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I N T B O D U C C I O N  

Aquello que rnkresa especialmsn- 
te al pslc6logo eocial ea estab12 
cer  cómo  cada sujeto se adapta a- 
las normas colectivas,cbmo se in- 
tegra  en los medios que lo rodean, 
qub rol desempeRa all1,qud repre- 
sentaci6n se foma 4 1  de tal rol- 
y que influencia  eventuál ejsrce- 
en el mismo. 

Serge Mosoovici 

LOS psicdlogos  sociales no estudian a  la sociedad como - 
ta1,recurren a la sociología y a la antropologis social,- 

lo mismo que a la psicologia lndlviduai. 

La cultura indfgeaa,cancebida en - 
tanto costumbre8,tradicionea,fomas de vida e imdgenes a m  

cestrales se ve amenazada o en peligro de desaparecer o al 

.# 

mar106 dt: perder su autenticidad ante el embate de una ctg 

tura que ostenta el poder. 

El individuo se transforma en un transmisor de cultura,ea- 

declr,de la forma de civilizaci6n propia de su sociedad.de 

alguna  manera se ha  metido a la sociedad "dentro* de si. 

Llega espontanernente a actuar,pensar,ver las  coeae y sen- 

".., tlrrlas según maneras que comparte con otros .miembros de 9u 

dad.Y a medida ,que se convierte en un productor de - 
cia8,asf como en un receptor de ellas,sirve para - 

psgqh@%rr,,esae maneras de actuar y pensar,de considerar y- 
3 

s e n t i r  las cosas, 

Cada. indiv.$duo esta inserto,en la mayorfa de las situacio- 

nes sociales,en un proceso recfproco por el cual influye - 
y es influido. 
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Si una  cultura no ea transmitida por  loa individuos de una 

generacidn a otra,desaparece.Es a d  que la personalidad  in - 
dividual y le civilizaci6n  humanas  80n  creadas y manteni-- 

das  por medio de un  proceso  en el que las personas ata in-- 

fluyen  mutuamente. 

La paicologfa  social nos  muestra  la impor 

tancia de comprender el comportamiento social en s í  misma. 

Ningh individuo  adquiere  todas  las  conductas*normaleaW de 

su  propia  sociedad.la  sociedad le presenta  al niflo peqaeflo 

unos  pocos  individuo8  que lo toman  en  cuenta y se aompor- 

tan  con 61 de c i e r t a s  maneras  caracteriaticas.B1 equipo'de 

que dispone  para "ir al  encuentron de 'los demas  consiste - 
en  organos  sensoriales y müsculos con los cuales 61 tamb ib  

puede observar y hacer cosa8,junto con un  sistema  nervioso 

I 

. ,-, 

, ,  

que le permite  integrar l o  que  observa  con  lo  que  nace. 

Cuando el niRo  nace  uso de su  equipo,al tomar ea cuenta y- 

responder  a las otras personas,que lo estan  tomando en -- 
cuenta y le  responden  en forma que son caracterfeticae de - 

I 

I,., su sociedad,se va modificando  gradualmente,de modo que  no - 
L.. 

solo participa  en su sociedad  en  formas  mas o menos  comunas 

: I  
< 

b,. .' a todos,aino que tambidn  adquiere  una  personalidad  propia - 
' ..-;.?- . .  ~, i 

.-:,:' fin$ca* 

Loa psicólogos no consideran  la  conducta - 
dm## determinado  pasivamente  por la influencia extericr 

si* m ~ ~ e n  como aAgo que el organismo hace para satisfa- 

cer hrs p r o p l a s  demandas y t a t a b i h  para  adecuarse al' mundo- 

externo. 

& "  
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Las influencias  sociales(como  cualquier otro tipo de eatf- 

J 



rnu1os)solo "prenden" en un individuo en t a n t o  61 hace una - 
seleccibn entre ellas y los organha como consecuencia de - 
una respyesta dad por bl,y el aprendiGaje acompafía costantg 

mente a la interaccidn socia1,asi como a toda indole de cm 

portamientos. 

Cada individuo est& inserto,en la maforfa de las sai,~aeio- 

nes sociales,en un p r o c e s o   r e c f p r o c o  por e l  cual influye y 

es influido. 
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I D E , N T I D & D  E T N I C A  Y R E P R E S E N -  

T A C I O N E S  I D E O L O G I C A S  

El antrapoldgo  Steve  Barnett,plantea  un  marco  materialista 

para  una  teoria de las ideologfas que incluya  una  sistema- 

tizacidn de la  representacidn  6tnica. 

Barnett  explica que dentro  del  marco so--- 

cia1,han  predominado  tres  grandes  paradigmas los cuales 8~ 

cluyen de entrada  al  problema de las ideologfas,siendo -0- 

el1as;el  funcionalismo  empirista,el  estructuralismo y el ms 
terialismo  cultural.Barnett  sefiala que el andlieis funciona 

lista  se model6 de acuerdo a las ciencias  naturales y por- 

lo tanto  las  categorias de anglisis  exiatian  en  sentido 01 
jetivo en  un  mundo  rea1;el  problema  era de clasificacidn zi 
pol6gica y exclufa  tanto  la  historia  como la teoria d e l  c 

nocimiento. 

m 

El sstructuralismo  explicarfa  la  problema- 

tica  al nivel  de la naturaleza de las  categorfas,o  sea,una 

epistemologfa que  c.ontfene metodo racional -pero histbrico, 

@Qn una serie de posibilidades  abstractas de estructuras de 

tficado y en  el  cual  el  problema de las  ideologfas que- 
\ 

I (tY'\a30r(13UidO. 
i 

El materialismo  cultural  supone  una objati- 

vidad'"Rarecida a la de las ciencias  naturales,en la cual  se 
1 
I 

I uonstruydg los significados  en  forma  simbdlica  en medio de- 

las constricciones  ecoldgicas  (materiales). 
d 
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Para Barnett lo dtnico es una representacibn  ideolbgica en 

el campo de lo imaginario,el cual a su vdz esta implicado- 

dentro del campo  material de la totalidad histdrica y && 

supone la complementaridad de pensamiento y acci6n  cono -- 
dial6ctica de la totalidad. 

Barnett dd nueve puntos para cont- 

ceptualizar  la ideologfa: 

I,-Las personas y l o s  grupos ao-- 

tuan ea base a  comprenslones - 
parciales de su ,mundo(campo do . 

lo imaginario)y estas cornpreg 

siones estan  estructuradas y - 
alternadas por acto8 y practj- 

cas materiales,Existen difere2 

tee  entendimientos y diferen- 

tes actos o practicas lo cual- 

explica el conflicto dialdcti- 

co,.praxis-ideo1ogfa;no  eiem-- 

pre hay concordancia entre en- 

tendimiento y accidn, 

2.-Para que un acto material ten- 

ga significado,una persona debe 

situarse en terminos de  alguna- 

construccidn del mundo la cual 

siempre es parcialidad irreduo- 

tible de las ideologfas,~ sea', 

siempre se est6  al  interior de 

una ideologia,la cual  funciona 



! 

i 

! 

canismo  por el cual se ,reconoce). ' 

3;.-Al mismo tiempo que una persona es in-- 

terior a una  ideologfa,es  exterior a -- 
otras  ideologfas.Estas  ideologfas  exter 

riores  son  entendidas  parcialmente  pero 

no  proporcionan  un  marco  directo  para - 
la  acci6n.Es  fundamental  la  colocacidn - 
interior  la  cual mueve la  praxie al ceb- 

tro  del  estudio  analftico. 
, .  

4.-Las ideologfas son entendimientos  parcis 

les y se'.  cambia de una  ideologia  para c- 

caer  en  otraola  ideologia  opera en base- 

a posiciones de interioridad y exteriog 

dad(elecci6n de identidadio 888 el suje- 

toNescogew la ideologfa  que no sujeta). 

5.-Lo's simbolos y los significados  en un - 
campo  ideoldgico(varia8  ideo1ogfas)ac;L 

tuan de manera  diferenciada  en cada - 
su jeto por su hiat.oria  personal(mito') . 
Las ideologias y los campos  ideoldgicos 
son  campos  exc1uyentes.y  tienden a ope- 

rar como aeries  binarias. 

I /  

& 

siempre  hacia su exterior por estar elk.  

sujeto a su interior.Las  interiorizacie I 

nes  del  sujeto,se  tienen  por dadas y -- I 4 ,  

con este  marco(no  cuestionado)se  anallb I 

za el  exterior(1a  ideologfa  siempre ft'g j 
ciona .a su exterior;se desconoce  el me- 

i 
\ 
! 
I 



6 .  Los significados  ideol6gicos  constituyen sfmbolos 

e n  posicidn dominante y slmbolos en posici6n subor 

dinada. 

