacló11 J' VMenda. INEGl·OAXACA, pág. 53 y 54 
''· - Asf lo registra el expediente del Comisarindo de Bienes Comunales del lugar. 
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MAPA 1: DIVISION ·MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA. 

MUNICIPIO DE TUTUTEPEC. 

(Fuente: INEGI. Onxncn. División municipal 1995. Claves geo-estndlsticns) 

El municipio de Tututepcc aparece sombreado y se destaca como el más extenso de los municipios 
costcílos. Además se aprecia su ubicación geográfica privilegiada respecto de los demás, ni situarse 
casi ni centro de la región, si se toma en cuento que los municipios ubicados hacia el oriente de la 
costa, pertenecen a In región del Istmo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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conflicto en torno n una solicitud de dotación de ejido, que sólo fue resuelta hnstn octubre 

de 1997 n favor. de · JOs. pequeños propietarios. En los pueblos restantes In propiedad 

comunal de In tierra no hn pnsndo por mayores dificultades. Lo anterior da idea de In 

constante zowbra por el interés· de In posesión de las tierras de cnlidnd por pnrte de In 

mnyo.rln ·de los campesinos, yn que en renlidnd estas tierras están en manos de los más 

pudientes. 

TuÍutcpcc :o "el p~cblo,'' como lo denomina In mnyorla de los vecinos del municipio, 

Íiené ralc~s históricas profundas que se remontan a In época prehispánica, por lo que In base 

de su pobÍnciÓn, fue ~iJ un principio indígena, perteneciente n la etnia mixteca. Hoy en din 

· el gru~so de ~Úa e~ rn~~iiza y s~n pocos en el municipio, los que hablnn su lengua de origen 

y conserv~n: nlgu~~ 'A~ las tradiciones ancestrales. Este origen sin duda, es el que 
. •, .. • ' . 

trnsciende h.ncia el lugar doride se pretende crear el musco comunitario: Río Grande. 

3.2:-Fucntcs p~nÍ su hisÍoria. 

Ln región. dé' In Costa Onxnqucñn en el Pacifico Sur y concretamente en los actuales 

distrltosdc J~ilt.cpc~~ Juquiln, ni que pertenece Tututcpcc, está históricamente ligada a In 

región de. In '~i~te~n en general (ver croquis 1) . Pero n diferencia de ésta, In mixteca de la :. ' .:· .. , .. ··':,; ,, ·_ ·'":' ·, .·.· ' 

costa no esta tomarició parte de In enorme riqueza histórica hasta hoy rescatada por el 

trabo jo de los iri~estigrido~es, socinle~, como se pudiera pensar. Son muy escasos los 

trabajos de iri'v~stignción nrque~lóglc~ e h'istórica en esta parte de la región mixtccn, lo que 

no significa que Inexistencia d~!fucntcs de estudio también lo sen. Para el común de los 

invcstigndores, lns· fuent~s d~ ~~t~dio de los pueblos originarios de Oaxaca, en general, son 

escnsas5 y tnn solo se, cuentan· los vestigios nrqueológicos, los códices prehispánicos, los 

códices coloniales y lns relaciones y descripciones novo-hispanas, pero si esto lo 

comparamos con el número de fuentes conocidas de In zona de In costa, sin. duda este 

volumen se mngnificn. 

S. ~Los especialistas se refieren a la cantidad en el tipo o clasificación de fuentes, que no rebasan qui:zá el 
nl°nncro de 4, como se anota en el texto. 
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CROQUIS 1: LOCALIZACION DE LA REGION MIXTECA DE OAXACA. 
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Si In Mixteca Alta y Bnja cuentan con i:nuchos de esfos m~terlnles: podrla decir que la 

Mixtecn.costcña no éucntu con _más. Las fuéntcs d~ invcstiga~i6n pilra el peÍ-l<:>d? antiguo 

de lu costa de Oaxaca, luego entonces se reducen a: 

-Mnteriules y objetos arqueológicos. 

-Códices mixtccos. 

-Relaciones geográficas e históricas novo-hispamis; 

< - ",··"~~::.:-~; • ' ~ ~; • - •• 

Las primeras pasan n fonnar parte del todavla enorme grupo de. restosde rocás talhidns, 

piezas de burro y orfcbrcrla, asl como basamento~ d~'c'dific;~i<mcs a lo largo de la llÍÍnura y 
·, - .· '··- -.. · -. -

montaña costera, en In que destacan los sig~ientes ·punt¡,s(dé:cste ·a oeste, ver croquis 2): 

Pochutla, Rlo Grande, S~n Fráilcisco Arriba, Tut~tepec, :Ía~Htepec y Pinotepa Nacional. 

·, 

Hasta la tercera década del siglo XX, no se tiene i~f ormación sobre localización y 

estudio de estos _sitios arqueológicos en la zona. ~I prime.r intento de estas actividades se 

observa cuando se registra una visita a la región :(realizada por integrantes de la Cámara 

Nacional de Comercio de Oaxaca), en el informe presentado por Luis Sarmiento y Avelino 

Larrazábal, con fecha 9 de marzo de 1934. 6 

El segundo trabajo es un informe registrado por Gabriel de Cicco y Donald Brockington, 

. en 1956-1957 ("Reconocimiento "rq11eÓ/ógfco_ elÍ. el _suroeste ele Oaxaca")1
, y un tercero 

realizado por Román Piña Chan en 1960t("Alg11nos sitios arq11eo/ógicos de Oaxaca y 

G11errero").8 Después de esto, no exi~ten·. más estudios sobre fuentes arqueológicas 
'~. ' - ,- . 

relacionadas directamente con ,la región, aún.cuando en las salas y bodegas del Musco 
- ·'-• ·.· .·,../-. 

Nucionnl de Antropología e Historia·· se· encuentran ejemplares importantes que fueron 

traldos desde allá, cómo In llamada "Estela de Rlo Grande." 

En el segundo bloque de fuentes, los códices prehispánicos son una referencia importante 

pum el estudio histórico. Los códices (del latín códex-libros manuscritos), son documentos 

pictóricos o de imágenes, producto de las civilb-.acioncs mcsoumcricunns. 

6. -En el Archivo Técnico de la Coordinación Nacional de Arqueologla- INAll, Tomo 87, Docto. 18, Oaxaca. 
7. - Donald llrockintong. Recomic/m/ento arqueológico en el sureste de Oaxaca. INAH, 1956. 
8. - En Rel•/.nu 1\le.'rlcunu de Arquealogla No. 16, México, 1960, pág. 65 a 73 

.·. 
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CROQUIS 2: LOCALIZACION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS EN LA REGION DE 

LA COSTA. DE OAxACA. cTolll~d~ de Piña Ch~n. IN~H. · 1960) 
' e . . ' ' 

li. f/NOT6PA 

oceANO PACIFICO 
f'6Cffl'l&." .. 

a ~,_ef¿:,_ 

Aparecen en In ilustración sólo los nombres de los pueblos que posibilitan la ubicación general de 
los puntos reconocidos en estudios anteriormente seíluludos. Debe decirse que en cada uno de estos 
pueblos, son diversos los puntos donde se tienen ubicados hallazgos importantes de la cultura 
mixteca. En el caso de R!o Grande por ejemplo, que es tema de este trabajo, se presentan tres sitios 
de importancia. 
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Para el cas'o de In mixteca, existen dos códices importantes por su relación directa con el 

reino de Tututcpcc: 'el , cÚ0111bino y el Becker: l. (os' dcis son de carácter histórico; el ,. ' .. ,. ,., . : .. : ,. ' ', -
primero .se encuentra bajo resguurd~ d~ la.Bibliót~ca Nacional de Antropología e 1-Iistoria, 

y el ~egu~do como pró~id~'ricÍ del Museo.de Ei~~l~gíid~ ·Yi~na, en Austria.9 

.. · · ·/ .·~:~~ r . :;;·. {.: :·:~':.};f.i.u~;,'r_1;~::·}'~;i·::: •·. 
Otros códices. se: relac1o~ande man.era }ndir~cu1 con la cultura tututepecann y son el 

Nut~ll (que ~e ~ncuentra en.'L~nt~~~:\i~~Í~¡~;a)} el. Bodley (localizado en Oxford, 

Í~glaterrn)~w En este bl~q~e t~fu'liié~ ~~7cp~Je~~~ los llamados códices coloniales, que 

fueron ~laborados 'prccisiimii~i~·~e~p~~~·á/1~·~~riquistn. Entre estos, los que se relacionan 

con la mixtecn costeña son, el .Cddlce d:'•yd~Í111itlán y el Lienzo de Zacatepec, de carácter 

jurídico-históri~ci el p~imcrci i ~c~og}.(r.~ci á~cgundo. 11 
··,-·. ·. ·, .. · ·._· ~;:~ . 

Finalmente, entre las ~uen·t~~· ctno~idas como relaciones geográficas e históricas, se 

encuentran las elaboradas· por. indígenas y las realizadas por españoles. De las primeras, 

· para'nuestro caso, se puede mencionar In obro de Don Femando de Alva Ixtlilxóchitl, 

descendiente de la nobleza texcocana: "Historia de la nación Chichimeca." 

