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LVTRODUCCION 

El psenie b h ~ o  se realizd en um cantunjdbd en la 

mawtern ba& La comLlltj&d & C m  Chqxltepec se jhd a & la 

hphenaacibn & hpsa h i d h e k t r i r n M i g u e l A ~  m c i b i d  wchs ceramos 

q u e ~ ~ ~ l o ~ s s p o r l a s a g u a s & l a p r e s a . L o c a n r t f i r c c i d n ~ l a o b m ~ I m  

cambio b m m  en el  medo, por lo que SIIS habitarnaes II&VWI que  bus^ que 

kpmnitietzm subsi& en su nuevo ambiente y seguir repmrhrden&, su cammddbd 

La primera  visita  a la wna se realid en 1991, &rante los meses  de mqo, 

junio  y julio. En  ese  primer periodo se  apucb  un censo pata conocer las 

CaracterISticas  demogr&ficas y econdmicas generaks de la poblacih. Con los &tos 

obtenihs se  pudo reulizur una breve  monograjk.  Con la aplicacih del  censo  se 

pudo  detectar,  en la mayoria  de los grupos domksticos, la ausencia  de por lo menos 

una persona y por otm purte que  esa  ausencia  se &testah, sobm to&, en 

/&enes  de  entre I5 y 20 &s. A partir de  eso c o m d  a surgir mí  mterks por el 

tema. 

Para la siguiente  visita,  en  ocaubre,  noviembre y dciembre  de 1992, muchos 

de los j&venes  que hbia conocih )nr no es tah .  Lo visita  coincidid  con los 

preprrrativos  de una de las Cpestas m&  importantes  para los mazutecos -el bla de 

muertos-. Por lo que los habitantes  de la comunidtad  esperaban la l k g h  de sus 

fmihares, algunos opinah que  ese a h  lar fiestas serian m&s tristes  porque  mucha 

gente  estaba  enM&co yjhltaba dinero. Lusprsoms iban l&g& y entre  ellas los 

jbenes que  habia  conocido, por supuesto,  con  actitudes  muy  diferentes.  Despuks  de 
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p a  ubicar e1  comportamiento  migratotio. En el  tercero  se  describen los aspectos 

del fendmeno migratorioD dando privikgio a la visi&n  de los que e s a  presentes. La 

conchrsibn vincula aspectos  ebmgr&tcosD  dom&sticosD pentaks y migratorios. 

Como mencione arriba las hipdtesis  de pwti&@eron  puestas  a  prueba dmdo como 

resultado  matices  muy  imporhmtes. 
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REUGION 

La comuni&d es uztdhm, y no h permiti& la mtmchccih de grupos 

pmtesmtes, sdlo dbs jefes de Milia es& convertkhs  al  pmtesmtismo -aunque 

recientemente  se  constn@ un templo  ewmgdico en la parte a b .  El 5 &Mano de 1990 

el Obispo de T&epc y &S sacenhtes m& buauguraron la capiiua de la cam&  Para 

su oqpnizucih men& con un comitk  compuesto por un presidente de mpih, secrem'o, 

tesorero, mayordomos, catepisdas y vohm~'m, los cuahs son respmsabhs &I 

mantenimiento del inmueble y de la organizacibn de algunas festM&ies reltllcioncmdas  con 

kligiksia 

Como se  mencionb  antes, en la comunihd solamente hay dos jefes de familia 

que son protestantes, uno de  ellos  pertenece  a uno de los troncos mtfs antiguos y el 

otro tiene poco tiempo de  haberse  mudado  a elh. Cerro  Chapultepec es la única 

poblacidn  que  tiene tan rehcido mimero  de  protestantes,  esto  es  importante  porque 

la misma  comunidad se ha protegido  de  que  esto ocurra, las fmilias que han 

decidido  vohterse  protestantes han tenido  que  salir  de la commihd, por lo que  se 

puede  considerar  como  otra  forma  de migracih. 

En Cerro Chpultepc no hay "cum': la cmemorm*h rekgiosa em ojciah 

por un promotor de la fe, habitante  de la c m u n i w  nombrsdo por el obispo CAe Turtepc. 