- 

7 .  La ideologla.funciona e n  base a estructuras de s € m  

bolos de  dominio, los cuales se proyectan como to-  

- 

talidad.  Estos  slmbolos E;e art iculan metaforicamen 

t e  e n  cadenas  significantes  discursivas. La met6fo 

ra  contiene  la   posibil idad de la   subst i tuci6n y 

- 
b 

- 

con e l l a  l a  adscripción de l a  cadena a otra  ideolo - 

g i a .  

8 .  Existen  cuatro  niveles  ideoldgicos  (clases de  rei- 

f icación) : 

a )  Cadena 1-ingulstica 

b) Los simbolos 

c) Las  ideologlas 

d) Los campos ideol6gicos 

Los s€mbolos funcionan como centrales o periféri- 

cos e n  las   ideologlas ,  y con e l lo ,   e l ' s lmbolo  deter  z 
A 

\ 
" 

\ mina l a   e l e c c i ó n  d e  identidad, y 6 s t a  supone e l  c6- 

digo  ideológico d e  una representación. ' E l  sfmbolo 

se manifiesta como metáfora e n  e l  lenguaje.. 

9 .  S e  puede reemplazar una ideologla'por  otra,  pero 
J .  . 

, .  siempre se  sigue  dentro de  un campo ideol6gico. Lo 
I 

e tnico  .es una eleccidn de identidad, o sea una ideo 

logPa a l   i n t e r i o r  e n  un campo ideol6gico. Es ideo16 

- 
- 

gico porque no es cuestionado, es incluyente y ex- 

9 
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cluyente  (nosotros-ellos) y poder dominante y s u -  

bordinado.  Existen formas de lucha  ideol6gicas por 

que existen  representaciones de l o  imaginario de 

- 

acuerdo a l  lugar que ocupa e l  individuo en e l  pro- 

ceso de producci6n, y e l  lugar que ocupa a nivel 

regional,   nacional y hemi-sfgrico. Se puede s a l i r  

parcialmente de una ideologia a traves de l a  "prác 

tics teór ica"  o construcci6n  c ient í f ica  del mundo. 

La c iencia   se  da en l o s  campos ideológicos. 

- 

Un hbcho sorprendente en  México es  e l  rango de e lec -  

ciones,de  identidad,  aljiertas  tanto  para los habitantes y u r  

banos como para   los   r icos  y pobres. Es posible mantener l a s  

- 

apariencias  de  pertenencia  Btnica,  negarla,  subrayar  la per  

tenencia a una  comunidad dada,  cambiar l a   v i s i 6 n  de los l a -  

- 

~ zos  6tnicos d e  l o c a l  a personal  juntarse a uniones p o l i t i -  
I 
I c a s  y correlacionar  fuerzas con otros  campesinos,  obreros y 

estudiantes.   Estas  relaciones se relacionan  pero también 

cortan a través de las   divis iones  de l o  r u r a l ,   l o  urbano, 
\ , 

\ " 
1 

> .  
'.> l a   c l a s e  y l a  educaci6n. Su complejidad nanif iesta ,   desaf ía  

<\ 'd' las   s impli f icaciones   anal l t icas  de que las   &nias  mexicanas 
! 5 

I gaockrnas estfin declinando o que se  estdn ''adaptando'' a l a s  

a ,  condiciones  existentes o que est6n  '"seccionalizando" 
&. 

mahs de vida  vie jos y nuevos. 

El re i f icar   la   categorla   "é tnica ' ' ,  s i n  probar la orga - 
. ,  

+ , .  

, 



njzaci6n  ideol6gica  de  las  &nias,  oculta  la  importancia  de I 

los Gltimos cambios d e  l a s  mismas. Los tedricos de l a  iden- 

tidad  tienen l a  tendencia de ver a los grupos 6tnicos como 

monolitos, adoptando uniformidad ideolbgica. 

Se  puede concluir que lo   étnico  es  una representaci6n 

ideológica  de  acciones  materiales y por lo tanto una elec-  

ci6n de identidad. 
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P R O B L E M A  D E . I N V E S T T C A C I O N  , 

ALOS maestro8 castellanizadores(bi1in~e~)- 

%-rean una connotacidn  negativa de identidad émica en el,- 

grupo indfpeaa “MIXTECOS DE LA COSTA“? 

D E S C R I Y C I O N  D E L  P R O B L E M A  

En  el  proceso  del  desarrollo  histdrico de 

la  nacidn  mdxicana,iniciado desde e> momento mismo de la - 
cansolldaci6n  del  sistema  colonial  espaffol en el territo- 

r i o  del  mosaico  6tnico  mesoamericano,la  preocupacidn de - 
los grupos dorninan.tes  por  imponer  su lengua,su cultura y- 

sus  instituciones  econdmicas,~ociales y politicas,ha  sido 

una  constante.Este  proceso de consolidaci6n  nacional se - 
efectfia  so.bre la base de la slstem6tica destrucci6n de -- 
las Instituciones culturales de l o 8  grupos  indlgenas y la- 

incorporaclbn de los mismos como fuerza de irabajo 8uJeta- 

a relaciones de explotacidn y de dpscriminacibn  económicas 
,, 

y sociales.Estaa relaciones  han  variado  en sus manifesta- 

ciones  concretas de acuerdo a l a s  distintas etapas del d- 

sarrollo  del  sistema  capitalista y su consolidacidn como - 
sistema dominante en  !&?xico,conservando su contenido  ese& 

cia1  en  cuanto a la explotacldn  se  refiere. 

Como fendmeno  universa1,el  proceso de in- 

acidn  nacional  que  toma  forma  con  el  -establecimiento - 
ah1 oapitalismo,lleva  en sus entrafías la necesidad  de e m s  

t$bm.ei una  unidad  econdmica  reflejada  en un mercado nac- 

crum%&g unidad territorial  que  establece  las .fronteras- 

cons&@radas  como  tbacionale8t*;una  homogeneizaci6n  de  la - 



compo,sicidn  6tnic:a de la  población que resulta de una i m p  

sicidn  constante y sistematica de la  cultura  del grupo Bt- 
nico-nacional  dominante,expresada  principalmente  en  el ob 

jetivo de lograr la unidad  lingüistica  del  paf8,Ante esta- 

p o l f t i c a  de integracidn  econdmica y territorial ,de imposi- 

ción  lingliistica y cultura1,1os grupos que  difieren en 8u= 

composición Btnica de la  nacionalidad  dominante  en forma- 

I 

ci6n,se ven  sujetos,entre otros a un proceso de desvalori- 

zaci6n  cultural  que  paulasina o rapidamentebsegún  sean las 

clrcunstancias concretas)los lleva a un  estado de anomfa,- 

a la  perdlda de su ideatidad dtnica,y en el peor de los cg 

sos,a la desaparicidn  cultural  del grupo y a su "incorpo- 

racidn" a las  capas m8s explotadas de la nacionalldad do- 

mlnante. 

En el contexto de lo hasta aquf expresado,el programa de - 
Castellanizacidn es un esfuerzo m8s de la sociedad naciw 

na2 dominante  por  lograr la %uexicanizaci6nst de lo8 grupos 

indí&enas,a pesar de la utilizaci6n de metodos  "'bilfngfies 

y 'biCUltUraleS".ESta finalidad es  expresada  qaaramente por 

. los propios organizadores del p.-ograrna  cuando  afirrnan:*Con 

'\ base  en las experlenclas aportearie por las clenclas socia- 

% les y en l o s  proyectos  plloto,se ha puesto  en practica di- 

1 wrsos metodos y procedimientos'  para l a  educacldn d e  l o 8  - 
@$attintos grupos indfgenas  del pais y todos buscan,flnale 

m&v€dj4esarroll&r programas de castellanizacf6n. 

&&a!&ai::bfedque entendernos por idenl;idad d t n i c a ?  

Primero descrlPire orevemente que e s  un grupo  6tnico.El - 
termino grupo 6tnico es utilizado  generalmente  en la lite- 

I 

' I  \\ 
k~ 

~\ 

I 



ratura  antropoldgica  para  designar  una  comunidad  quef 

I)& gran  medida  se  autoperpettía bio- 

16gicamente. 