De los segundos, la aportación es mucho mayor. Iniciando con los escritos de los 

propios conquistadores se cuentan las "Cartas de Relación," de Hemán Cortés y la 

"Historia verdadera de la Conquista de la Nueva Espatia," de Dernal Díaz del Castillo; de 

los frailes misioneros tenemos, "Historia de los indios de Nueva España," de Fray Toribio 

de llenavente, la "Historia de los indios de Nueva Espat1a e islas de tierra firme,'' de Fray 

Diego Durán y In "Momrrquia lndicma,'' de. Fray Juan de Torquemada. Por último las 

crónicas de españoles como "Historia general de los hechos de los castellanos en las islas 

y tierra firme del mar oce(mico," de Antonio de Herrera, las "Relaciones Geográficas del 

Siglo XVI", de René AcÚñá (de éstas particularmente las referidas n la región de Antcquera) 

y las "Relaciones Geogrcíficas" de Don Francisco del Paso y Troncoso. Además de ser 

escaso el número de fuentes para la historia antigua de In costa de On.xaca. ha sido poco 

·también el interés por continuar los estudios sobre esta importante región. 

9. - En Revista '4rq11eot11¡:la Mexicana No. 23, pág. 1 S 
10. - ldcm. 
1 1 • - !.!!rol. 
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3.3.-Slntesis histórica del Reino de Tuiutcpee.· 

Consiclero que para estudiar la hisÍorin aniig~~: dci lit costa o~aqueña, habrla que remontar 
, - :-: :~' "'...- _. -··· ;. '. -., - .·. ' .. '• 

el tiempo hasta la prehistoria, al moménioj>os,ienor alpaSodcl hombre primitivo del viejo 

continente hacia América, por el Estrecho d~ Bcrl~é'. •, ·. 

De acuerdo con esta teorla explicativa'·cl~I p~blamiento de América, se establece una 

ruta costera (además de la terrestr~ y la pa·i~·~maÍítima), que pasa por las costas del Pacifico 

Sur mexicano (confróntese mapa .de. NaÍional Gcogmphic Maps, en la revista Nationnl 

Geographic, de diciembre de 2000), que se ubica entre 20 000 y 15 000 años atrás. Habrá 

que considerar también la existencia de unas enormes rocas en el poblado de San José del 

Progreso, municipio de Tututepcc, .conocidas como Piedra de San Vicente, que parecen ser 

la entrada a una gmta y en las que se aprecian restos de pinturas mpestres, hasta el 

momento no estudiadas, pero que pudieran corresponder al periodo paleolitico superior. 12 

. La riqueza aHmentaria.d~ ,ln .. i:dsión en productos vegetales, animales y marinos, pudo 

significar una importmiié inlliien~in para el paso del hombre primitivo y el que en las 

·. in~um~~bJ~~ fo~aclÓ~~s ;~~6~~,~~ya dejado huella de su actividad cultural. 
' . ' . '' ;'·:tf ;~:;:, ;:;~:')·l.'.-~11.~;;0i1: ,, . 

. Está claro q'uccn'ln'CClst!í'chicii de Oaxaca se estableció In cultura mixteca, que tuvo 

co~o p~nto d~ ;::;¡:¿;~~i~ ~Í RCino de Tututepee, 13 cuya población logró un alto desarrollo 
••. ,, ·- '."-'">,".¡' ·'·; ,•;- h • . 

cúlturál; perC>'de!éual hasta el momento se desconoce con exactitud su origen y proceso de 

pobla111Í~~(Ó; La ocupación de la Mixteca Alta se sitúa hacia el 6 000 a.c., "cuando 

'nómnd.~s cazadores y recolectores merodeaban en el Valle de Nochixtlán."14 A partir de 

este momento, es posible pensar que el proceso de sedentarismo en esa región, haya estado 

ligado también al de In zona costera, que ya en el siglo IV de nuestra era, menciona 

Fernando de Alvn lxtlilxóchitl, fue paso de la migración tolteca: 

12. - Brockintong las relacionó con la tradición mixteca. Boletln INAH No. 38, 1969, pág. 36 
13. -José Antonio Gay. lllstorla de Oaxaca. México, Porrüa, 3' edición, 1990, pág. 43 
14. - Cecilia Roscil en RcvistnArqueolog/a Mexicana No. 48, pág. 66 
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" ... la nación tultcca, Jos cuales según parece por sus historias, fueron desterrados de 
su patria, y después de haber navegado y costeado diversas lierras hasta donde es 
ahora Ja California por In mar del sur, llegaron a Jo que llamaron l luitlapallan, que 
es Ja que al presente llaman de Cortés, que por parecer bcnncja le pusieron el 
nombre referido, en el ailo que llamaron ce técpat/, que fue en el de 387 de In 
encamación de Cristo nuestro scilor. Y habiendo costeado la tierra de Xalisco y toda 
In costa del sur, salieron por el puerto de lluatulco y andando por diversas tierras 
hasta In provincia de Tochtépec, que cae en la costa del Mar del Norte; y habiéndola 
andado y ojeado, vinieron a parar en Ja provincia de Tolantzinco, dejando en Jos 
mejores Jugares y puestos alguna de la gente que traían paru poblarlos."" 

Sin duda fue este proceso, el de mayor importancia para el desarrollo posterior de In zona. 

Después del establecimiento de aldeas y pueblos y de su consecuente desarrollo en las 

denominadas, Fase Cruz (entre 700 a.c. y 200 n.C.) y Fase Ramos (200 a.C. y 300 d.C.), 

vino un período de florecimiento mayor, situado entre Jos siglos 300 d.C. y 1000 d.C., en el 

que cobraron importancia los centros ceremoniales, creció In población de manera 

considerable, se reubic.aron Jos asentamientos dejando los sitios bajos libres para la 

agricultura y se milntuvicr6n vínculos con pueblos de otras zonas, y aún con sitios alejados 

como Xochic~léC>}T~Ótl~~ucan. 16 
.. - -· ,. ,-"-""·-'·•-- . 

Los rest~~·a~~iJe6'.i2~·i~Js·~;lÍe se observan en distintos puntos del municipio de Tututcpec, 

d~~ m~e~Ífd'¡Jg'.~;¡~·~i~iliZllción altamente desarrollada que, además, concuerda con las 

caracicrísÍi~~s:de'i~Ji~~da Fase Natividad, que se ubica de 1 000 d.C., hasta In conquista: 

"Se noia una fuerte tendencia a abandonar Jos sitios alias y n asentarse al pie del 
·monte y en las áreas cerriles de las planicies, fonnando asentamientos que cubren 
hasta tres kilómetros cundrudos. Estos asentamientos yn no muestran Ja 
monumentalidnd de Jos que florecieron Ja fase anterior, pero estuvieron más 
poblados y su número prolifcró."17 

IS.· Femando de Alva IKtlilxóchitl. Obras llL•tór/ca.•. México, 1.1.S. UNAM. 1985, p:lg. JO 
16. • Maria Luisa Acevedo Conde en R~¡:/ón Paclflc11 Sur. Etnograflu Contemporánea de lo.• pueblos 
/mlfgenus de Mb;/co. J.N.1- SEDESOL, 1995, p:lg. J02 
17. - Jbid, pág. 103 
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Para este periodo, la infonnnción obtenida de los códices es más concreta y tnl vez más 

útil y eficaz: pÍlrn el estudio de In historia de In mixteca altn y bnjn, pero para el caso de la 

mixtéi:a cósteña,,nún continúa siendo escasa y sólo puede seguir siendo útil como método 

comparativo 'y p0r i'nrerencins que de ello deriven. 

EL REINO DE TUTUTEPEC. 

He. dicho nnterionnente que para el conocimiento de In antigua cultura costeña de 

oa',¡it~a. un punto de referencia era precisamente el reino de Tututcpcc. A éste, Rolf 

Widmcr lo deso¡:.ribe como un reino "creado en un proceso multisccular a lo largo de una de 

las más nntiguns·rutns comerciales entre la región mnyn y el México central."18 Maria Luisa 

· Acevedo Conde, hnce réfcrencin n él como, "el reino mixteco de Tututepcc, cuyo señor era 

u~ .eran conqi:.i~Índo~ que llSotabn n otros pueblos mixtecos, tanto como a los zapotecos del 

Istmo y del sur.'' 19 
•· 

.De ,In misma manera, Bnrbro Dnhlgrcn, cspccinlista de In mixtcca escribe: "en el sur, el 

'poderoso rey d~ Tututepcc llevaba guerra de conquista con todos sus vecinos, mixteeos 

' - cómo ·zapotecos."2º Para este autor, espceinlista en In historia y cultura mixtccn, es 

justificable la influencia tolteca en Tututepec, partiendo del relato rcíe.rido por lxtlilxóchitl, 

sobre una misión enviada por Xólotl hacia !ns costas del mar del sur en 1170 ó 1229.21 

También para José Antonio Gay, los mixtecos de la costa tenían cierta liga con la cultura 

tolteca. El padre Gay escribe de esta manera: "los mixtecos al principio unidos, se 

dividieron después de extem1inndos los toltecas, formando tres señoríos p.rincipalcs ... "22 Y 

llega a reconocer ni de Tututepec, como "el más rico de Anáhuac.''23 

18. - RolfWldnter. Conquista J' despertar de las costas de la mar dtl sur (1521-1684). México, C.N.C.A. 
1990, pág. 33 
19. - Accvcdo, op cit., pág. 107 
20. - Barbro Daihgrcn. La !llL~teca. Su h/Jtorla y cultura prehlspánlcai. México, UNAM, 1990, pág. 83 
21. - lbid, pág. 73 
22. - Gay, op cit., pág. 43 
23. - l!!!:m. 
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Si se toma como referencia la información proporcionada en el Códice Nutall, el reino 

de Tututepec inicia su expansión a partir de la llegada a esas tierras, del gran guerrero 

mixteco 8 venado-Garra de jaguar, que conquista para si, a Tututepec.24 Este extiende el 

territorio hacia la zona chalina, que bien pudo ser mediante la guerra y el desalojo, o 

mediante alian7.11s, pero termina reduciéndola a la condición de tributaria.25 

Para este momento, el poder de Tututepec rivalizó con el creciente dominio de Achiutla 

y Tilantongo, lo que fue motivo de batallas entre los mixtecos, que de acuerdo con los 

registros históricos, no tuvieron mayores consecuencias. El padre Gay lo detalla de la 

siguiente manera: 

