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Julio de la Fuente
Trabajador social y fotógrafo

Béatrice Ta tard

Jul io de \:J. Fuente, Sin título, cs. 1936 -38. Col. roeoteca Nocho López del Instituto reacio
nal Indigenisla

Ju lio de In fu ent e fue u n destacad o antro
pólogo mexicano qu e, en el ma rco del in 
d igenismo " particípat ívo" de índole ca rde 
nisla, pre sentó nuevos plant eamientos sobre
loscontenidos de la educación bilil'\&iie, yen
ticóeu pa rtic ular el co ntenido de los libros
de texto. Durante este periodo (19 34 ·1 94 0)
las investigacio nes antropológicas dieron
luga r a experiencias inn ovadoras de co rte
progresista. El trab ajador soc ial Ju lio de la
Fuen te tiene un perfil y una trayectoria mu y
pa rt icu lares cuyos antecedent es art ísticos
destaca n en las acciones plu ridi sciplina 
rías impu lsadas por el cardenismo: fue, entre
1932 y 1933, maestro rural )' d ibujant e en
la Dirección Genera l de Educación Popular
(o(a:l') yen la Liga de Comunidades Agra 
rias de veracruz; ilustro los man uales es
colares de la colección Simiente, edi tada
por la Com isión Editora Popu lar de la su-en
'1935, publi cación emblemática de la Es
cue la Socia lista; por fin, entre 1935 y 1937
fue, COIllO grabado r, un miembro mu y acti 
vo de la poderosa Sección de Artes Plásticas
de la Liga de Escritores y Artistas Revolucio 
nares (lI.AR) que contaba con L.copoldo M én
oez, Gabriel Femá ndez ledesma, José CIe
mente Orozco, Pablo O'Higgíns .josé Chavez
Me rado, entre mu chos otros. Parad ójica 
ment e su mili tancia, que ge nero nu mero -
S3S experiencias pedagógicas en los medios
gráficos de co mu n icación (ca rtel de pro-
paganda , cine, teal ro obrero, periódicos mu -
rales), aniquiló su creación artística ind ividua l. Se incorpo ro
en tonces a la an tropolog ía, impulsan do orie ntac iones peda
gógicas valiosas al anticipar su época . Desafortunadament e
su defensa de la cu ltu ra regional, y la preservación de las
leng uas ind ígenas como matriz fun damen tal , desa parecie
ron en la corr iente integracionista mayori taria , cuya única
meta era la castella nízación del ind io. Su planteamiento co
bra singu la r interés en e l deba te actua l sobre el porven ir
del M éxico profundo co mo lo ca lificó , co n mu cha ra zó n,
Gu illermo Bonfil Bata lla.

Las fotcgrañas del anl ropólogo julio de la Fuent e tienen
tina riqu eza discursiva sobresalient e: revelan una mirada crítí
ca hacia el índ íger nsmo acad émico o institu cional , a diferen 
cia de muchas otras, cuya fun ción senci llame nte ilust rat iva
les resta impacto visual. fu e precisamente du rante su co m
promiso politico con la lLAJ{ que se inició en la fotogra fía. Entre
1935 y 1937 , Manuel Alvarez Bravo y el fotorreportero de
origen alemá n Enriqu e Gutmann des tacan entre los pocos
fotóg rafos de la 1.f.AA. El primero da una confere ncia sobre el
cine de Chaplin el 20 de oc tub re de 1937;1 el segu ndo, so
bre el cine y el fascismo, en enero de 1937.2 Al igua l que para
su co legas de la Sección de Artes Plást icas, la fu nción social de
la obra de arte es primordia l, tant o co mo la iden tificaci ón
del art ista COIl las masa s. Enrique Cutnmnn lo rea firma: " El

fotógrafo revolucionario no debe persegu ir Únicam ente efectos
ar tísticos o trucos técnicos, sino la funci ón socia l de la foto
g rafía 1...1 El fotóg rafo revolu cionario debe (...1descubrir en
realidad una verdad más pr ofunda: en el hombre, el ca rác 
ter; en el acontec imiento, el motivo; en la situac ión, el fon do
soc íaL,,3 Esta simi litud co n aq uella decla ración de Tina Mo 
dolti al presentar su expos ició n de diciembre de 1929 en la
Biblioteca de la Universidad Nacional no es fortui ta. Si se
co ns ide ra aún qu e Manuel Alvarez Bravo se in ició en la fo 
tograña aliado de Tina Mod otñ," esta reactualiza ci ón de los
co nce ptos fundadores de la itali ana co bra n singu lar fuerza
en el seno de la lJ:AR, en lre los art istas plurifascéti cos co mo
lo es julio de la Fuent e. Prec isame nte este últim o adquiere
u na cá mara fotográfica de las man os de Enrique Gutmann y
sus pri meras fotos integ ra n las exposiciones de la lJ:AR. 5