2)BOmparte  valores  culturales  funda- 

mentales  realizados  con  unidad  manifiesta  en  formas  'cult& 

rales 

3)Integra  un  campo de cornunicacidn  en 

interaccidn a sf m1smos y son iden.cificados  por o t r o s  que 

~ o m ~ t i t u g  en ... una.  categoria  distingi  ble de otras  categoriaai 

del mlsmo orden. 

  sf Fues,los  rasgos  caracterfsticos- 
- q u e  indlcau  percenencla a un grupo  determinado,es decir -- 
ldentldad  &t,nlca,son:el vest1do;la forma de vivienda o un- 

general modo de vida.$sto  visto  desde  un  punto de vista de 

la an c r o p o l o g i á  social 4 .  . .  

,Den&ro  del  marco de la Psicologia 0 

socia$,la  Identidad  social se concibe como resultante de - 
la interaccih entre  las  dlmensiones  socioldglcas y prerico- 

16gicas  del indlviduo.Sería,entonces,de las relac'ionea en- 

p6 
I 

\ tre  ese  individuo y socledad de donde  emergeria la identi- 
\.. 

\, 

\ 
\ dad  dtnica. 

'I ' %objetivo  del  presente  ensayo  es  compr0bar:qud los maes- 

%pos castellanleadores(bi1in~~es)crean una .connotaci6n ne- 

tiva de identidad  dtnlca  en el grupo lndigena wmix'cecos- 

deh,la costa".Conocer la veracidad de la e d u m c i h  uilingue; 

Q,c@&*omr SI no se destruye  la  identifleacidn  con su origen 

j., 

\ 

' . las dist~rlcas rormas de lnserccldn de las  minorias  6tnlcas 
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en l o s  sistemas de de c1ase;el c o n t r o l  y la domlnacidn pol& 

tics del Estado capita1ista;los elementos o b j e t i v o s  y sub,je 

t i v o s  que permiten la permanencia y l a  refuncionalizacidn - 
de las culturas indígenas.Verificar,c6mo e l  proceso de in-- 

fluencia soc la l  crea un rechazo de identidad &mica. 

El presente trabajo se llevó a cabo en una comunidad indfge 

na de la mixteca de la Oosta de  Oaxaca,concrecamertte  en el - 

- 
- 

- 

Municipio' de Santiago Jamiltepec,Oaxaca. 



J U S T I P I C A C I O M  D E L  P R O B L E M A  

Considero  imporbante  esta  investigacldn 

fundamentalmente or razones de orden  btico.Pretendo poner - 
nuestro  Instrumental  psicológico al servicio de fa causa de- 

los oprinidos y explotadog;por  eso  considerosque  una invesk 

tigacl6n  psico-social  que  descubra los mecanismos y las for- I 

mas de las relaciones  minoritarIas,puede  contribuir a la e- 

laboración de una estrategla  revoluclonaria que tome  en --- 
cuenta la especificidad de las minorfas  subordinadas. 

La p s ~ c o ~ o g f a  social es  uno de los campos  científicos d e d i -  

cados al e s t u d l o  objeGivo de la conducta  humana. 

El cardctor  distintivo de la psicología,  social surge de do8 

factores fundamentales:primero,su inter6s  en. el indlvlduo - 
como  particiFante  en las relaciones  sociales;segundo,la aig 

P 
7 

gular  importancia que atribuye. a la comprensidn de los pro- 

cesos de inl:luencla  social. 
4 

Aquello que interesa  especlalmente al- 

psicólogo  soclal  es  establecer cÓ!no cada  sujeto  se  adapta a 

la& normas  colecclvas,cbmo  se  integra en los medios que lo - 
\ rodean,que rol desoapofia' ahf,que representación se roma 6l- 

I \  

'/ de .cal r o l  y que mxluencla eventual  eJerce en el mlsrno. 
\ 
\ ' i ' ' ' . ,  Sa pretende  estudiar Besde una  perspectiva de la psicologfa- 

>~ 

, '. \ ptrroaial a la realldad indígena de nuestros días.  

\ 
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El reci6n  nacido se encuentra  desde un - 
princlplo,anudado en una malla de personajes,leyes,imdgenes- 

de l o s  objetos,expresiones  hanladas que signirlcan a eso8 

objecos ,  

Eay tarnbi6n un sistema de oojetos  cultue 

rales y de deslgnacih de Lales  oDJeco8,el slsbema de la len 

gua,producldo en la hlstorla de cada ;sociedad htllaans,Em esa- 

malla  b1”rnismo  ocupara/un lugar,tendrá un nomore,ser~ una - 
inragen para l o s  obro5 ,su nonbretslmificante) quedara liga- 

do a esa  i&igen(signif lcado)  ,y  deber& utilizar ese sistema- 

prelormado de la lencua que  lo habilitar$.  para  pensar y dec 

c’lr 10 que e s t e  sistema permite. 

El s u j e t o  hunano se constltuye en medio de y es  c o n s t i t u i d ó ’ ~ ~ ~ ‘ r  

- 

T- 

por la estructura de la 1engua.El  lenguaje  marca  las COOP‘,, 

denadas de uu individuo en la  sociedad,t-ljiifica y llena esa 

vlda de oojetos  significativos. 

Sn las últirnas *?écadas y - a  travds de la Leg Federal de Edu- 

cacibn,se  reconoce la necesldad y o b l i g a c i b n  de educar a-, 

los grupos étnicos,en su8 ~wlyuas maternas,para que no 8610 ‘ .respeten y cu i den  su p r o p i o  patrimonlo,sino que tomen la di 

mensl6n correcca d e l  conoclmlenio del idioma general como‘e 

gagunda  lengua.Por eso la eduoacibn bilIngUe,que viene dada 

bop dos aspec ~os.81 primer0,J.a educacl6n informal que lmpar 

\ 
- 

I I - 
1 

. b e , e l  grupo o la familia al alno desde muy semprana  edgd,es 

cftrc$r,el lrrlarl-Ge emplenza a reclblr en forma  gradua1,el c ~ -  

mulo de conoc~tnlen~os d e l  grupo en el cual se desarrolla,ad 

desde IrQm’praaa edad aprende los Juegos proplos  de ell08,el- 

\ 

S, 

+ a 
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manejo de deterrnirmdos i n s L r u m e n t u s  de labranea,etc.En la- 

educacl6n lorna1,los n l Z o s  la va& recibiendo  desde f u e r a ; "  

tom-ir.!es :i e L 7 - a ~  en cuen-6a s o l o  SE? l a s  da,y la eucuadra de 

La1 xorrna que L-EWZZ por codos los rnedlos de dar una enseAa2 

za  nacl orlal.  

tisf sarge la educaci6n  intercultural(  bilingiie).,la  cual vie 

ne siendo áquella  educacidn formal que e s  apllca'ble  exclusi 

vamente  en l a s  comunidades  indfgenas,donde la lengua  lndfge 

na  es  utilizaole  en la enseffanza de la educacr6n formal. 

,L-. 

* ,  

- 
-.I 

- 

3s asf,que al aplicarse la  educaci6n  interculwra1,sl Furs2 

nal  UP la lleva a cago,aderniis  del  manejo  del  idioma nac+e- 

nal  marleJa e l  idioma 1qdígena.Y a;l personal con e s t a s  carac 

terisulcas,se le denomina  promotor  cultural  DilingUe y m- 
gaueralmeute es un miembro de la mima comunidad,lo que ha- 

ce que entre an mayor contacbo con su g r u p o .  

La ec!ncac16n  Intercultura1,al  innovar l a  escolarizacidn en - 
las comunidades  .indigenas,hace uso de las lenguas v e r n á c u l a s  

(la prop ia  de cada  grupo)como  vehiculo de alfabetizacidn y 

como instrumenxo de enseñanza.Al  mismo  tiempo,implanta el - 

- 

aprendlzaje d e l  idioma  oIicla1,como una segunda  lengua. 

.SI idioma es la  piedra  angular de cualquier cultura,y a trg 

W&u CIC 1a.8 e-bFwlruras Iingtilscrcas se expresa Grass parm - 
&a la Identidad 6tnica:Pero la p o l í t r c a  del .  lenguaje en M&- 

x$&@ nb na s i d o  lo suflclentemente  clara y deilnida.Estas - 
po%ff;lcas no siempre nau sido correctas en su analisis cien - 

i 
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t e m e n t e  clara en su analisis cientirlc0,y se h a  p r . . t e n d i d o -  

l a  d e s t r u c c i h  de l a s  l e n g u a s  y c u l t u r a s   r e g l o n a l e s , a  cam- 

blo de una   uni formldad  qne   genera   condlc iones  de m a r g i n a l i -  

dad e i n j u s r ; i c i a  muy g r a v e s , e s t o   o c u r r e   c u a n d o  e l  homore =- 

pierde o s e   a v e r g t l e n z a  d e  su p r o p i a   e m l c i d a d , b u s c a n d o   s u  = 

l d e r i c l d a d  en o'Lras c u l t u r a s  . 
A h o r a   b i e n  los rasgos caract@=- 

r f s c i c o s  que Indrcan p e r t e n e n c i a  a un grupo  de terrn inado ,es  

d e c l r  I d e n t i d a d  Qtnica y q u e   s o n : e l   v e s t r c ! o , l a  forma de v i -  

771eei1r?a, Ptc . 
Para T d j f e l f l l a  i d e n t i d a d   s o c i a l  de un i n d i v i d u o  va ligaaa - 
a l  c o n o c i m i e n t o  de s u   p e r t e n e n c i a  a c i e r t o s   g r u p o s   s o c i a l e s  

y a l  s i g n i f i c a d o   e m o c i o n a l  y valorativc:  r e s u l t a n t e  de es- 

ta p e r t e n e n c i a " .  