"Ozahuindanda y sus inmediatos sucesores, después de asentarse sólidamente en 
Achiutla y Tilantongo, deben haber intentado avasallar a los tututepeques, 
provocándolos a una batalla que decidiese su suerte. La batalla se dio, pero el éxito 
no correspondió ni designio concebido. El seilor de Tututepcc impuso, entre las 
condiciones de la paz, In que se verificase una feria anual en los llanos inmediatos a 
Pulla, a que los vencidos deberían concurrir con sus frutos y valiosos objetos que 
tributaban al vencedor. "26 

En esta línea, los hechos registrados dan un salto hasta la aparición de los ejércitos de la 

Triple Alianza en territorios de la mixteca. El primer acontecimiento es el relacionado con 

las campañas comandadas por Moctezuma Ilhuicnmina, quien vence ni rey de 

Coixtlnhuncn27 y con ello incursionan y sujetan a otros pueblos, tanto de la mixteca alta 

como de la costa .. Rolf Widmer registra que "en la misma campaña de Moctezuma 1, caen 

importantes cabeceras ayacastecns (Igunlnpa y Ometepec) y mixtecas (Cuahuitlán, l'inotepa 

del rey y ~otutln), anteriormente dependientes del señor de Tututepcc.''28 

A este respecto, Krickebcrg menciona que Moctezuma 1 dirigió personalmente In 

expedición emprendida con el fin de dominar Tututepec, haciéndo a esta provincia 

tributaria de los aztecas. 20 

24. - Zelin Nu1all. Ct1dlce Nutal/ (facslmil), México, llibliolcca Nacional de Antropotogla, M.N.A.11 .. pág. 43 
25. - Cfr. José Maria Bmdomln. lllom>grajla del e>tado de Oa.raca. México, Oa.xaca, 4' edición, 1991, pág. 
238 y Widmer. op cit .. pág. 33 
26. - Gay, op cit., pág. 82 
27. ·Francisco Javier Clavijero. /llflllrla antigua tic Mtrlco. México, Porrúa, 9' edición, 1991, pág. 109 
28. - Widmcr, op cit., pág. 36 
29. • W. Krickcbcrg. l.us untlgu,u <0ultura.t mexicanas. México, F.C.E., 10ª reimpresión, 1995. pág. SO 
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·Es de entender que, si bien, en estas incursiones el reino de Tututcpcc no fue vencido por 

los aztecas, _si sé cónvirtió en tributario del imperio del centro. La presión azteca sobre 

Tutute~~ ~~· ~~~stnnte. En todos los encuentros registrados entre aztecas y mixtecas, está 

la pres~~Ci~: ·d~ Ios Tututepeques que comparten con sus aliados In derrota., aunque ésta 

nu~~n se hay~ dado en tierras de Tututcpec. 
º:_,·<·"·::;->. 

l'~s;i:riores a lns cnmpnñas de Moctczumn I, se registra primero In de Axnyácntl, que 
'. ;·_, 

. invade las mixtccns para obtener prisioneros qué sacrificar en las celebraciones de su 

coronación.30 En segundo lugar, In promovida por Tízoc contra YWlhuitlán por motivos de 

rebelió~;31 en tercer lugar las de Ahufzotl contra los zapotecas y mixtccas que también se 

hablan· rcbelndo;32 In cuarta fue en tiempos de Moctczuma 11, quien emprendió guerra 

contra Tlnxinco,33 cuyo seftor habla osado enfrentarlo, y tiempo después contra los de 

Coixtlnhuacn y Sosoln,34 que se hablan unido para rebelarse contra el imperio; por último, 

la expedición contra Sola y Mitla.35 

Finalmente, aparece otra vez el espfritu guerrero cuando en apoyo de los mixtccas de 

Cuilapnn, el rey de Tututcpec se aprestaba a emprender In guerra contra los znpotecns de 

Tehuantepcc, gobernados por Cosijopii, pero es sorprendido por los acontecimientos de In 

Conquista espnñoln.36 

La hasta hoy mfnimn historia prehispánica de Tututepec, culmina con la prisión y 

muerte del ~y Contziniecuhtli37 n manos de Pedro de Al varado, el conquistador español, en 

.. 1522~·A.deci~·deRolfWidmer, el reino de Tututepcc, "hacia 1520, ... se cxtendfa unos 200 

. kilómetros sobre' ÍÚ vertiente meridional de la Sierra Mndre, desde el rlo Arena hasta el 

Ist~o."38 

30. - Cfr. Clavijero, op cit., pág 113 
31. -lbid, pág.119 
32. - lbld, pág. 124 
33. - lbid, pág. 131 
34. - lbid, pág. 136 
35. - lbid, pág. 137 
36. - Bradomln, op cit., pág. 240 
37. - Bradomln, op cil., registra a csle rey con el nombre de Cumiyuchi, pág. 240 
38. - Wldmcr, op cit., pág 33 
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Hoy ese icfi'.horió.no es más. Aún nsl, Tututcpcc conserva, como se mencionó en 

capitulo anterior;" u~n gran parte. del territorio que fue y es producto de su grandiosa 

historia, hasta hoy casi desconocida. 
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CAPITULO 4.- EL PROYECTO DE MUSEO COMUNITARIO ENRIO GRANDE. 

. . 

"Sólo se puede crear In cultura 

proletaria conociendo con precisión 

la cultura que ha creado la humanidad 

en lodo su desarrollo y transformándola." 

LENIN. 

4.1. - LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DE . LA COMUNIDAD DE RIO 

GRANDE. 

Nombre y·llbié~ció~ geográfica. .. , 

RI~ ~~~d;;;i~~fuÜ~Íd~d·¡;~Í1 ¿~tcgorln de Agenéiu inunii:ipnl, pertenece al municipio de Snn 
: -,: .. ;~ . -~~.'-:·;.{:~~¡:i~}/: -~./J~·::--,'~!:~~:_..!,' '.' "".' -: ,-. ~ -.. ". :,<-· '' -·' - . . - . 
Pe~roTututepec~·elnúmero 334 del ordenumient_o político territorial del estado de Oaxucn. 1 

·.Es·¡~;t~éii'¡j~¡¡~;'d~l~~~~lcl~l~ ¿~n m~yor nú~cro de ·habitantes y por ello con In mayor . ' .. ·.: ·>~: ·:'.(;!·,,;~;. ·~.;:"::~):i\<,..'..-:'~:-. -:}: .. ;:;:_-·_,,' .. )., ,:. ·.; i- .: .. . \:. . -
:extensión;'urbnnn.(Verfcppin,delcmnpn 4)::De acuerdo con el XI Censo General de 

_',_·_ . ..: ', ·;.·,:;·, -:;·-:'.\".:~·-·:.1.;'r/l,~·,;(J;:..,-<{D.:· '•. :;:>·<·>"'. .\·. 
Poblnción)'.'Yiviendn 1990;contn~n con 9221 hnbituntes,2 mientras que en el Conteo de 

·.· ~b5:;;[~f j~~f ~:1~;~~:,:~=~:. rol re lo• 16°, 17' de l•füod oorto Y 

· 97°:.2s• 1~Jiií~d'~~~ie·~~~6~i~~dnmente, en In parte central de In región conocida como 

cci~th; cÍ1i~~ deYori.:ric{ ~e ~bien en los limites de la planicie costera y las primeras 

· el~~uéi'dn;{cl~'ld si~~:~!~ Miahuntlún, en In Sierra Madre del Sur (Ver fotografin 1 ) . 

. . sJ cli·.;~ cs'Ülido~subhúmcdo, con una temperatura que no tiene mayores vnrineioncs, 

ent~ l~s~6º y. l~s 21° C.4 En In localidad las corrientes de aire presentan efectos mínimos 

debido·~ l~·prot¿cción q~e representan las montañas que la flanquean hncin el norte. 

1. - Conteo 9S ••• , op cil., ·Tomo 1, en "Mapa•. División municipal 1995. Claves geoestadlsticas."' 
2. - XI Censo ••• , op cil., en "Población 10101 por municipio y localidad," cuadro I, pone A, pág. 54 
3. -CO/llCO 9S •••• op cil., Tomo IV. pág. 2883 
4. - Widmer. op cil., pág. 27 
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MAPA 1: UBICACIÓN DE RJO GRANDE EN LA FRANJA COSTERA DE OAXACA. 

(Fuente: INEGI) 
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El cuadro abaren en su totalidad el área del municipio de Tututepec. Aparecen con color amarillo 
los principales centros de población. con linea roja la carretera costera y de verde la zona de 
vegetación densa. Además se pueden reconocer las corrientes de agua que bajan de la sierra. 
incluyendo ni Rfo Verde. el más largo y caudaloso de toda In región. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



FoToGRÁF1ALrANollA~1c.A. nE us1cACiÓr:s riEL ruEsw Ria GRANDE. 
(Tomada desde el Cerro del Rey; dircci:ión de nortea sur. Ener~ de 2000) 
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El pueblo esta asentado sobre ambas orillas del Río Gmnde. del cual toma su nombre, 

aunque la muyor parte del úrea urbuna se loculi7.a en su margen derecha, tomando como 

refcrenciu la posición sur-norte. Dicho río se nutre de un sinnúmero de arroyuelos que se 

lomian en las montañas de lu Sierrn de Miahuatlún en su flanco sur. Debido a que la fmnja 

coste.raes angosta,. su. afluencia es relativamente abundante y crece o decrece conforme a Ja 

temporndu el~ llÚ~i~s .que se inicia en muyo y termina en octubre. 