En este lapso (1935-1937), qu e sign ifica pa ra él un a
transición entre artes plásticas y antropología, su co mpro
miso social qu eda intacto en su uso de la fotcgrafia. Sus p ri 
meros inten tos co mo doc ume ntos etnológicos co ns isten en
re trat ar las muj eres del pueblo de Yalalag, Oaxnca. Estos re 
trat os, qu e toda vía poco valor artístico evide nci an, son mu y
co noc idos co mo ilustración en su libro Ya/a/ag , recopilación
de sus diez primeros arios de labor antropológica.f En cam 
bio, sus fotos posteri ores, hechas en su mayorí a entre 1940 y
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1952, son realizaciones artí sticas muy nobles, en las que sus
experiencias pasadas de dibujante e ilustrador gráfico confie
ren a la imagen un valor de metalenguaje. Ju lio de la Fuente
siempre partició en la educación mientra s investigaba otros
aspectos culturales en sociedades indígena s. Su experiencia
como maestro rural lo llevó a apoyar, en los centros del u n,
métodos pedagógicos basados en la educación visua l (talle
res de art es gráficas que fortalecían a las industrias popula 
res, recurso económico insustituible para las comunidades
indígenas; impresión de carteles tipográficos; grabado y di
bujo; proyecciones didácticas de cine o de tomas fijas con te
mas sanita rios, agr ícolas o recreativos). Estos medios de co
mun icación que había n demostrad o su eficiencia, tanto en
los centros de Educación Popu lar para obreros y campesinos
organizados por la I.F.A R, como en las Misiones Culturales,
culminaron cuando Julio de la Fuen te, responsable del Cen
tro Coordinador del INI en San Cristóbal de las Casas en
1952, lo aplicó de modo sistemático.

Las dos fotos presentadas aqui fueron hechas ent re
1936 y 19 38. Además de testimonia r el impulso digníñcador
emblemát ico del carde nísmo, proceden de un ojo analiti co
que no se confor ma con registrar el triunfo de una transfor 
mación social y de identidad. Lapreocupación por el detalle,

I "Segundo ciclo de conferencias", folleto LLAJI., M éxico, 1937, Expe
diente U;AR-CF.' ·10 lAP, Arch ivo del Centro Nac i onal de las Artes.

2 "La brigada de la U;AR en GUllcblllja rn", trente a Frente; México,
núm. 7, enero de 1937, p. 12 en trente a. frente /934 - J938), Mé
xico, Centro de Estu dios del Movimiento Obre ro y Socialista, 1994.

3 "Alsunas inter venciones en el Cong reso de la u:AR", frente ,~ tr en
te,lI um.8,marzode 1937, p.1 3

4 Ver entrevista de Manuel Alvarez Bravo por Ua Care ta vemstegui,
"La (olegr afia en México. tnstantñncas de luz", en M emoria de ps -

la presencia de mensajes gráficos (prensa, libro, o de activi 
dades como el dibujo en otros casos) que determi nan la lec
tura crítica, interrogativa o irónica de sus tomas, per miten
una interacción visual poderosa. Para el exmilitante de la
l EAR, el recurso fotográfico es un instru mento combativo: pe
ro su uso, en vez de ser propagandístico - lo cua l se ve en
muchas otras colecciones del INI que alaban la integración
del indígena a la vida nacional sin preocuparse por una acul
tura ci ón devastadora- sugiere una conciencia sospechosa
de la historia. Eliminando la propaganda que antes privilegió
Jul io de la Fuente en la LEAJ/.,a costa de la calidad y sobre to
do de la diversidad en su exp resión ar tística (grabado, dibu 
jo), la fotografía se convierte en un poderoso recurso para su
propia libertad de expresión. Estas dos gráficas critican ím
plicitamente situaciones estremecedoras: el fotógrafo en
busca de introspección sicológica, se focaliza sobre la cara
demacrada de una mujer enferma: la muert e nos mira fija
mente. En la otra, cuyos símbolos explicitas son el libro como
instru mento de poder y la ascensión social del indígena, la
imagen se convierte en un fren te a frente provocador entre
la historia y sus lectores/actores potenciales. El fotógrafo de
vuelve al anuh éroe tradi cional para los mestizos, el lugar
que la historia oficial no le da.

pel, num.S , México, eses, ab ril de 1992, p.lO ; y la corresponden 
cia de Modotti a Alvarez Bravo en Alquim ia Año 1, núm. 3, "Tina
M odotti, Vanguardia y razón ", México, I:"IAH, 1998 , p.39 -4 0.

5 Mariano Paredes, "Artes Plásticas" , frente a f rente, n úm.t z , no
viembre de 1937 , p.s

6 julio de la Fuente, Yal tll ll$, U118 vitta zspoíeaa serra na, México,
Museo Nacional de Antropología, Serie Científica, 1949; y "Yala
lag" , prime r artícu lo ant ropológico de julio de la Fuente es publi 
cado en junio de 1938 en tndosmer ícu, México, volumen VI,
numeres 6 y 7.
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