E l  i n d i g e n a   m i x t e c o  t,raLar& de - 
c o n s e r v a r  su p e r t e n e n c i a  aL frrupo e i n t e n t a r a   a d h e r i r e e  a O 

o t r o s   R r u p o s  si 8 s t o s  pueden r e f o r z a r  l o s  aspectos p o s i t i v o s  

d e   s u l i d e n t i d a d   s o c i a l ! , e n t e n d e m o s   p o r t l a s p e c t o e l f   p - s i t i v o s  a- 

aquellos de los que un i n d i v i d u o  der iva  c ier ta  s a t i s f a c c i b n .  

En u n a   s o c i e d a d , t o d o   g r u p o  vive e n t r e   o t r o s . L o R   a s p e c t o s  PO 

: j i t l voS  de  l a  l d e r l b l d a d  s o c i a l , l a  reln.Lerpretac16rx de a c r i =  

o u t o s  y e l  compromiso eu l a  a c c l 6 n  s6lo t ie i ler i   s lgrAlf lcado-  

, 

- 

. en re fac ldn  o e u   c o r n p a r a c l d n   c o n   o t r o s  grupor?. 

B c a r a c t e L i a t l c a s  d e l  grupo l n d i g e n a   " m i x c e c o s  de l a  c o s t a -  

46110 a d q u l e r c l l  I-elaclórl ccu las dllararacias percibidaa con +. 

l¿p o t r o s   g r u p o s , c o n   s u s   d i f e r e n c i a s   v a l o r a t i v a s . D i c n o  gru- 

po BB~I'B Laí grupo en el s e n L l d o  de que se l e  a t r l b u y e n  cara2 

baxisucas comunes  auando ozros  grupos  esten p r e s e n t e s   e n  & 
& h t J A u i a &  L 

I 

. 

I 



Para  Tajie1,la iderlcldad social,e8  decir,el  conocimiento que 

un lndivlduo cierre d e  su perteneucla a c i e r b o s  grupos y el- 

s i p l f l c a d o  emocional y valoratlvo resultante,eblo r3e p ~ a e  

definir en relacibn-a 10s "efectos de la categorieaci6n ao- 

cialttque  cuadrlculan su ambiente  social  de modo que aparez- 

ca su grupo y los o t r o s  grupos. 

- 

Categorisacidn  social e identi-., 

dad  social  positiva  est& ligadas por  una  perspectiva compa - 
rativa,es  decir  1os.mixtecos de la Costa,como grupo de per- 

tenencia no pueden contribuir  a  la  identidad  social positi- 

va de un i n d i v i d u o  m& que  en e l  caso de que,en  relacidn a - 
otros grupos,pueda  conservar  una  tonalidad valorativa posi" 

tiva.Esto  supone  que las comparaciones  sociales  entre gm-- 

pos permiten establecer una d i s t i n c l 6 n  poslclva en ravor  de 

su grupo. 

La connotaci6n p o s i t i v a  o negativa de la pertenencia en fa* 

vor d e . e u  grupo eatg  vinculada  a la comparaci6n  social,del 

mimo que l a  pertenencia al grupo es un  elemento de la reg 

l i d a d  soc ia1 ,Los   individuos   x ienden a mantener su eshima - 
de s1 U L S I ~ O .  

I 

Los mixtecos  de la Costa(y  e l  hecho de pertenecer  a los mis- 

rnos)llevan asociadas  connotaclone8  positivas o negativas y,- 

':en  consecuencia,la  identidad  social  puede  8er positiva Ó ne 
LI 

< *  

, ' g'rtiva segdn las  valorieaciones(que tienden a ser compartia 

,socialmente,bien  en el seno del grupo,bien  entre los -- 
@tmpw>de estos grupos que con'trlbuyen  a  la  Idenb19ad soci- 

al. de  m lndlviduu.  i 
1 La "&W$%aci6n de1 grupo propio se determina  con  rekacidn + 
I I 
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a o t r o s  grupos especillcos  medianbe  comparaciones  sociales - 
en tt?rmlnos de acrltmtos o de caracteristlcas que conlleva- 

una  valori%aclbn.,&  diferencia  positiva  entre el grupo de p 

pertenencia(mixtec0s)y  otro  grupo(mestizos)origina  un presa 

&o elevado,la  diferencia  negativa  supone  un  bajo  prestigio. 

Los mixtecos  intentan  mantener o adqui- 

rir  una  identidad social positiva  que se basa,en  buen  par- 

te,sobre  comparaciones  favorables que se pueden  nacer enwe 

el grupo de. perLenellcia y determlnados grupas pertinentes. 

El grupo de pertenencia  debe  ser  percibido  como  posltivamen 

te diferenciado o distinto de los grupos  pertinentes. 

f 

- 
Cuando  la  identldad  social  resulta  inaa 

tisfactorja,los individuos intentaran;o  dejar el grupo para 

u.nlrse a un grupo 7 8 s  “pos1 L L V O ~ * Y / O  V O L Y ~ T  su grupo “ p ~  

sitlvo?.Dicno de otra  forma,cuAndo los indigenas  consideran 

que el adquirlr  patrones  culturales  occidenta1es;como  ves- 

tuario,lenguaje,etc,,los lleva  a  identificarse  con el grupo 

dominante(1os  mest2zoa)para  no  sentirse  rechazados;ya que - 
s e r  I n d l o  equlvale a ser t,onto.Sobre Lodo cuando  emigran de 

s u  lucar r?e ori,Irelz a 18 ciudad. 

..- 

Los maestros  casxellanieadores indfge- 

#kas salen a la capital  del  Eatado(Oaxaca),a  recibir  cursoe - 
capacitacih para impartir  clases  a los niflos de BU corn* 

,qdlad,es ahf donde se sienten  e8tigmaii:;adoe y trtan de ad? 
ed 

patrones  culturales ajenos a su  propia  identidad,pa, 

al regresar a su comunida&,,ueatos  patrones  sean  tranz- 

+Be8 a los suyos  y asf tratar  de  volver  a su grupo mis - 
I’VoR.Es aqui  donde 68 da el fenomeno de INFLUENCIA 0.. 

&IklZA& 



En cierto  sentido,y mils directamente  la  influencia  es  un PI= 

ceso que asegura el equilibrio  del  conjunto  social,M88  pro- 

fundamente,la  influencia  garantiza a& el equilibrio  del in . I  I 
j 

dividuo a quien no satisface  apenas  la  soledad,el  aislamien 

I 

5 

- 
to o la falta de poder  sobre el entorno  le  conducen a desear 

SU integracidn  en la comunidad  humanaose  comprende  entonces 

que la  psicologfa  social se haya  inclinado  no  sobre  la fuen- 

te de influencia y sus  motivaciones,sino  sobre las razones - 
que empujan a un  individuo o a un  grupo a ser in1lui : lo .  

La influencia  social  puede  estar  relacio 

nada  con  el  efecto  recfproco de una  persona  sobre  otra  en la 

interaccih socia1.b  mayorfa de nuestras  caracterfstica8,- 

incluyendo  nuestra  personalidad y los valores y actitudes 

relacionados con ella,son,de  uno u otro  modo,influidas por- 

la interaccidn s o a a l ,  

Se puede decir  que el proceso de influencia  social  contrl- 

buye a estructurar'el  campo  social y a asegurar la invaria- 

bilidad  del  comportamiento  en e l  campo de aqu61, 

Lo aocia1,lo  racional son dimensiones  accesorias o compls- - 
mentarias de los procesos  individuale8,no  relacionalee,esta= 

blecidos como fundamentales,elementales y hasta cierto punto 

%aturales".Por  consecuencia lo social  aparece como una  com? 

gicacih de lo individual y se puede  hablar de juicio8 o < 

- 

t 
I 

epciones  resultantes de una  interaccidn  como de "deform2 

! ~ldaes~,de"ilusiones~l,dewconversionesm,puesto que lo verdad2 

l h ~ ~ ~ q ~  autt?ntico,lo  necesario se revela  dnicamente  cuando  una I 
1 uzga o percibe  sola, 
i 

ieacidn del individuo  constituye la segunda funcidm 
j , - .  



reconocida a l a  influencia. 