A su vez  cmr- la cateqm2ucih de las menores'  que i b a n  a realiua su primera 

comunidn y participaba en los ensaps de los cantos religiosos pam las m-. La 

conmemoracih  se m&& los h i q g o s ,  mitad en es-1 y mitad  en  mazateco, los 

m e s  bibticos eran lddos en  espaplol y psterionnente se en mmateco. Al 
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kikma, el nombreglobalpam los d m  es “M Y M h que  se e s p & h  en 

absorber los males Ctel cuerpopr la boca reciben  el m b r e  Cte ,!i%inard rni-ska cumndero 

ch@r- o el  que CUM con veh Shimt2h shím Inhi. T’atnbih existen el mkbre?~, el 

sobador, el  que mm con -0s o algum otra  hierba. 

L)entro de la c o s m m  mazutem atin se cm- al- creemhs en- los 

habitante, aunque espoficuente que habh sobre e l b  Q un exbafh. Los Mazaecos 

respm ciertos bgures sagmbs. Una de las cree mcts psentes se relacona con la 

psencia Cte los brujos o Cte pqu&s seres h e h s  de los cerros uamryibs “Chicones”. 

Se piema que dejm b siua p r d a  hprds  & comer ped? cmsionar que un brujo se 

siente en e k  y entonces  se m e  el riesgo rlle lmerfiertespsadb o mah suerte, pam 

que  el  brujo no se siente, hay que mczzrgm b sillla indinah contm la mesa o contra  algún 

lugar de la casa No es  cotfyenirmte ir al ~trayy) por h noches, y que los “Chícmes *’ 

p d h n  molestarse,  &tos  dambidn cukh b cm& que &te en la cmmmihd por lo 

que  mucha  gente  teme ir .  L& persaar que viven cerm de un p t e h  pareden ser moles- 

&&S, si esto ocurre se d e  al curdero, quien ppom‘cnm M ph de bboco que se 

~~apl~enlosantebrazos,~pplcrndasdelospiesylapuerda&lacasaparague 

bs muertos no molesten. 

Los muertos ocupan un lugar muy importante clientro #e la cosm+  naazateca. 

A esto  se debe que la thrmdem de sus celebm’ms sea la & los Fieles  tos. Arin 

en otras conmerrtomdms, como el 10 de m q w ,  b remembranza se mhzu en  elpantebn 

y timen  singuklr h p m  velo?.ios, entim y rmvenarios. C d  urn persona 

muere,  se le as&m unpQdrh.ro de e n t h m ,  quien &m& dk Uam la cruz en elsepeho, do 

harri en dos m m * m  yahnmd la cotrm~~rnomorh. 



y de intercambio  ec&ico. En Cerro  Chapultepc  se  consena  un@erte m 2 0  a slls 

dos a tres caplos y se responrabihian del dinero o b t d  pam utilizarb en k J c i o  cde la 

En h jlestzr  se mezckm elementos pmpios riGP b cOSmOgOnkl rt2ami~t.x con 

elementos cristiano, lo que &i como resultaca, una clam  muestm de sincmtkwno reli- 

gioso. Un ejemplo  de  esto  es  kzflestiz  de  muertos,  que inicia el 26 dle ociubre y t m h  el 2 

de  noviembre. 1421 estos &S los &&tos repam pam visitar a sus parientes,  por lo que 



ensaps  de la daza que se realiza durante el festejo. La música se compone de violín .v 

guitarm,  eskí  es m a r c h  por golpes reptitivos y dclicos  del tambor provocdo un 

smih muy grave, por encima de los sonidos rítmicos y aguclbs del  violfn y la guim. 

Dicha &ca a c m e  a h Ctnza c& como “Thhu-d” que  literabnente si@im 

‘%to & omblip ”y que se efic~a h t e  los &S que d m  la conmemomcibn. 

Ladanzaconstibqe unaparte muy~p~tedelritoycomfenurahihrse el& 

26 de octubre. Los “ e n m a s c d ’ :  como se demrmimn, se rethrenprlamheenel 

p t e d n  pam entanat cantos yalmzar, dm& inicio ad a b cmemoracih Elgnrpo dle 

C t e s  se compone de apronimadlpnente 12 a IS in&&os. Estos forman un circulo 

amplio en cuyo centro &atza u n a p .  cmicaresca r e p s e n ~ p r  un h0mosexu.d. 

sello los hombres  pueden purticipar y quien  se  compromete  deberh hacerb &unte siete 

&S consecutivos. 