·~1: 
El Rlo Grande. a diferencia de otros ríos vecinos ( el San francisco. el chacalupa, el 

Cacalotcpec). conserva gracias u sus ulluentes, suficiente agua como pura correr hasta el 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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. ··.·__ - . . 
. . . . ' 

mar sin llegar a secarse~' estancarse debido a la formación de médanos de arena, aunque en 
' .. ' ... '."' 

In temporada de sequía/su corriente es muy baja. 
. . ¡.. « 1 :'..~ ~.:' ; .3·:.· 

Flo~a ~'[a~~~~.:r'>~··:y•S"~ 
· .,: En,.la'llanum costera; la 'cuenca del Río Grande permite la constitución de terrenos de 
'~ ... '. •:.1:·'· •':'''.º:>·,_,,:··-:- ,. ' -. 

: rica fcrt,ili~ad ~ue favorecen el crecimiento de palmares, selvas bajas y bosques tropicales, 

. nsl u1ri;'b'ié~··iaprilctica de cultivos diversos como malz, calabaza, sandia, algodón, limón, 

papaya, cacahuate y ajonjoll entre otros. Respecto a la riqueza maderable, aunque hoy en 

din es escasa, se puede encontrar todavln caoba, brasil, parola, zopilote, roble y mangle. Es 

abundante también, y podrla considerarse un privilegio, la gran variedad de frutales que se 

encuentran en esta zona: mangos, ciruelos, guayabos, chicozapotes, cocoteros, limonares, 

naranjos, cañas, papayos, almendros, tamarindos, chirimoyas, anonas, limas, zapotes y 

· nanches, que dan a la localidad cierta exclusividad en su dieta alimentaria. 

La fauna del lugar es también envidiable aún. Sin contar con el ganado y las aves de 

corral, se pueden enumerar especies tan singulares como la iguana, el armadillo, el 

mapache, eJ tejón, el pecar!, las vlboras y culebras como, boas, bcjuquillos, cascabel, 

mllZ'.1coa, tilcunte; coralillo y falso coralillo, ardillas, conejos, en fin, especies reptiles, 

•aiifibib~ ~ iri~e~tb; in'c~~iables. 

Cultura ecolÓgica. 

· · ~n f~úa'~~ Úna cultura ecológica entre los pobladores del lugar y en general de la región, 
, : , : ¡;. ·.· ..... :,:·<·.''-·_·.' : . 

. . ha· llevado a una situación de alerta ante la explotación indiscriminada y el descuido hacia 

los}e~~rsós,de flora y fauna, mismos que ya dan muestra de deterioro considerable. Un 

cjemploquc se puede mencionar es la casi inexistente presencia de venados, aún en las 

zonru; altas, así como de iguanas, que se han convertido en las especies más asediadas para 

el consumo alimentario atractivo de la región, siendo aún escasos los esfuerzos. tanto de 

autoridades como de la población parn contrarrestar dicha depredación, a pesar que por 

momentos es posible ver eSp!.'Cies que para la población actual pudieran parecer 

desconocidas, como es el caso del pecari, animal que ha logrado sobrevivir en las áreas 

protegidas del Parque Nacional Lagunas de Chacahua. 
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Composición de la población. 

El pueblo de Rfo Grande es relativamente joven. Su fundación data de este siglo y se 

remonta a finales de In década de los años veinte.5 

La población que Jo conforma es heterogénea: mestizos, negros, indios y blancos. Su 

composición, por su origen, es fundamentalmente de personas nativns del municipio, otras 

llegadas de las zonas altas de la Sierra de Miahuatlán y el valle de Oa.xaca( Juquila, 

Jocotepcc, Sola de Vega, Ocotlán, Zimatlán, etc.), otras más provienen de los vecinos 

estados de Guerrero y Chiapas, y algunas más del estado de Michoacán. 

La traza urbana. 

La comunidad es de las pocas en la región que presenta una tl'll7.a urbana con calles 

alineadas, prolongadas y muy amplias (ver croquis de la población). No cuenta actualmente 

con un centro especifico del pueblo. Sus edificios públicos se construyeron en la parte 

oriental, cercana al rlo, debido a que ese fue el sitio original del asentamiento, pero con la 

construcción de In carretera costera a principio de los años sesenta, que quedó hacia el sur, 

la población se fue extendiendo sobre este flanco, principalmente sobre ambos costados de 

la carretera. 

Servicios educativos y deporte. 

Los servicios educativos con que cuenta la comunidad son relativamente suficientes: 5 

centros para preescolares, 6 escuelas primarias, 3 escuelas secundaria.~ (una técnica 

agropecuaria, una general y otra técnica industrial), un Centro de Bachillerato Pedagógico y 

un Centro Regional de Educación Normal. Existe además el servicio de educación abierta 

en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Todos distribuidos en la extensión del 

área urbana, dando oportunidades a Jos distintos núcleos que demandan este servicio. 

S.-Esto cuenta la tradición oral del pueblo: según Jos ancianos. el Barrio Viejo, como se conoc(a al 
asentamiento primario más cercano ni mar, después de una inundación por desbordamiento del rlo en 1928, 
fue destruido y establecido nuevamente en el paraje denominado Piedra Parada, que es el fugar actual del 
nsenramfento (Entrevistados: Rosalino Cruz y Juvenal Silva). 



CROQUIS 3: PUEBLO RIO GRANDE. 
(Fuente: Agencia Municipal ) 
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Aparece de rojo fo carretera costera, de amorillo Jos centros religiosos, de azúl el río y de verde Jos 
centros escolares. Debe advertirse que a pesar de existir otras congregaciones religiosas, solo 
aparecen se~nlndas las que corresponden a las católicas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se esiá prÓycctnnÚ; In construcción de un Colegio de Bachilleres, dependiente del 
'I' ·:. :" ~ <~ • 

Colegio de BiÍchillerés de-Onxacn (COBAO), el cual, a decir de las autoridades, ya cuenta 

cori el tc;e~k¡:;r<>:pi;; pa~ la construcción de sus instalaciones. Existe también un Centro de 

Atencióh,Mó1új;i~'(CAM); que atiende en el edificio del Palacio municipal a los niños con 

.·,·. probl~~~ci~,~~i:J¡jsis ccr~bral, ceguera, sordera y otros. 
,. ,'/~·'.~~<f~~Y~:~: ;e~; .. 

';Exi~fa\ü@'.b\bH~tccn, anexa ni Palacio municipal, que dn servicio a los distintos 

, usunrios/ll;iJciipnill1cntÍ: escolnrcs, pero que n decir de los mismos, cuenta con un acervo y 
• :•,' •• 1 •••• • •• '·· ,,,.• • ·, 

condicioli'C:s'de c~tudlÓ muy precarias. Ln persona responsable de In misma, desconocía en 

el ~om_~ll;od~·ln-~htrevist; el número de textos con los que cuenta la biblioteca. 

-''"·'·.'.· .... : ·',· 

Con resp~éto,}Io~_:centros o espacios deportivos, se puede afirmar que realmente son 

. : insu'ticieri(cs':~s'/~~~riln'sólo con tres espacios adaptados como campos de fútbol, mismos 

qu6 ~(> i:Üb~~riin~ ~~~t~ti~as del propio deporte ni de los usuarios. Existen dos canchas de 

bás~~etbol,:cÍ~e~K)ll''.0~~ son utilizadas como pistas de baile y para eventos sociales y 

éuitÜfal~~; nd~;;;;G_j~5-~~cuélas cuentan con pequeños espacios deportivos que en ocasiones 

son utiiiz'id~~:;6'li!'éi~
0

l~o;s de la comunidad, debido principalmente a la necesidad de 
.. ··. , e. '- : .. ~·· ".- ... , '·' . 

desnrroll~ el d~porte y ante In falta de infraestructura propicia . 

. Coll1unicación y Transporte. 

Los servicios de comunicación con que cuenta la comunidad, también son relativamente 

suficientes. Hay una oficina de correos, una oficina de telégrafos, servicio de telefonía de 

largndist~cin (red 1~dll1 y ~asctas' públicas), y un sistema de antena repetidora de señal de 

televisión qu~ t~bllJn ~oi~~én¡~ dos canales. 
: .. ::"··: 

--~---.-· ";~·:;::.-·-' 

Por otro ludo,'sü)ist.;'nia"dc -vías de comunicación y transporte es amplio, en el sentido 

de qu~ la cn;.;.~Íefu ·~~~i~ri;"'1~ ~brc las posibilidades hacia cualquier parte de la república: 

hacia el o~i~~t~c~h~1'ru~l'td de Salina Cruz y In Ciudad de Oaxacn, y hacia el poniente con 

el P~~rt~de.~~~~~J~~Xs~~uenta además con un camino de terrncería que va a la cabecera 

distrifal d~' Juquiía;· de donde se puede acceder también a In Ciudad de Oaxaca. Aunque 

dura~ie· i'a-.t.c;;,p~radn de lluvias el acceso n Juquila se interrumpe debido a las condiciones 

del :camino. Existe una Unión de pennisionarios de transporte Mixto de pasajeros 
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(microbuses), que dnn servicio n Ja población con diferentes rutas: Puerto Escondido, Snn 

José del Progreso, Juquila y Jocotepcc, Chacahua.Y Zapotalito; una más de concesionarios 

de servicio de taxi, y dos terminales de Autobuses foráneos de pasajeros que cubren las 

rutaS' di~~ctaS. n la Ciudad de Oaxaca, una, y ni Puerto de Acapulco y a la Ciudad de México 

·la otra,' con lo que se cubren de alguna manera lns necesidades de la población. 