Algunos lndividuos,algunos  subgrupos  tienen  necesidad  de ser 

aprobados  socialrnente.Un rnedlo de obtener la aprobacidn  del 
I 

pr6jlmo,de rnanwner su abellcibn,o de ser de su agra?o,con-- 

AASte en dejarse i n f l u i r  por  61,en  adherirse a sus  opiniones 

La influencia  interviene  en las sltuaclones de interaccidn - 
s o c i a l  marcadas  por la asimetrfa de los compafieros,los  indi- 

viduos o sub-grupos que ejercen la influencia  son  siempre - 
considerados como pertenecientes a una  mayorfa,representan- 

do a una auLorld8d o poseyendo una competencia  superior a - 
la media. .. L a  minoría,el  individuo  no  son  considerados nZis 0 

que como  blanco.de  tiro o receptor de la  inrluencia, 

Fundandose  en las diversas  descripciones de la  incertidumbre 

(Moscivici)se ha dado  por  seguro y establecido por numero- 

sas  demostraciones que: 

a)la  presi6n  del grupo hacia la ui-- 

formidad crece proporcionalmente a las  divergencias  que  en c .a 

61 se  manifiestan, 

b)el conformismo  de  una  pereoaa 88 - 
tanto  mayor  cuanto mds incierta  est&(por  ansiedad,falta de i 

informacidn o de confiansa,etc.). 
/ 

: \,+ Wicae cuanto menos estructurado  est& el eetfmulo o el ob& 

\ c)la influencia  ejercida  es  tanto rnds 

, ##e a propdsito del  cual actda, 

miembros  de un grupo son inducidos a acoger las infor- - 
ones proporcionadas  por otro8,a actuar  conforme a sus - 

-$.%h&saaciones,a  someterse a sus  preacripciones, 

-8 efeetos de la  influencia,la  direccidn  en la cual se re- 

http://blanco.de


suelven  las  incertidumbres ,est& deteminados por la depeni 

dencia.Esta  es,para emplear un termino  tecnica la variable - 
independiente  mayor o la fuente  &?la influencia. 

LOS maestros  indfgenas bilingties,al incorporarse al eistema 

educativo  adquieren un status privilegiado dentro de su co- 

munidad,ya que 9610 llegan a ser  maestros castellanizadores, 

QquelLos  indfgenas que tienen  certificado de educacidn media 

b&sica(secundarfa)y son enviados  a la Capital del Estado(% 

xaca)para capacitarse. 

Al situarse en una posicidn diferente a los de su comunidad 

va sintiendo la necesidad de ihcorporarse al grupo opuesto- 

(los meatizos)y para  ser  aceptados  por este grupo van adqu&i 

ridndo patrones  culturales  diferentes  al ‘suyo propio.Recham 

zan su identidad ind.fgena,conformada en tanto rasgos carat$ 

1 

- 

, 

terfsticos que indican pertenencia a un grupo deteminado,y 

la conducta de un individuo depende de su identidad y su -- 
identidad  emana de la posicidn que 61 ocupa en la sbciedad. 

Asf,pues los maestros  castellanizadores  comportan costum- 

bres  distintas a las de su comunidad,dejan de vestir el - 0 -  

traje  indigena  para vestirse como mestizo,evitan hacer Uso 

de su idioma natal,eobre todo cuando salen de su comunidad, 

‘\ niegan  conocer el idioma,adquieren objetos y modos de vida - 
; / ’ I mcidentalesJAsimismo van  influyendo en la formacidn de lob- ‘z 

.’ /,, ahkfios indfgenas impmiendoles lo adquirido,esto es patronem 

\ omzturales no indfgenas. 
, La mayorfa de las veces esta influencia se da por medio de - 

la conducta,esto t e  cornportandose conforme a los patrones de 

conducta adquiridos.En ocasiones presionan a los niffos a 82  

1 

1 

I 
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guir 8U conducta,asf  por  ejemplo,nos  encontramos  con  casos - 
como el narrado  por  una  mujer  indfgena que dejo el  traje  tra 

.L 

dicional  para  vestirse como rnesti2a;cuenta  que  al concluir- 

SU educacidn  bssica  en  una  escuela  castellanieadora.,su  maea- 

tro se negaba a entregarle  su  certixicado hasta que no fuese I L .: 

con vestido de "mestiea".En  casi  todas  estas  escuelas se da 

esto. 

Asf la cultura  indfgena,concebida  en  tanto  cos- 

tumbres,tradiciones,fornlas de vida e idgenes ancestrales o 

se ve amenazada o en  peligro de desaparecer,de perder au au 

tenticidad  ante  el arnbate de una  cultura que ostenta  el po- 

der. 

La educacidn del indfgena se asienta en la  integracidn  prop 

greslva del niAo en las activldades  socio-econbmicas que de- 

sempefia un adulto.Si queremos entender como,los efectos de - \ 

la i n f l u e w 1 a  est& determinados por la dependenc1a;como el 

grupo  indfgena  Wixtecos de la  Coeta,en  el  proceso de influen 

cia  socia1,es  receptor  pero  no  emisor. 

Buscamos  dar  explicacidn al hecho de que en  el  sistema de r.4 

clases los indfgenas paaan a ser una minorfa subordinada y-- 

ademds  la  escuela  reproduce las relacione8 de explotacidn QI 

existe  sobre 61,debido a que es  un medio a travde del' - 
1 ae transfiere valor de la economfa  capitalista mundial= 

l 

... 

. .  '\**'la burguesfa  nacional  principalmente,qua  es  la  que en m 

i oIp\ medida se beneficia de las inversiones que realizan L. 

i I 
i 

I ! 
Li 



JAMILTEPEC. OAXACA. 

La  comunidad mixteca de  La Costa es t6  asentada  a 506 

metros  sobre e l   n i v e l  d e l  mar, en l a  conformidad de  una 

regibn que guarda a varias comunidad,es emparentadas entre 

sf; todos sobre l a   s i e r r a  madre meridional, e n  e l  Estado de 

Oaxaca, México. E l  clima  es  tropical (de sabana) que aca- 

rrea  grandes torrenciales (-que abarcan los meses de septiem 
" 

bre y octubre) . 1 

Las abundante vegetacien  es  fruto de l a  humedad que 

contrasta con e l  verdor de los montes y los pequeños val le-  

c i l l o s .  

, 

La regi6n  es  caracterlsticanente  habitada por una  po- 

blaci6n que conforma parte  del grupo gtnico de los-mixtecos, 

cuyas principales comunidades  pueden ser: Pinotep,a de Don 

L u i s  (NDU Y U ' U ) ,  San A g u s t f n  Chayuco, San P,ndr¿Ss Huxpalte-7 
e '  

" 

pee ( S I N I  T I T I )  , San  Juan Colorado (YO0 KAVA'A) , San Loren- 

zo (YUKUNDO'O),  San Pedro Jicayan (m CIKWA'A), Santiago  Ix - 
tayutla (IRJTATA). Las  dos principales comunidades importan- 

t e s  son Pinotepa  Nacional (EYOKO) y Santiago Jamiltepec (KA 

SANDO'O) . 
- 

/<, 

1. Las l luvias  en l a  regi6n se dan  en  una p r e c i p i t a c i h  de 
1 0 0 0  a 1500 mm., que abarcan de 7 5  a 80 dPas. Una descrip 
c i 6 n  detallada  sobre  las  caracterssticas  geogrdficas de 

ies y dpcandmico~l de la mixteca. M&. Memorias del IN1 
i la segidn se  encuentra e n  M. de l a  Peña Problemas Socia- 

v a l b  $ 3 5  N@. 1 ,  a35a.. 



La topoqraffa es informe en  donde se asientan  los pue 
" 

blos  mixtecos que dif ieren entre k€ enfdticamente, cuyas 

colinas  se  dilatan por sobre unos 2 5  kms. y se  pierden  des 

cendientemente por donde e s t d n  acentados los  grupos negros 

antiguos  esclavos  (Cimarrones)  traidos a las  plantaciones 

españolas . 