Su vestuario consta de rvp vie@ y m ~ ~ ,  que antes eUos h m h  ck trdem 

pro ahora se utilizun de  material  sintdtico o cart& con el@ ck no ser khtiJ&-. En 

cambio  el  homosexual no cubre su rostro can viste con hui@l. o al- 

p?vncí& y zupatos  femeninos, utiliza abmdimte maquilkqe en  el rostro que eJmlta b&m 

femeninaausente en el ritual 



en tudo el recorrido  el grupo de &tuuntes tiene especttadores que se ahierten con ellos. 

Tambih recorren kx c o m e s  akabfkzs &e se  encuentran con otros p p s  de 

enlnascar~os. 

Los dlias de mqvr movimiento son el I y 2 de  noviembre. En la noche delprimero 

de noviembre  todos h s d m s  se i h n n h  con velas pam irdm el camino d.? regreso 

a hs almas  de h niplos,  mientras en la ighda al’pemonm se rdmn a mar. 

Eldia2esel&mayorefervescen& tocEalagente~kzcomtari&dyhquehan 

venidb & visita se  encuentran reunidbs en e l p t e b n  Ca&r$nniUa  se coloca alrtukhr 

de SI(S tumk, se vende b e b a  y se crea un ambiente @stivo. Algurms Cantmtan al 

rezundkro  local, otros rem en sihciopsbnabs ante stllp ~rmtbas. Los enmaramacjbs m 

cesan  de & k a ,  mientras los muchachos  bromean con ellos; pero sin olvi&a que todos  se 

encuentran ahi con un mismo&: respetar y honrar a sus d&tas y de  esta  manera m 
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A bs tres o cuatro d o s  de e& bs  niffos entran al preescok, dotade se les 

ens& no solamente a hablar en espaflol, sino tambidn los valores y la cul&ra del  modelo 

occidmtal Las canciones  en espfíol son la clave porn el uso &l idioma oj&l La 

catequimcidn  que  reciben en la doctrina catblica tambih contribuye a su aculmracih y a 

la ens- del espdol 

Los menores comienzun a trabujar en el hogar a W o r  de los siete u mho cd)os 

-apndm a hacerl~ por imim.&n &de l ~ s  tres o cwatro &-61 wvms son 

i n ~ ~ a l a s l a b o r e s ~ o l a s d e s d e l o s ~ ~ s y a l a ~ ~ l o s q u ~ e ,  

aunque  oJciabnente se amp& que  es  lo^ d ie~ ioch~ .~  ~ a r  mujeres mmaa &m el 

hogar como escemrio de sus roles, entre los once y &e afbs ctnnienzun a hacer toríiklzs 

Y s ~ l o h a s t a q u e ~ s a l e n a ~ ~ a I b m i ~ ~ ~ ~ ~ s e l e s ~ ~ e í  

respeto hacia las personas mayores, aunque son las mujeres las que gucrrcEor rmrpostum 

m h  respllro~a hacM sus mayores y hacia sus esposos. 

A los seis o siete aptos ingresan a la prima&, aptvxkxbente la mitad egress, 

de ebbs MCI tmxm parte es&& la telesecmuhh en C m  Campcora o puerto 

Buenavls ta ,e l~stosequ~alaslaboresdelccrmpoyotrosem~aladu&ld~ 

ChIobu, T-pc o Mdrico, a empleame como albaf)lesl mows dk tkpkxh, 

rmgmioms o sirvientas. Al menos &S de & cinco emlgmclbs tienen Mto1 aunque la 

emijpzci&n es equimhte en ambos sewsl son Ah mjms kn que tienen nqwr 

opriunW de trabajo. En la comunW es @dl obtetaet. tn&rmaciddn s o h  los que i?um 

salidol en voz de personas que  retortmt. 
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KWA FAMIUAR 

Para 1995 la comuniabdde  Cerro  CIaaprítepc  es&hhabi&x&pr 359pemmas, 

organizadas en 73 mialdes domksticas. Las labores en la comuni& mician entre las 

cuah y cinco  de la maiana. Las primeras en larmtarse son lar mujeres; si se quiere 

a b r h  la hcha  para ir a T-1 hay que  estar entre kx cinco o cinco y media en el 

emkcmiem; cerca  de lcls seis la mayor parte de los habitantes  es&  listos paro iniciar 



r e e m  su timp entre ver por la parcela y convivir con la familia, sobre todo con k,.r 

niilospequ&os. 