Organización territorial. 

·Durante muchos ailos el pueblo se dividió en dos pianos, uno correspondiente al 

asentamien\o de origen, en Ja margen oriental del río, y otro ubicado en la occidental, 

conocido como Barrio de la Cruz. Hoy son ya más de 15 colonias )ns que dan forma n su 

estructura territorial: Centro, Tepcyac, Lns Flores, Romn, Baibuena, La Soledad, 

Lindavista, De la Cruz, El Coroza!, Costa Azul, Emiliano Zapata, Colonia agraria, Benito 

Juárez, Valle Verde, Cuauhtémoc, Vicente Guerrero, La Torre y Lomn Bonita. Cada una de 

estas colonias cuenta con un representante que cubre los servicios de información y de 

enlace con la autoridad del lugar. Este hecho pudiera significar un complejo sistema de 

administración y gobierno, ya que las características de in población se consideran aún 

propicias para una organización simple, y se crea con ello confusión y en ocasiones 

duplicidad de funciones; pero a decir de las autoridades este sistema es funcional y 

necesario, tanto para el organismo de gobierno como para in propia institución eclesiástica 

que interviene en muchos de los asuntos pollticos y sociales de la comunidad. 

Servicios públicos. 

Existe en la comunidad un centro de salud, que hoy en din no logra cubrir la demanda de 

la poblaeió,n~ ya que en un principio fue construido como centro de atención a población 

rural, aún cuando existe también un puesto periférico del ISSSTE, que atiende a los 

trabajadores federales. A decir del alcalde del pueblo,• el Centro de salud sólo da atención 

actualmente a la población registrada en el programa PROGRESA. 

•El nctual alcalde, Profr. Félix Rnbiela, fue entrevistado el 10 de abril de 2001 en las instalaciones del Palacio 
municipal. 
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Se cuenta con un mercado municipal (Mercado Benito Juárez), en el que se expenden 

los diversos productos,· tanto .alimenticios como para la vestimenta, el trabajo, la escuela, 

accesorios, herramientas, eic. Además, todos los días miércoles se establece el mercado 

ambulante o tianguis, que también. provee a In comunidad de importantes productos y 

materiales que no es posible .cnco~trar en los locales del comercio establecido o bien que 

los presenta a más bajo ~asto;· 
·:··J,o. 

Existen dos sistemas de agua potnb.le, uno de bombeo y otro de agua rodada, misma que 

es suministrada desde el l>ropio río del lugar. Actualmente e¿tá en funciones el sistema de 

alm~cenamiento y' bombeo. Pero hasta hoy no cuenta la comunidad con un sistema de 

drenaje, i'o qu~·~Ílce,que se mantenga de manera permanente un ambiente de insalubridad, 
' . '"'' .,.. . ' 

en tanto que su~.?alles y avenidas tampoco están pavimentadas (la construcción del sistema 

de drenaje·· a~aba' de iniciar este ai\o y por conflictos de carácter pol!tico, probablemente 

ésté no se coricl.Ílya en el plazo esperado). 
<_~~;; .' ~¡;,' ·.:f:, 
-,,.'.'•,'>}. 

Sitios d_dai~~~Í~n}'~sparcimiento. / 

Sol1'p~cos l~s~itio~ con· que cuenta la población para In satisfacción de sus m .. -cesidades 

· cultu~t6s } cÍ~iénÍrct~riimlento. Hay un espacio en In explanada frontal del palacio 

mUnl¿i'~nl 0 d~~t~~~ ~l ,~iré libre), que permite en ocasiones la difusión de actividades 
.,¡ .:-, •.• 

c~!Íurafos, Iris ~anclins de básquetbol que hacen las veces de pista de baile popular y el local 

del jn~p~~; <Í~n'de ~oncurrc la mayoría de la población, que es aficionada a In monta de 

io.ros;·Í>~rarite ai\os ·contó con dos salas de cine y hoy por causas prácticamente comerciales 

ya. no 'dan. funciones: la amplia cobertura del sistema de televisión satelital les ganó la 
: ·.. , .. 

pártida; 

··Es costu!11bre l¡uc la gente concurra a las celebraciones oficiales y populares a la parte 

o~icnte del· pueblo, d~nde se ubica el Palacio municipal y la iglesia. pero también es 

destacable que. las ·concentraciones por las actividades económicas y de distracción 

cotidiana, se observenen lo que hoy es el centro de In población: un punto de cruce entre la 

ciirrctera costera y la avenida Oa.'Caca. Esto dn a la comunidad una oportunidad de 

desconcentrnción de sus servicios y de apertura a las distintas actividades sociales, que en 

muchos casos lleva a confrontar el crecimiento poblacional con el ordenan1iento de sus 
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espacios públicos y la satisfacción de las necesidades comunitarias. Son numerosos por otro 

parte, Jos bares y cantinas y se han convertido por su prolifemción, en los principales sitios 

de entretenimiento para los jóvenes y adultos del pueblo, por ello también, a la vez son el 

principal centro generador de riilas y de muertes violentas, algo de lo que tiene gran fama 

este lugar. 

Las actividades económicas. 

Estas actividades son tan diversas como en cualquier conglomerado semirural. Las 

principales son In agricultura y la ganadería, que a pesar de vivir en constante zozobra por 

los conflictos agrarios, ante In inseguridad en el sistema de tenencia de la tierra,• ha sido In 

columna vertebral de In cconom(n local. Destacan las Asociaciones de ganaderos y 

copreros por derecho de antigüedad. En segundo lugar se ubica el sector dedicado al 

comercio, el establecido y el informal. En tercer lugar se coloca el ramo de servicios, 

donde se cuenta el de In educación, las comunicaciones, el transporte y la salud. Hubo 

durante un tiempo servicio bancario y hoy no se cuenta con ello. Es de seilalnrse también In 

existencia de un grupo de fabricantes de tabique y teja, materiales necesarios para la 

construcción de viviendas, as! como las personas que se dedican n la construcción de las 

mismas; de reciente creai:ión, una industrializadora de la fibra del coco y por último una 

pcqueiln empresa familiar dedicada a la extracción de sal, por temporadas. 

Organizaciones polfticas y sociales. 

Los partidos políticos que cuentan con militantes y simpatizantes en el lugar son, por orden 

de resultados de In última votación (nño 2000), el Partido de la Revolución Democrática 

(cuyos militantes gobiernan actualmente), el Partido Revolucionario Institucional (que 

gobernó por décadas), el Partido Acción Nacional (de aparición reciente en el pueblo), el 

Partido de Centro Democrático y el Partido Democracia Social. Las organizaciones sociales 

que trabajan en la comunidad, normalmente son producto de la organización religiosa y 

cívica de la población y se conforman en función de las fechas festivas de la misma. 

•La comunidad vive un conniclo por la propiedad de la licrra desde 1946, cuando un grupo campesino 
solichó la dotación de ejido (Diario Oficial del Gobierno del estado, Iº de junio de 1946), y olro grupo exig[a 
el rcspelo a la pcquena propiedad. que se habla promovido desde 1938 por el enlonces dueno del latifundio, el 
•spaftol Don Alfredo del Valle. 



52 

4.2.-PROPOSITOS Y.JUSTIFlCACION DEL PRQYECTO. 
:. , ,., .: 

Si bien es ciertoque el E~tadode Oiixncn presenta uno de los mosaicos más extraordinarios 

de nuestro ~nr~:'l:ri ¡¿ ~ú¿ á historia y tradiciones se refiere, también es cierto que gran parte 

.. de ~st~ ii4~,~~ici~í~,~~i>eidndÓ ·ser rescatada, y mientras eso sucede, el tiempo y los 

. f~nÓm~n~~ ·~~t~~it~ y ~oci~I~;, día con din desgastan y destruyen sus huellas que hasta hoy 

n¡., h~i/p()~idi/¿~~:~evnloradas. Tnl es el cnso de los r~stos del antiguo Reino de Tututcpec, 
''.·1: .:>· ··. ··~··/. ·.< ~: ('• : ~ ;{~'.{::\· ,~:.-::>~-:: .:~ -l . ' • • . "" • 

que ;1.n.teg~"ª,:.P,IJ~ero.sns comunidades, entre ellas a lo que hoy es Río Grande. A la 

intcmfreriC! o scpÜltndos yaécn objetos y piezas de gran valor histórico, bajo el efecto de los 
·:- -· - . 'X,. -, . . . . • 

vientos; In lluvia, los sismos; que les causan una degradación constante. . , .. · '/·. ·._,·.· 

Esta zona de la .~e~Íón·~;f c~~nui aún con unn historia escrita y mucho menos con proyectos 

de investigneiém eÍlc~innd~s a:~u .estudio y difusión; es por ello que se promueve este 

trabajo, para el cuáfsc ~l~~i¿~ri lós siguientes . 

P R O PO S 1 TO S: 

Primero: ·concientiinr.a la población de Río Grande y comunidades aledañas sobre la 

importáncia. d~ '. rcs~at~;.· ri;;gu~rdar, preservar 

confonn~·'su~~t~i;'.i~~i~hi1tórico cultural. 
'-~- ··\~·- :\~::··_:'./·.~··. 

y estudiar los vestigios materiales que 

Segund6::~~;u~~~~f ~~fr: la población la participación activa en el proceso de rescate, 

a través de la participación comunitaria, de un espacio 
... '""'" .. I 

ápropinilo •. para llevar a efecto la conservación, preservación y estudio de los restos 

materi~i'e~ que conforman su patrimonio histórico cultural. así como para difundir el 

conocimiento que en él se genere. 