- 

2 

Podemos descr ibir  a l a  mixteca de La Costa como un g i -  

gantesco  rectdngulo de 80  por 50  Kms.  delimitado por los 

huestes de l a   s i e r r a  por e l  norte y e l  oceSlno pacl f ico  por 

e l  s u r ,  as f  como e l  r i o  verde a l   e s t e  y la   l inea   divisor ia  

del  Edo. de Guerrero  por e l   o e s t e .  

Los r i o s  prlnclpales,  r l o  Verde, r i o  de l a  Arena y rfo 

Alotenango corren la regi6n d e l  nor-este y sud-oeste. Se 

conforman algunas  lagunas  antes de desenvocar. Toda l a   r e -  

g i b n  est%  alimentada y se  art icula por l a  comunicacibn con 

la   carre tera  que l l ega  de Acapulco y contlnda  hacia Puerto  

Escondido. 

Hace unos 50  años no habfa  poslbflidad de comunicarse, 

apenas s i  se podia ir  de Punta Maldonado ,-situado a l  s u r  en 

t r e  los lfmites de Guerrero y OaxacaF con-pinotepa  Nacional; 

- 

por ese trempo comenzaron a aparecer  loa  aviones DC. 3 .  A- 

proximadamente 3 5  años' hace, (11930-55) se  abrid e l  Puerto 

2. Sobre la poblaci'tjn  negra  encontramos: Gonzdlo Aguirre . 
i Beltran, La Poblaci6n.Negra de MeSxico.  Fondo de Cultura 

E e o n r i n \ k b k m .  
L 



de Minisso que llevaba  las  mercancfas  entre  Pinotepa Nacio- 

nal,  Jamiltepec y Cacahuatepec, que trala  bajo  transporte 

de larga  distancia los productos de  Oaxaca, Mexico. 

La regi6n siempre ha tenido  vida  propia porque se ha 

constituido un hsbitat 'natural  con productos tropicales y 

cult ivos m6s sofist icados como l a   r e s i n a ,  algoddn y sal. 

Desde los primeros  tiempos de la   co lonia   l a  mixteca  costeña 

aport6 los bovinos que entre montañas hacfa  l legar a l a s  me 

trópol is  de Puebla y Mexico . 
- 

3 

No hubo posibilidad de que los productos de l a  regidn 

se  integraran  al mercado interno  (nacional) porque sdlo los 

aviones podlan cargar una  mPnima porci6n y mando  en ocacio- 

nes  cargaba de mbs habfa de correr mayores r iesgos,  ademds 

de los ya habidos en las  condiciones de l a s   p i s t a s  y corrien 

t e s  de a i r e .  Atín con todo  siempre se ha integrado la inte-  

- 

graci6n  mercantil d e  una diversidad de productos  comercia- 

les ,   consis tentes  en frutos,  aves y sobre  todo  puercos. 
, 

La plena  participacidn de l a  mixteca de La Costa se da 

por e l  comercio interregional y que culmina e n  gran parte,  

desde los años 50 con l a  aportaci6n de productos a Acapulco 

abierta  la   carretera  hacia 1 9 6 5 .  Acapulco es desde entonces 

3 .  Ver relaci6n  geogrgfica de Santlaqo  Jamiltepec, 1777, 
p. 2 ;  y relacidn  geogr6fica de Santa Marea Asuncidn Humo 

Tfoncosso, Legagos 99  y 1 0 0 ,  Bfblioteca  Nachnal de An- 
Iifapalogie! & HietarTa, Mexico, 

i lotitlEin, S.D., pp. 3 y 4 dentro de la   coleccidn Paso y- 

, '  

I 

1 
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e l  centro  comercial mbs importante. Todo es to ,  y la   in t ro -  

ducci6n de los aviones ha liquidado e n  su totalidad a los 

arrieros que con caravanas de  mulas recorrieron. 

En la  actualidad  se han abierto  otras  carreteras  pavi- 

mentadas que integran l a  comunicaci6n con Putla y Tlaxiaco, 

y no hace mucho a Oaxaca, que por vea Pochutla  hace mds 

a g i l   l a  comunicacibn. 

Aunque se  encuentra l a  regidn e n  buena parte bañada 

por e l  mar, no se  desarrolla una actividad  intensamente ma- 

ritima. Se puede explicar  esta  sltuaciein por l o  agreste de 

.los acantilados, ad.emas vegetacldn  silvestre y los  mosqui- 

tos  portadores  del  paludfmo. Desde 1 9 3 9  una buena parte 

de productos  se  llevaron por e l  mar, usando e l  puerto m i n i -  

zo durante l o s  meses de febrero y mayo pero las   d i f i cu l ta -  

des  hicieron que se abandonara. 

. .  

Ahora Pinotepa  Nacional es e l  Centro  Metrdpoli de ma- 

yor  importancia en  donde se  concentra e l  poder econtjmico y 

pollt ico  regional .  Aqui permanecen los bancos y grandes co- 

merciantes, a s €  como los grandes  agroindustriales que cons? 

t i tuyen  la  burguesza regional. E l  otro c e n t r o ,  hoy e n  decli  

ve,   es  Jamiltepec'. Antiguamente f u e  l a  capital   del   Distri to,  
- 

4 .  La decadencia  de  Jamiltepec comenzb a verse desde 1850, 
con la   sa l ida  de americanos y Europeos, a s i  como l a  elimi 
naci6n de la   cochini l la   a l   suplantarse  por algunos  colo- 
rantes a r t i f i c i a l e s .  M. Martfne-z Gracida.  colecci6n de 

- 
VI t1 de los Pueblos,  Haciendas, Ranchos 
d BS? Egtada, 1883.  
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ahora  por ser   cabecera   d i s t r i ta l   re t iene   las  funciones jur€ 

dicas como tribunal de  primera instancia.  Se encuentran los  

reclusos tambign.  Cada d i a  se  combierte en s a t e l i t e  econ6mi 

co y p o l l t i c o  de  Pinotepa  Nacional. 

- 

- 

En esta  regibn  se  concentra una poblacitjn  negroide, 

mixtecos y l o s  llamados mestizos. Normalmente construyen su 

plaza e l   d i a  domingo  con l a  venta de coco, bovinos y l o s  

que bienen de las lagunas  explotan la   sa l ina .  

Las actividades  agrfcolas  se  concentran e l   l a  regi6n 

en los  pequeños va l les ,   as f  como en l a s  pendientes y/o colL 

nas. Los indlgenas  regularmente poseen terrenos en lugares 

escorpados. La explotaci6n  privada,  t ierras de terratenien- 

tes ,  poseen plantac ones de cocoteros, malz y de caf6.  Este 

tíltimo comenz6 a tener auge desde 1939-41 hasta que ha desa 

rrollado un p i l a r  econbmico. 

- 

La organizaci6n de l a  tenencfa de la t J e r r a  e n  l a  Qpoca 

porfiriana  acentaba  las  bases para l a  modernieac$dn d e  la 

r e g i b n ,  cuestidn que fu6  frenada por las  condicfones.de  la  

reforma agraria.  Las col inas  pasaron a ser de tenencia  '"ej.$ 

dal"  y t i e r r a s  comunales,  base  para e l   c u l t i v o  d e l  maJz, e l  

cultural  alimento  del f r i j o l ,  f rutas ,  chi le ,   tabaco,  caña 

de azficar, e t c .  

- 

J 

http://condicfones.de


PRINCIPALES PRODUCTORES  AGRICOLAS  DE  LA  MIXTECA  DE LA COSTA 

TIERRAS EJIDALES ' 

PrnUcIY)s ccIGE(HFs/HAs cx)GEcHFs/K( 

Mal2 29,487  24'963,383 

Frijol 1,746  920,172 

COCO 563  314,668 

cafe 2 67 275,823 

Frutas 244  1'393,128 

Chile 173  254,077 

Caiia de a&ar 86  4,088 

PROPIEDAD  PRIVADA . 

P m l u m  CDSmm axEuiAs& 
. .  

COCO 955  933 , 590 
miz 517  651,175 

Caf6 577 560,450 

Arboles frutales 362  694,468. 

CaTia de adcar 52  3,253 

Frijol 14 8,789 

0 

I n f .  V Censos Agrfcola -Ganadero  1970. 

Todavfa se encuentran a l g u n o s  artffices que f a b r i c a b a n  

m a c h e t e s  tanto en P i n o t e p a  Nacional, como en J a m i l t e p e c .  Las 

artesanlas son p r o d u c i d a s .  

! 



ESTRUCTURA  INTERNA DE LAS FAMILIAS INDIGENAS. 