A Ibs nueve  de la maftaM lczs nibs comienzun sus labores en la escuela primaria 

y el  centro preescob. Los limes  se  reúnen en la pquefla expkmdh p a  rendir  honores 

a la badem,  ptmorrnente limpian el &rea cercana y p m m  a h aular p u  escuchr 

kx ches  & sus maestros bihng0e.s. A las m e  di? kl maplam es  el  descanso, mucks 

ntavs~asuscaEasadssayumt.oIlyu&lr~alg4~~~sssco~saprmfncana 

hs dos de h m&. Los maesnospegan un papel rmportante &m CBP b m- 

deben gmMse  el respeto  de la gente yprthpar en hs activkhiks cotmmjfariap que se 

realizun; solo habh la hgua cud es muy necesario, en ocasiones son m&iIcos, 

consejems y líderes. 

Los hombres  regresan  de sus labres agrkoh en& la m y dx de la M e ,  horn 

q u e ~ ~ d e ~ l a s ~ ~ ~ ~ & l ~ y ~ e ~ ~ c u ~ e l ~ o a l ~ l i ~ . ~  

mujer  tiene  que atewkrlo y mientras  el  esposo  come,  e& no pet& senme a b mesa 

Las tmhs son lar how de  mayor ocio, que hs habikmtes dedan a &scwmzr. Lm 

hombres se reúnen en lar ti& o en la agencia de poli& pam escuchar música, 

platjarrcon hs a m i p  o tomar una cervezu; puh o c u p e  de acthkkzdes secumhrkx 

como traer k#lq ajhr el  machete o atender a los animahs h & & o s .  Ius mujms se 

visim o 

platican entre e lh .  Porprejm, grupos t.% niplcls o indvihbnente taman un hfb 

en el anup. Al-s ahlescentesjuegan en h. cancha t.% hisketbol otrrrs j h n e s  yn8b.s 

pescan en la orfua de la psa; pocos ven t e W h  



Cuando comimua a oscurecer  se  toma cafi, cerca  de lar ocho se apagan lar hces 

de h casas y &emen para comenzur una mew jomuch Sbb en días dejes& la gente 

h e m e  m& &&. 

Las Jestas -conecta&s en alto gr& con la cosmavisibn ca~lica indigmvE 

rompen la cotidiani& son momentos en que la comuni&ad participa en eventos 

familkares o irdivihales. Las ocasiones  en  que  se  hacen  Jestas  familiares son 

bcfsicamente casantientos y bautiws que  se cehbran con cm& &m y Me. En el 

caso de las ceremonias moríuotias  los amigos  de la f m i k  se aylr&m mhramente 

c o n h ' ~ o  con &m, &res,  comiicda o tmhg-0, demosbdndose su e s - &  
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VIDA COMI%IvITARL4 

En Cerro Chphepec existe una forma  de organizcih basah en los comit&s, 

que  abarca t h  h &miones c o m u n i m  pam cooperar  con mcmo de  obra y 

resguar& del parntnonio de la comlmiricsd,  estos m b m n  y eligen a las autoriddx 

municipks, m& &S  &S, y a t& los miembros  que m’cip denir0  de los mismos. 

C h  comitk  se r e s m i l i m  de  algunos & los bienes txnnunak y  se eflcargllb 

organizar los convivios  que  a cada bien c&I corns@.  existe un comitdpuru 

mkhr la escueh, otmpam kz ighsiia, pam el sa& suciál o Ib agencia Tmbih  existe 

unajunta & mejoms enm&a de organiua kzsjleskx a benejlcio ck las obmpúblicus. 

Por eiemplo el comitd  escokzr tiene una parcela -un cafetal & &S heckíreus  que 

s e l o c a l i z a e n l a p a r t e ~ ~ ~ & l p a n t e b n - q u e l o ~ a a t e n ~ l a s g a r ~ . E l ~  

N M  ” es un comitd de formacidn m& antigua y tm&ionul que  se ocupa ck las anmtos 

relativos  a b iglesia,  el  mantenimiento  del  itmruebh  y h orgaplizacibn & algMlLlF 

fistiv&iks como ladl 4& mano, I &julio y kzsposab. Pam kxhs kwr misas y$esm 

religiosas, los mayonkrmos adman conjbms la cnu de Ih. ighh y dm m o f i d  

&m1 al santo&ste@, pero no absorben los gastos  de kzsflesm. 