TESIS CON 
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Cuarto: Crear unn orgnniznción comunitnrin responsable del progrnmn que este proyecto 

puedo construir. 

JUSTIFICACION. 
: ,·1 • ,, . ' 

El d".teri<lro constante que sufren los innumerables restos arqueológicos de In zona, hace 

urgd~t~ Ja crea~ió~ de un espacio que permita su recuperación. 

La falta de e~tudi~s h.istóricos en In región, dan ni proyecto del museo un importante 

. poteriei~I ~~ra In ~jecución de programas de trabajo en materia de desarrollo cultural. 

Rfo Grande ·cuenta con recursos materiales y humanos que pueden gnrnntizw su 

f~ctibÚidad y ~ue pueden fundar las bases para el impulso de progmmns comunitarios 

posteriores. Por otro Indo In creciente promoción de instituciones educativas, es una 

muestra de. In posibilidad que se presenta en el pueblo de dar vida n este proyecto, y más 

aún, cuando no existe complemento alguno que refuerce la labor que los escuelas realizan, 

en términos de difusión cultural. El musco serla ese elemento y no sólo para las escuelas 

sino para todo el proceso de desarrollo de la comunidad. Río Grande además, se presenta en 

In actualidad como el centro geopolítico de la región, que si bien compite económicamente 

con Pinotepa Nacional y con Puerto Escondido, su condición geográfica le ofrece mayores 

posibilidades en el futuro. 

Al parecer las condiciones sociales no son muy positivas, de acuerdo con la descripción 

hecha en páginas anteriores, pero es un importante elemento para proponer al musco como 

factor de cambio de estas misma.• condiciones. Sus estrategia.•, que podrán incorporar n las 

comunidades aledañas por la relación que guardan en este esquema regional, servirán de 

referente pnrn impulsar programas locales propios, estimulando su desarrollo. 
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4.3.-LOCAÚZACION 'oE MATERIALES-OBJETO PARA LA COLECCIÓN. 
j , • • ~ • • • ' • • ' • • ' 

A continÚnción' se· hará; la:'pre~~ntación de los tres sitios de localización de restos 
. . ' . ".,. . :-· . - .··., -~ .. ' .. ' . - ' . ·. . 

arqueólógic(;s, usl, corrÍó tina. breve descripción de cada una de las piezas u objetos 'que se 

hnn h~ÚndÓ,en ~llos;~hditc~ál en su respectivo terreno. 

FOTO 2.-EL CERRO DEL REY. 

Este sitio se localiza al noreste de In comunidad de Rlo Grande, a una altitud aproximada de 

750 msnm. Es la elevación más alta de la zona, que colinda con la planicie costera. El Cerro 

del Rey es sitio de actividádes agrícola5 por parte de los campesinos de Santa Catarina 
' .. c.. . ~,.¡ --.- .. ~->';" .. _., 

Juquila y Rlri ·aiundétpor ló' qúe sÜ cima también es lugar de descanso y de tránsito, lo que 

ha llevado a que los restos arqueológicos que en él se encuentran hayan sido objeto de 

saqueo y destrucción. Este cerro, de quien se desconoce hasta hoy el origen de su nombre, 

l TESIS CON 1 
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es ,reclamado como p:ro~ic~addc 'los vecinos de Santa Catarina' Juquila, lo que implica 

problemas de 11.riiti:~ t~rrl;oriales entre las comunidades referidas. 

En el sitio, en hí acttiriiid,~d se han encontrado principalmente restos de tepalcates (tiestos), 

figurillas zoomorfas y antropomorfas, monolitos rocosos con huellas de tallado, rocas que 

tuvieron uso especifico de molienda y estelas con representación de personajes. Dicho 

paraje abarca ul'!a extensión aproximada de 100 m. 2 

CROQUIS 4: UBICACIÓN DEL SITIO CERRO DEL REY. 

" l 
s 

.n E'1'ELAi.'V 

c:::::;t ~GLI NOS 

Q lt.QCA f#'LLAQll\ 

En la cima del cerro una porción un tanto nivelada de lerreno da protección n los restos del asentamiento 
referido. l loy son muy escasos los objetos que aparecen a la vista, pero es muy probable que ni efectuar 
trabajos de exploración y excavación, puedan encontrarse m:ls restos que puedan explicar con claridad y 
precisión In función que este silio cumplió en el pasndo. Estudios cspecializ.ados refieren que las cimas de los 
cerros nitos gustaban a los mixtecos como silfos de adoración y como fonincaciones. 
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rorn 3 y 4.- ROCAS riE MOLr~NDA CON MANO DE PIEDRA. 

Estus piezl1s se encuentran dÍspcrsus: en t~do el sitio. Su magnitud es de entre 50 y 90 cm. 

Ln mayoría de ellns se encuentran en malas condiciones y solo u una de ellus se le encontró 

la mnno que complementa dicha máquina. Posiblemente lns demás se encuentren sepultadas 

o bien han sido retiradas del lugar por los labriegos o los curiosos que han visitado el lugar. 

Estns rocas tomadas de ejemplo, se localizaron en la parte frontal del sitio hneia el oeste, 

mientras que la de la foto siguiente se encontró en la zona media hacia el oriente como se 

nprcciu en el croquis de locali7.ación. 

TESIS CON 
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Las huellas que se aprecian hablan de un trabajo rudo, que bien pudo ser de moliendo de 

productos ugricolus como mal7~ chile o cacao, o bien como piensan algunos pobladores, la 

trituración o plunchudo del mctul oro obtenido en los arroyos y que servia para Ju 

elaboración de ornamentos. Además el número de piezas denuncia una importante 

concentración poblaeionul, u pesar del acceso dificil y la ultura del terreno. 
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FOTO 5.- ROCA TALLADA EN POSICION VERTICAL. 

Esla roen se encuentra en la parte ponicnlc del silio. hacia el interior (obsérvese el croquis 

de ubicación anterior). Está enterrada y posiblemente estuvo labrada representando o bien 

un persomtjc. o un señalamiento geográfico paiticular. Su altura desde el piso es de 70 cm, 

uproximadmncnte. A su alrededor se encuentran tiestos o trozos de tepalcates, lo que puede 

significar que estaba ncompm1ado de otros elementos, quizá de tipo ceremonial. 

!--------------------------------------------------· 
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Es una pieza monolítica en Cerro del Rey, con relien: que representa a un personaje. Los 

lugurcilos In identifican con un gobernante. Es parte de un conjunto de tres, dispuestas en 

fornm paralela y se encuentro ni centro. Su altura aproximada es de l. 70 x .50 m. La figura 

presenta tocado, orejeras y ropaje que hace reconocerle cierta jerarquln social, quizá de 

gobernante. El tocado es similar al de otro piezn encontrada en el sitio Mntn de Sandía (que 

se verá más ndelnnte), y que _expresa el tipo mixteco particular de In zona. 
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FOTO 7.- ESTELA 11 DE CERRO DEL REY. 

J>ic7.u monolíticu con relieve muy desgastado, lo que hace poco perceptible lo que 

representa. aunque se puede decir que es una fomiu humana. Su altura es de 

aproximadamente 1.55 x .40 m. Se ubica en el extremo izquierdo de las tres que forman el 

conjunto. Pura algunos lugarei'los ésta representa a In eompuñcrn del personaje de In estela 

anterior, tomada como In principal del sitio. 
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rorn s.- ESTELA ni DE CERRO DEL REY. 

Es Ju tcrceru del conjunto, ubicada al extremo derecho. Su desgaste es de tal gmdo que es 

totalmente imperceptible lo que pudo haber tenido grabado. Su altura aproximada es de 

1.60 x .45 m. Su tamaño hace pensar que también tuvo grabudo algún personaje importante 

que acompm16 .. ª los dos anteriores. Para algunos pobladores representa al hijo. pero 

realmente esto pudiera parecer más una creación romántica. 

TESIS CON 
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FOTO 9.- VISTA DEL CONJUNTO DE ESTELAS EN EL CERRO DEL REY. 

A decir de los lugareños. las tres rocas conservan su posición original. ya que dicen que en 

alguna ocasión se cayeron o lus tiraron pero fücron levantadas y vueltas a sembrar. El lugar 

y la disposición que presentan rclieren quizá un sitio ceremonial de importancia local. A 

t!spuldas de las estelas se encuentra la vereda que baju a Río Grande. 
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EL CERRO DETEPALCATES Y MATA DE SANDIA. 

Este sitio se localiza ni este del poblado de Río Grande, exactamente ni final de In falda del 

Cerro del R~y y junto a In planicie costera (ver extremo inferior i?.quicrdo de la foto 1 O). Se 

divide en dos planos ya que los hallazgos están relativamente separados. El primero, Cerro 

de Tepnlcntes, es una pequefta loma en In que predominan los restos de cerámica 

monocroma y policroma, asf como figurillas con formas zoomorfas y: antropomorfas. 

Además se observan rocas de molienda con manos y piezas talladas en forma de navaja. 

Por otr:n parte, Mata de Sandia es una extensión mayor de cerro y planicie, en In que la 

diversidad de objetos es mayor y las piezas que se han encontrado nquf son de mayor 

trascendencia. 

Los dos sitios son dedicados a In agricultura y ganadería y ello da razón de la enorme 

destrucción que han sufrido, asf como del saqueo de que han sido objeto estos materiales. 

La posición de esto.s lugares es estratégica: junto a una corriente de agua (aunque 

temporal), cercana ni mar y en terreno elevado, seguro de inundaciones, con una enorme 

riqueza vegetal y de material lítico. Su extensión aproximada es de 500 metros cuadrados. 