Las familias  poseen  una  base  biol6gica;tienen cqmo fundarnen- 

to las  relaciones que se establecen  entre una pareja(hombre= 

y mujer)y sus descendientes(hijos,nietos o bisnietos).Estas- 

relaciones.se  van a mantener a lo largo  del periodo de vida, 

el  cual va a durar  mientras  vivan  los  progenitores o mien+ 

tras  los  descendientes  no se separen de la miema.Asf  mismo, 

la  familia  indfgena,tanto  en  sus  necesidades  bioldgicas fw 

damentales(tortilla,vestido y sustento)como  en sus posibili- 

I 

dades de satisfacerlas  por medio del  trabajo,va a estar con 

dicionada  por  las  siguientes  determinantes  bioldgicas. 
I 

Ademss de la base  biol6gica,la  unidad,’). 

domestica  va a tener  una  base  social que abarca  diferentes - . 

ambitos,como el econbmfco,dpolItico,el  religioso,y va a ”02 

mar  las  relaciones queiexistan entre l o s  rniembroe que la COIJ 

ponen y las que estos estableecan  con  otras  familias  indig- 

nas,o bien con la sociedad más amplia de la  que  se encum-- 

tran  formando  parte.Esta  base  social  va a determinar las - 
condiciones  especificas bajo las  cuales ee desarrollan y see 

reproducen.Asf  por  ejemplo,el niRo indigena  no  solo  ‘es  inl- 

ciado  en  la reallzacih de las tareas  agrfcolas,con el fin 

de que al  correr de los aAos sea un productor activo e inde- 

pendiente  ,sino  tambidn  es  ensefiado a desempefiarlas.  en el mag 

co  de las  relaciones de cooperaci6n y redastribucibn que e* 

ten en  la  comunidad,lo cual va a permitir a est.& BU desarro- 

‘ llo no stilo biol6gico,sino  tambidn  social. 

b Las caracteriaticas  sociales,que  definen a la  familia  indfgg 
[ 

I 
Q 
i I 



na  en  genera1,no son universales,sino  pue  dependen de cada 

Krupo .dtnico en parL1c:rXlar.Esco 88 debe á que l o s  factores- 

que lnfluyen en la forrnacl6n y transformacidn de las,son o- 

actllan de d i l e r e n x e .  manera.3enbro de e s t o s  fac.cores e s d n  - 
los sl,yu1pf;t,vs:las rc?.taclnrles que $a.  sociedad  santiene con - 

\ 

au medio ambiente,el  nivel de desarrollo de las  fuereas pro= 

ductivas,las  relacione8  con  otras  sociedades,etc. 

Para  darse  cuenta  de las diversas f o r  

mas como las  sociedades y dentro de Qstas  unidades  d0tnhti- 

cas  se  encuentran  caracterizadae,habr& que recurrir a d i r e r  

rentes  estudios,que  tomando  en  cuenta  el  parentezco,las l h  

neas de descendencia,el  control y el aprovechamiento de l o s  

recursos  naturales y humanos,etc. las describen y cardcterk 

zan.A lo largo del periodo de vida de las  familias  campesin 

nas  indigenas  va a existir  un  elemento  central  que  explica 

8U dinarnica  interna y 6ste  va a ser  el  demogrtifico  expresa- 
I 
~ do por  el  tamaRo(numero de miembros)y  composicibn(edad y s i  

xo)de los miembros.la  importancia de este  elemento va a ser 

grande,por  la  raz6n de que  en  base a 61 se  organizan las a- 

tividades  productivas y adern48  se  establecen  las  necesidades. 

que deben  ser  satisfachas  por  dicha  actividad.Estas  necesi- 

dades van a ser  tanto del orden  bioldgico como cultural(edw 

cacibn,gastos  festivos,etc.). 

I 

, 

El recurso  principal  con el que cueg 
ta la familia  para  satisfacer SUB necesidades  va a ser  el * 
trabajo  que  puedan aportar sus  miembros,el  cual  va a permi- 

. tir  alcanzar  ciertos  niveles de proaucci6n y diversificar - 
8ua aotividades.Este  recurso  va a ser  utilizado  con  mayor o 

, 



menor  intensidad,en  vistas a cubrir las necesidadee do todos  

l o s  miembros,tanto de los - que  estan  en  edad  de  producir,com 

de los que  no l o  estan. 
i La  atencidn  educativa  dispue'sta  por & 

el  gobierno de la  nacidn  para los grupos  dtnicos que la hs 

bitan,ha  tropezado  a lo largo  del  tiempo  con  obst4culos de - 
fndole econbmica,etno-cultura1,ecolbgica e e infraestructu- 

ra1.A  tantas  limitantes  deben  agregarse las de cardcter p o l l  

tic0 e  ideolbgico,referidas  a  la  discontinuidad  en las a c c g  

nes  emprendidas y a  las  diferentes y afin  contradictorias ten 

- 

- 
I denclas  normativas  que  han  guiado la teoría y la  prdctica - 

de  la e d u c a c l 6 n  indfgena.De1  planteamiento  asimilacfonista, 

pasando p o r  e l  integracionismo y la orientacidn aculturati- 

va todas  ellas  impregnadas de un  acento  etnocentrista  las - 
tesis se han  sucedido  hasta  llegar al momento  actual  en el - 
que  se  propugna  bor  una  educaci6n  bilingtie y %cultural,res- 

petuosa de la  pluralidad  c?tnica,aunque  tal  orientacidn se e- 

I 

encuentre  todavia  a  nivel  germinal. 

La idea de formar  agentes de cambio 

de las comunidades(promotores  bll1ngties)con los propio8 -0- 

miembros de alRunos grupos  &nicos  se  concret6  en  enero  de - 
I926 al establecerse "La casa  del  estudiante  indfgenan,inter 

nado  insLala?o ?PI la Cludad de M6xlco.Para  poner  en  prdctica 
I 

esca  experlencla  fueron  reclutados  Jovenes  indígenas  nahuas 

o t o ~ i ~ s , t z ~ ~ c z ~ l ~ s , t z o ~ ~ ~ l e s , c ~ o ~ ~ s , y a q u ~ s , z ~ p o ~ ~ c ~ s , c o r a ~ , ~  

bpatas , tarahumaras ,mixtecos ,amuzgos, toto~onac~s,e~tr~ o t r o s .  

La cas4 d e l  estudimte indfgena tuvo como objetivo  anular - 
j distancia  evolutiva i;ue separa a l o p  i n d i o s  de la 6poca  ac- 

', %uai,%ranaforrnado BU rnentalidad,tendencia y ~0st~mbre8,pa- 
* 



ra sumarlos a la vida  civilizada  moderna  ,incorporárlos  fn- 

tegramente a la covn ldad  social mexicana,negando todo va-- 

l o r  a la cul tura  de l o s  grupos &lrnlcos,se pretendid  capacl- . 

car a j6venes Indigenas para re.Lornarlos a sus comunidades - 
de orl.melA a re:illzar actividades  tendientes a lograr el cam 

bio  sociocultural, 
- 

La idea definitivamente no prosper6 en vis 

tud  de  que  casi la totalidad de los elementos  capacitados - 
habfan  perdido inter68 en volver a sus lugares  de orl[gen,pre 

firiendo las comodidades  de la vida citadina.Sln embargo,la 

actitud’ asumida por l o s  j6venes  capacitados no fu6  sino re- 

flejo  de  concepciones y procedimientos  equivocados  para aten 

der al aspecto  educativo y de  cambio  en las zonas indxgenas. 

La instalaci6n  de l a  casa del estudiante en la ciudad de M6 

xico  contribuyd al cambio  de  mentalidad y cambio de actituz 

des en los elementos  indfgenas  debido a que la capaci,tacibn 

se realizd fuera del contexto  social y etnocultural  de loa-  

jbvenea  participantes.Por  otra  parte,sus  ensefianzas obedeciz 

ron a concepciones  tdcnicas y par&metros,totalmente ajeno8 - 
a las culturas  de los grupos indfgenas. 

Posteriormente ,durante el régimen  presidencial ,de Ldsaro 06; 

denas,nuevamente c o b r 6  impulso la preocupacidn  por las nece- 

sidades de los grupo8 indfgenas.Baj0 esta  perspectiva  hubo - 
experimentos de atención a los indfgenas con la participa - 
cidn de cientfficos  sociales,concretamente  de  antropblogoa, 

pedagogos,etc.La  atencidn  educativa  estuvo apoyada con acci-3 

ne8 paralelas de reparto de tierras a los campesinos indfge- 

nasaha golftica hacia el campo y los grupos  indfgenas  que .e 

c. 

I 

- 

$ 



fue  interes de aquel  regimen  se  ve  reflejada  en la creacidn 

del  Departamento  Autenomo  de  Asuntos  Indfgenas, organismo c ,r 

ejecutivo de nivel  ministerial. 

Entre las medidas  dictadas  en el cag 

pa educativo  destaca  la  creacidn de escuelas  bilingues cuyo 

objetivo era posibilitar  a los nifios  indigenas la termina- 

ci6n de su  instruccidn  primaria,teniendo presente el fraca- 

I 

SO de la  casa  del  estudiante,se  tratd de evitar  repetir en - 
lo p ó s l b l e  el error cometido ubiuando las escuelas  en pobla 

ciones  rlrales,sin  embarg0,continuaron  atendidos  con persok:. 

nal  no  indfgena,carente  por t a n t o  de los conocimientos de la 

cultura  indfgena,de la lengua,de las organizaciones  sociales 

y tradiciones de l o s  grupos  btn1cos;de &'f que  hayan  fun- 

cionado de acuerdo a sistemas disciplínarlos,autoritarios,& 

imposltlvos y centralizados  en l o s  directores. 

Aunque  el  propo'sito e x p l - í c i t o  lo constitufa la atencibn de 

las poblaciones  indfgenas,l&  prdcaica de-osxr6 q w  esc;os -- 
cevt,z'oB xunc1ouarm indistintamente  para  niiios  indfgenas y- 

mestizos,en  donde siempre tuvlervn primacia  estos dltimoe. 

La consecuencia de e s t a  prgctica arroJ6 el  enfrentamiento - 
de dos qrupos c u l  Luralmen-Le d i s t i n . c o s  . . .  

Una sepuna limitanye  en BU opera-- 

cl;,; fue el hecho de que  para  la  ubicacidn de escuelas -bi-- 

lingltes se escocr=lnanlr  poblaciones  rnestizas,situaclón que m? 

tivd el acrecentamiento de la  discriminacidn hacia los niRoa 

indigenas que concurrfan a recibir la e'ducacibn primaria, 

Con podterioridad,a  partir de los afios setentas,se  intenta - 
dar  un  nuevo  enfoque a las escuelas,cuyo  propdsito  serfa  el- 

c 
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de dar  oportunidad a l o s  jovenes  indigenas(no  precieamente - 
- 

a nifío8 de edad  esco1ar)de  alcanzar  una  fortnacibn integral- 

y reincorporarse a su comunidad de origen con una capacitaci - 
cidn  que  les  proyecte como agentes de cambio de los ndcleos 

sociales de donde  pr0ceden;rnediante  una  ensefianza  orientada 

hacia la capacitacidn  para  el  trabajo,en  donde se dar6 par- 

ticular  importancia a las ensefianzas  diversificadas, 

No obstante  el  nuevo  enfoque con el 

que  se  pretendid  orientar a las  escuelas  bilingQes,el  progrg 

ma no ha podido desligarse de la  estructura,contenido y or- 

ganizacidn del programa de educacidn,En  estas  circunstancias 

las  escuelas  bilingUes  atendidas  con  personal  bilingtie  part& 

cipan de los vicios del sistema  educa tivo nacional:deeatez+ 

cidn por la  intervencibnzde la burocracia  sindica1;falt; d e  

una  definida  conciencia de identidad  6tnica del personal in= 

digena  bilingtie y de compromiso  social  para la atencidn de - 
estos  servicios  destinados 8'81.18 com&nidades;por  otra  parte 

6xiste  una  carencia de materiales  diddcticos  acordes a las - 
caracterfsticas  culturales de los grupos  6tnicos. 

I 
I 
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C O N C L U S I O N E S  

Durante mi estancia  en la comunidad de Santiag0,Jamiltepec - 
lleve  a  cabo  una observaci6pdpartiqipante ,tratd de integra- 

me a la comunidad y asf  poder  conocer m& a fondo a log maes 

tros  bilingUes  para  conocer  su  realidad  circundante,Pud-e  dar -. 

me cuenta  que: 

Los maestros  castellanizadores son indfgenas- 

de la  comunidad o de  pueblos  cercanos  que  tuvieron oportunl 

dad de cursar  la  secundarfa,por lo cual 88 incorporaron a - 
la educacitjn  bilin@ie,esto  vino a darles un status  prefereni 

cia1  dentro de su  propia  gente,esto  hace  que se sientan 8u- 

periores y la misma comunidad les asigna  una  autoridad den- 

tro de la jerarquia existente como l o  son 1os"Tata Mandoni", 

msxima  autoridad  indfgena.Sin  embargo  fuera  de la comunidad 

ese"status" no e s  v&lido.Los  maestros  tienen  que  relacionaz 

se  con  gente  ajena  a  su  comunidad,esto  es  cuando  tienen  que 

ir a la  capital  del  Estado(0axaca)ya  sea  por  asistir a los - 
cursos  educativos  o.,bi6n  por razone8 burocraticae  del 81s- 

tema  educativo.Al  entrar  en  interaccidn  con  una  sociedad - 
diferente a l a  suya,donde los valores  culturales  del  indfgz 

na son rnenospreciados.Ellos  tratan de Incorporarse a esta Q 

ciedad"nuevar1 para 61,adqulrlendo  costumbres y acthudes 

ferentes a su ?lodo de vida,Esto con el f i n  de: 8er aceptado. 

Y es que el s e r  "ir_dlo'? eqtnvale a ser  "tonto".Cuando, regre- 

sa .a su comunidad,trata de qire e s t &  adquiera esas costurn--- 

k,res y modos de vida por 61 adquiYidos.Consecuenternente es- 

t o  se deja s e n t i r  en la interaccidn  con  sus alumnos. 

I 

Asf encontramos que las casas de los maestroa- 
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son provistas de elementos  occidentales  como:grabadoras,--- 

discos  en ingles,posters delcantantes de Última  moda  en el- 

Pais.La adquisici61r Se la lengua maberA;a es%& llqada,de la - 
manera mas estrecha,a la formacih de la psiqui's  infantil y, 

por lo misrno,es el organo por medio del cual se realizan," 

los fendmenos del pensamiento y la emocih,o dicho de otro- 

modo,es en e 7 7 ~  en l a  que se piensa y se siente. 

Todo lo anter ior  exyrcsa  claxamente  la - 
necesidad ir,a?.:lata del'replantearniento de los objetivos y -  

metas de la educacih ircif;.:e!ta y por consiguiente de los - 
maestros castellanizadores,educaci6n que s i n  duda cambiar4 - 

una vez  que  se  logre ucegrar las  concepciones y plantea" 

mientos de los propros grupos Ú W ~ C O S .  

La edricacrou bilinglle podrg llevarse a la prdctica en Zoma 

respondable,cuando  se  haga  conciencia  en los encargados de - 
realizarla,de su necesidad  para  generar  el  desarrollo y rea- 

firmar  en  las  comunidades su Identidad  gtnica. 

En el anglisis de esta  realidad podemos entender  porque el 

promotor y el maestro bilingtie,manejan  inadecuadamente la - 
lengua  indfgena  en  la  en8eRanza;porque  menosprecian su culta 

ra sobrevalorando  la  cultura  occidental,porqu6 han perdido- 

su identificacibn con los anhelos  de su gente y olvidan los 

objetivos  del  Ser'vicio  Nacional de Promotores  Culturalee y - 
Maestros  Bilingttes. 

El maestro bilia@e,cada d í a  se encierran en una  educacidn - 

\ 

- 

tradicionalista,adquieren y repiten fOmka8 de conducta que - 
desvían los grandes  objetivos de la  educacibn,ejemplo d e s e l l o  

san:ab%ada,no de la8 aomunidades,aplicacidn  indiscriminada - 
88 mb$e&a& g %&ja&@aa sin &dap't;arloe a su realidad. 

i 
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Todo lo anterior  obliga a buscar  un  reencauzamiento y un des 

pertar de conciencia  critica,eomo  recur80  para  superar  las - 
fallas,para que la  educacidn  bilingtie y bicultural  se  haga - 
realidad en forma y contenido de opresidn  cultura1,ecoabmica 

social y polftica que viven los pueblos indigenas. 

Resaltar la importancia de la educacidn 

en el desarrollo  social,econ6mico y cultural de las comuni- 

dades  marginadas. 

Analiear e interpretar  la  problematica  indfgena  dentro  del 

contexto  nacional y definir  estrategia8  para  dfnamlzar su tz 

desarrol1o.Aprovechar la experiencia de loa investigadoree- 

de ciencias  sociale8,para  establecer  las  bases que permitan 

estructurar  un  programa de educacidn  bilinglle como medio pa 

ra  afirmar  la  identidad  6tnica.Deapertar  una  actitud de in% 

terds,en el personal  docente,por  su  riqueza  cultural. 
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