FOTO 10.- VISTA DE LA ZONA DE CERRO DE TEPALCATES Y MATA DE 
SANDIA. 
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FOTO 11.- ROCA CON GRABADO. "EL GOBERNANTE". 

Esta roca con aproximadamente 40 cm de diámetro perteneciente a Muta de Sandia, está 

bajo resguardo del señor Lucio Gopar, vecino de In comunidad, quien hizo el hallazgo en el 

terreno de su propiedad y In conserva en su domicilio. Presenta la cabeza de un personaje 

en posición discursiva, pues se observa que brota de su boca el glifo de la palabra. Su 

tocado es similar ni del personaje visto en In estela de Cerro del rey, además de presentar 

orejeras similares y en In parte superior un símbolo de casa o templo, lo que puede referir 

que se trata de un gobernante o un sacerdote. 
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FOTO 12.- FIGURA DE BARRO. PERSONAJE SENTADO. 

' 
Esta figura de aproximadamente 20 cm de altura, en barro crudo, se encuentra bajo 

resguíirdo del seilor Lucio Gopar, quien hizo el hallazgo en el terreno de su propiedad, 

también en Mata de Sandía. Representa un personaje sentado, con el pie derecho hacia atrás 

y el izquierdo hacia delante, las manos sobre las piernas y tiene un tocado en la cabeza en 

forma de agarradera. Su elaboración es rudimentaria y no presenta vestimenta. El rasgo de 

su rostro es un tanto exagerado Jo que puede referir que se trata de alguna personificación 

divina o un sacerdote representante de un rito cspccrfico. Además la posición en que se 

encu.entra Je da un tinte de acto contemplativo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



66 

FOTO 13.-NAVAJA DE PIEDRA PARA MACANA. 

Es una pequeña pieza de roca maciza con un pulido fino, de aproximadamente 1 O cm de 

largo. Posiblemente tallndn paro lbmmr parte de una macana, como instrumento bélico, yn 

que en un extremo termina en filo, como si se trotase de una navaja. Pertenece n Ja zona de 

Cerro de Tepul~~tcs ·c¡Íe;o-~~ han encontrado ejemplares similares en la zona de la planicie. 
' . . . . 

No presenta rasgos _descriptivos o inscripciones, lo que sugiere que su función era de 

complemento en dicha pieza guerrera o también usada quizá en el ámbito doméstico. 
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FOTOS 14 Y 15- ROCAS DE MOLIENDA. 

Son pie7.as encontradas en Cerro de Tepalcates que presentan las huellas del talludo 

forzudo. Como se mencionó lineas atrás, algunos lugarcilos las identifican con molinos. 

Son similares a las encontradas en Cerro del Rey y también son abundantes en este sitio. 
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FOTO 16.-TEPALCATES. 

Conjunto de trozos de piezas de barro, principalmente platos, vasos, ollas, figurillas y 

objetos ornamentales. A ellos se debe el nombre del cerro donde se encuentran. Su 

abundancia hace pensar que este sitio fue un centro de producción de piezas de cerámica, al 

men·os el número de tiestos esparcidos por el sucio ns! lo demuestran. Es posible que ni ser 

abandonado el sitio se conservaban co.mpletos y In lluvia por una parte, y las actividades 

agrícolas por otra. han sido causa cié su deterioro. Quizá. un trabajo serio de exploración y 

excavación descubra In riqueza que se vivió en este sitio y de muestra de la compleja 

actividad que en él se desarrolló> 

TESIS CON 
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FOTO 17 Y 18.- ROSTROS Y TROZOS DE BARRO ORNAMENTADO. 
En la pñmem foto se aprecia un conjunto de rostros de barro en miniatura, mientras que en 

la segunda se aprecian tiestos ornamentados. Posiblemente formaron parte de la 

ornamentación de vasijas u objetos de uso común. La mayor de ellas no rebasa los 8 cm. 



FOTO 19.- RESTOS DE VASIJAS. 
TESIS CON 
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Este conjunto pertenece también a Cerro de Tcpalcates y son pie1.as de una vasija tipo olla. 

Los rasgos de su ornamentación son un tanto rudimentarios. Posiblemente por el estado que 

presenta, casi sin desgaste. estaba destinada a la composición de una ofrenda. o bien al uso 

doméstico. pero que no llegó 11 ser utilizada. El estilo de In decoración es particularmente 

mixtcco, siendo el que se aprecio en casi todo la colección nqul presentada. 
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·t •.• 

Quizá son partes de vasijns destinadas a ceremonias rituales o en recintos funerarios ya que 

no presentan huellas de mayor desgaste. Resaltan en ella.~ las formas lincnles mixtecas 

aunque con elaboración menos fina. Son pie:r.as pinnas un tanto extensas tal vez de pintones 

o charolas en las que se depositaban llores, frutos u otros alimentos para las ofrendas, bien 

de culto religioso o en acontecimientos de carácter festivo civil. 
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FOTO 21.- VASOS Y PLATOS DE BARRO. 

Estos platos y vasos de barro presentan una elaboración sencilla, quizá porque fueron 

destinados a uso doméstico. Ninguno de ellos presenta omwncntación. Es el mismo tipo de 

cerámica doméstica que se ha encontrado en toda la zona de influencia tututepceana. La 

forma de los trozos indica que cuando fueron abandonados se encontraban en buen estado y 

que fueron fenómenos casuales los que provocaron su destrucción, como pudo ser una 

calda producto de un movimiento sfsmico, el paso de algún animal o el desmonte del 

terreno para la siembra. 
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FOTO 22.-MANOS DE PIEDRA. 

Estas piezas son sin duda el complemento de las rocas de molienda presentadas 

anteriormente. Su volumen habla de la rudeza del trabajo a que se destinaron. En este sitio, 

Mata de Sandía son más perceptibles ya que se encuentran a flor de tierra y su número 

también refiere la importancia del trabajo que se realizaba en este lugar, además de lu 

producción de cerámica. El tamaño es regular en todas ellas y coincide con el desgaste que 

se observa e.n las' rocas de molienda, que no varia de entre 15 y 20 cm de longitud, con un 

peso promedio de 1.5 k. 

TESIS CON 
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EL ASENTAMIENTO EN LA PLANICIE. 

Este sitio es complejo por su runplitud. Se ubica prácticrunente en lo que es hoy el pueblo 

de Rlo Grande. Sus restos se encuentran desde lo que fue la pista de aterrizaje de avionetas, 

a la altura de donde se localiza el mercado municipal, yendo por la zona norte hacia el 

llnmndo Charco del diablo, en linea hacia el oriente por In parte sur de In carretera costera 

hasta llegar a la zona del Crunpo experimental agrlcoln y forestal, posando por los terrenos 

de la Escuela Secundaria Técnica. En él se han encontrado diversidad de piezas y objetos, 

desde vasijas, estelos, esculturas, herrrunicntas de piedra y figurillas, hasta restos de 

edificaciones, por lo que se puede pensar que este sitio fue segundo en importancia, 

después de In cabecera del reino, es decir, el pueblo de Tututepec. En la mnyorla de las 

construcciones que se han hecho en el pueblo, en el área mencionada, han sido halladas 

piezas diversas que hablan del grado de expansión de esta posible urbe. 

Desafortunadruncnte, In falta de interés por su preservación ha hecho que la mayor parte de 

ellas haya desaparecido o estén extraviados. 

CROQUIS DEL ASENTAMIENTO EN LA PLANICIE. 

/) ~ Au• J. l.atlu,os. 
/ ¡ Fñ'JAro.c .. ro\.\.,J~ &du .. \. 

.. 
1 
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FOTO 23.- MONTJCULO EN LAS CERCANIAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA. 

Este montlculo que se fue nivelando o desgastando poco n poco par.i usarlo como relleno 

en las construcciones o en las avenidas del pueblo, fue en un principio un cerro elevado. En 

ese proceso fue dejando ni descubierto, múltiples rocas labradas que acompañaban a los 

restos de vasijas y figurillas que se encontraban en los alrededores, así como n los restos de 

posibles edificaciones que también se descubrieron en las cercanías. La mayor parte de 

estas figurillas y vasijas fueron a para en un principio a la biblioteca de la Escuela 

Sccundnrin Técnica, pero hoy en din la mayoría también se hnn perdido. 



.. r--TESrs CON ---·,l ?6 

~rL~ O~~ ORIGENj 
FOTOS 24 Y 25.- ROCAS CON INSCRIPCIONES. . . ·~-·--

Estas enormes rocas fueron descubiertas hace pocos años y actualmente están tiradas por 

efecto del sismo ocurrido en 1999. En su cara anterior muestran inscripciones con líneas y 

puntos esculpidos, que qui7..á refieran elementos astronómicos. Se encontraron sepultadas 

en el montículo presentado en la foto inmediata anterior. 



77 

FOTO 26.- ESTELA 1 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. 

Esta piezn .monolitica es una estela descubierta en las cercanías de la Escuela Secundaria 

Técnica h~cia i~ parte oeste y hoy sirve en la misma como asiento para los alumnos. Su 

inscripción ·es poco visible aunque probablemente puedan reconocerse algunos de sus 

glifos. La pieza mide aproximadamente 1.80 metros de longitud. 
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FOTO 27.- ESTELA 11 DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA. 

En estn piezn monolltien los rasgos de In inscripción presenta un mayor grado de 

conservación. A_I Igual que la anterior, se encuentra en la Escueln Secundaria Técnica y se 

la da eLmis~m. IJSo. Su _longitud nproximndn es de 2 metros y su elaboración es un tanto 

más perfecta:. Quizá se trote de unn_ estela que describe un suceso histórico importante por In 

nlincnciÓn y nb6~dnri¿Íii d~ sus trazos. El uso que se le dn a estas joyns nrqucológicns 

mu~stra._lnu.rgcnt~ necesid~d de ponerlas a resguardo pnra su estudio y para difündir el 

conoci~i·e~t~· que h~~i~ h~y m~nticncn en secreto y que a In comunidad onxaqucñn habrá 
·:,. , .. ·· .,· . ' 

de significarle enormemente. 

TESIS CON 
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4.4. -IMPORTANCIA DE LOS ASENTAMIENTOS ANTIGUOS ENRIO GRANDE. 

Llnéas atrás,i1'c cqmentado sobre la clara posición estratégica que guardaban los sitios que 

aquí se· n':Íi~~-llYcndti.·uno de ellos presenta características que se complementan con las 

demás y q'~~J~~'i;r~'onjunto una integración lógica. 

. · .· •. · •. :',c'i·t_'.~;;:~f.'~(;;::_ .••. 
Elc.ariíctér;gúéf!ei:o'dc la sociedad tututepecana de la antigüedad, se plasmó en la amplia 

zoii~ d~ 'd'ií".'rir'riió·~;:;~·sé extendió por el oeste, más allá de los limites con el actual estado de 

Gu~i-r~r¿/~d/~í'.ri~~e'hasta la zona de la mixteca Alta, reino de Tilantongo, y por el este 

h~st~ la rrÓ~~~fu;~~·~ l~s zapotecas en las cercanías del Istmo de Tehuantepec. Tal empresa 
. : ' : . , ~':~':'· : ~ ': \'..'. !_;. -'. :'· '·~:,;. 

guerrera .dc:bió exigir. de condiciones de carácter económico-geográfico que permitieran la 

ccinstnneil'Crf':í~::~célÓn de sometimiento de los pueblos conquistados. Para ello las . --- ,"'- .-«.,. .. 

caracterí~ticas'éjue~presénta la zona de Rlo Grande les fueron muy propicias: por un lado, la 

posición d~Í· C~~o-'del.Rey permite un dominio del terreno tal, que era muy fácil detectar la 
-.: - .. ' ·> -·· -, .', ;_ > •• -· 

presenéia enémign»o.bien se convertln en una excelente linea de defensa natural ante un 
' . - -~ .. , .': . :>:" '. -.- - ... .. -

ataque ti la sede· del réÍneiJESte cerro (como se aprecia en la foto 1), presenta una visión 
- ·-- ... : ·' --~ -. '---·-· .,~t 

panoiámiea completa,'~el'"!C:rritorio en todos los sentidos, principalmente hacia la zona 

chalina de Juquil_a al norte y ~n dirección del territorio zapoteco hacia el este. 
,··, ,-,, ... 

Por otra·parte,_la zqna.de:Mata de Sandia pudo ser el complemento de la fortificación del 

Cerro del Rey; e~~bl~~icl~ ~~mo sitio de suministro y de descanso de los grupos mixtecos 
. - - ' . '· . ~ ,. ' 

que circulabaii hnéin.Jcís territorios dominados o viceversa, ya sea militares o comerciantes . 

. En esta dlllla·'eh~if~n() pudo haber ofrecido una enorme riqueza alimentaria con recursos 

agrícolas, sll~'C~iiJ;i~ rimrinos (ver foto 8). 

~lqGrri~~t;~~"{mLentamiento de In planicie costera, en cambio, fue sin duda una 

i.ripo~~~-\~l'Ójd~-Ü~bann que dio vida, tal vez en mayor medida, a la cabecera del reino. El 

siáo es ~;()~i;;io ·para el crecimiento poblncional: está resguardado de los fenómenos 

~~turales:~-~bicrido en tierras altos (no precisamente montañas) y con muchas facilidades 

para In movilización de sus habitantes, y quizá lo más importante, los terrenos que se 

extienden sobre la costn, por un lado enriquecidos por las corrientes que bajan de las 
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montai\as, principalmente el río Grande y la exhuberante vegetación selvática, lo habrían 

convertido en su momento en un rico sistema natural de abasteeimiento. 

Es posible que estos sitios hayan sido el frente que sostenla a las fuerzas de avanzada en su 

lado oriente, que facilitaban las empresas de guerra que los tututcpcqucs sostenían, 

principalmente con los pueblos zapotccos. 

Estudios más profundos de estos sitios arqueológicos podrán revelar importantes 

conocimientos sobre esta cultura, que puede aportar mucho a la extraordinaria tradición 

histórica oaxaquei\a. 
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CONCLUSIONES. 

Ln historia es el proceso continuo de transformación de In naturaleza humana y es también, 

In ciencia que estudia y explica ese proceso. Por su esencia humana está envuelta en unn 

constante controversia que se funda en las posiciones filosóficas de quienes tienen interés 

en conocerla y en particular de quienes In han tomado como tema de especialización. 

Ln historia basa su trabajo en el estudio critico de los datos y fenómenos sociales y está en 

constante. movimiento hacia un saber cnda vez más completo. Encuentra su explicación a 

partir del cscl~cimiento de la realidad misma, sin que ello signifique que su conocimiento 

sen tendencioso y su fuente la especulación. La historia ciencia se deslinda de las 

creaciones subjetivas, sospechosas, que poco aportan n In definición de In realidad social. 

Provee ni ser hu~nno, en tarÍt~ · cie~~in, de elementos para transformar el mundo 

,circ~dant~ a· través del cambio en las relaciones que él hn creado, hacia relaciones con 

condiciones mucho más democráticas. 

Ln historia parte de las necesidades del presente, y acude ni pasado para encontrar la 

explicación n fenómenos actuales, entendiendo que éstos tienen su origen en aquél. No 

acude ni pasado por mera curiosidad o sentimiento de nostalgia. Esta necesidad es In que da 

sentido a la estrecha relación entre presente, pasado y futuro. 

El trabajo del historiador está pcrmeado de subjetividades, pero su cnnícter científico hace 

qu~ se deslinde de ellas o bien que las explique. Cuando una historia mana parcialidad, sin 

duda pierde su esencia y su sentido. 

En la historia, el tiempo y el espacio se convierten en categorías fundamentales. La región 

se ligá'ó éllos 'éstrcchnmente en tanto que se confirma que todo ncontccimicnto se da en un 

csp~~iri ·y~ .. ti~..;,po determinados. En In historia regional se destacan las relaciones 

temporales que se dnn entre los individuos, y entre éstos y el medio natural que les rodea. 
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Ln región se presenta como una realidad territorial que expresa las condiciones de una 

f~rmnción socio-económica. 

Ln historia regional y local ayudan a la consolidación de la identidad y mueven hacia In 

confirmación del sentido de pertenencia siempre más amplio, partiendo de In percepción 

del espacio inmediato, para pasar después n )ns representaciones de los espacios sociales 

más lejanos, de una manera práctica y reflexiva. La historia regional aporta no solo a los 

individuos de In región, sino además complementa el conocimiento de )ns historias 

generales. Es claro también que existen diferencias entre éstas, en cuanto al método, el 

tema y sus recursos. 

El musco está ligado n In historia desde su relación con la Arqucologla. A lo largo de su 

vida Jos museos también han evolucionado en función de sus nplicncioncs y sus 

significaciones. Hoy el museo, como creación cultural también está envuelto en una 

polémica teórica y práctica. Para algunos especialistas del museo, la ciencia que lo estudia 

sigue siendo In Muscografin, para otros, ese lugar lo ha tomado la Muscologln. El musco se 

concibe en lo general como una institución permanente, no lucrativa, ni servicio de la 

sociedad, que exhibe Jos testimonios materiales del hombre y su medio con fines de 

estudio, edu.cación y deleite. 

En .el musco son fundnmcntnlcs tres elementos: el patrimonio, el personal especializado y el 

púbH.éci; con ellos se precisan además cuatro principios básicos: la investigación cientlficn. 

· el v~l~r educativo, el valor para la ciencia y las condiciones de preservación. Los bienes del 

m~s~~ se clasifican en muebles e inmuebles; los primeros son obras y objetos, los 

segundos, los monumentos. 

El musco comunitario es producto del proceso evolutivo de los muscos y es hoy una de sus 

vanguardias. El proceso de muscos comunitarios, principalmente en Oaxaca, está en pleno 

desarrollo y se ha convertido en la alternativa por excelencia, acoplándose eficazmente a las 

estructuras sociales que las comunidades, principalmente indigcnns, han creado. 
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En la Costa chica de Oaxaca se ubica una importante porción de la cultura mixteca. En 

ella se'establ~~iÓ ~n~ de los más ricos reinos de esa cultura, el de Tututcpcc. Su historia, 

por ellof-s1:' rb~~rita~ la· época prehispánica. y más aún. Este pueblo integró a su zona de 

inllueri"éiif ~ ~t~lt'i;f<:~'fuunidades costei\as, entre. ellas Rlo Grande. Este pueblo emerge en 

pcrspectÍ~~;~~~'~b;'un~ de los puntales en el proceso de desarrollo de la región, 

pri~~i~~1ill;~~¿¡~7~6r su localización estratégica, pol!tica y geográfica. Hoy en día yacen en 
.. ·.· .. ·,, ... -.;: ._;"}l,c::;:"Y/..·.······., 
su s_eno .y~stigios que pueden dar cuenta de su proceso histórico y con él, el de la región 

, costcna e~·sü·~onjunto. La importante c:mtidad de piezas que se han descubierto pueden dar ., ... ,- .. ;.,. 

·vida,!I u·n·u colección importante que sirva de base a un proyecto musca) comunitario sin 

prcded~f1tcs, e~ tanto que puede despertar el interés regional sobre su proceso histórico 

•integral. 

'==--------~---------------------------------·------··-
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