Hay tres formas de  cooperacidn  en el trabajo: el  cdnvite, la ayuclb y la faem; 

las dos  primeras se aplican  a la realizucih de  trabqjos particukzres y la úlrima se 

utiliza p a  los trabajos  de  obras  públicas  y  como  parte  de las obligaciones  que se 

deben  cumplirpara  benefcio  de la comuniM. El convite  es un trubajo  de ap& que 

se basa en la reciprocidad,  en  un  marco  de  realciones  de  parentesco, compdazgo o 

arniskzd. La diferencia  entre  convite y ayuda consiste  en que el  primero  requiere la 
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preparacih de  una  comida  colectiva,  comida  que  debe ser ofi.ecida  a  todos los que 

cooperan, y que  debe  ser  devuelta por cada  uno y a  todos cuando soliciten la ayuda 

del  trabajo  de los demtfs. El convite fhciona cuando se quiere que la siembra  sea 

m&s rdpih,  la comida  se  comparte tambih con la esposa e hijos de los que 

partiMipan en el trabajo, ya que si has personar  asistentes  no  comen la siembra 

tendrtf  mala  fortuna. 

Las personas  que  no  pueden  con el  gasto que  requiere una comiciir  colectiva, 

solicitan  “ayuda” ofreciendo un  modesto  almuerzo  a las personas que le dm su 

cooperacibn. La ayuah se  aplica  no solo en el  irabajo, sino tambidn en cohboracih 

econbmica para casos  como  velorios,  entiewos, b& o construcci&n de casas. 

La actividad  colectiva  para las labores  sociales es llamada faena, que en 

otras  partes  es  conocida  como  tequio.  Esta forma  de. cooperacih se  aplica en el 

trabajo  de  conservacibn,  reparaci&n y limpia  de  caminos y bienes  comunales. La 

faena  es, econ&micamente, la forma de  obtener  trabajo  necesario para el  bien  de la 

cornmi&,  con un mínimo  de  gastos. Es cottvocacla por el agente municipt los 

s&bados,  c&  ocho d i a s ,  quien  les  informa  qud  trabajo  se  realizurd  en c& ocasibn, 

la invitacibn y el anuncio  se  dirige  exclusivamente a los hombres, las mujeres  se 

mantienen a l e j h  del  sitio de la faena. 

Todos los varones  de 18 &os en  adekmte  es&  obligados  a  asistir, so penu 

de  una m u h  y hasta encarcelamiento  en  el  caso  de  que  tambikn  se  tenga un cargo y 

no  se cumpla con dl. La participacich  en la faena indica c u d 0  un joven ha llegado 

a la e h d  ahlta, los demds hombres y las autoriaides  de la comunihd lo reconocen 

ya como individuo achrlro. 
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Los que no asisten a b faena son los .QX~Y&OS o hs visitantes, los residentes 

que  se  niegan a asistir  son  considerados  como  &era  de la estructura  social, ya que 

la asistencia a la faena es  una caractehtica muy importante  para  valorizar la 

posici&n de un individuo  en Ib sociedad  mazateca.  En la medicta  que@nciona como 

factor  para  conservar la cohesibn  social  de la comuniw, la participcih en  ella es 

una de las condiciones  para  ser aceptdo como parte  integral  de su sode&. 

A manera  de  conclusibn  cabe  destacar la importancia  que  tiene p a  bs 

mazutecos el sistema  de  ayuda muíua, el convite, Ibs alianzas por pentesco y 

compadrazgo y la reciprocidad  de  intercambio  de  trabajo como estrategicrs de 

subsistencia. El trabajo por ayu& muiua no sdlo tiene rebancia en h praliuccidn 

de  alimentos sino en todos  los hbitos de la vida  mazuteca como elemento cenfml de 

su orgunizucidn  social. 

f 
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CAPITUAO II 

“ESTRUCTURA DE LA ORGANIzACIONSOCIAL 

EN LOS GRUPOS DOMESTICOS” 

PrniWIWCO 

El  sistema  de  parentesco, es jbnhnental para la contimridd biolbgica y 

sociaí  de la comunidad “Lar relaciones  de  parentesco  constituyen  el h b i t o  social- 

cultural  que  ordena y reubica,  en  primera  instancia, la re@ccih de la vi& 

humana” (Jhirregui 1982:183). 

La desigrmcih  de qui&  es o no es  pariente YQtjCJ de  sode&  a  sode& y 

esth  determinadb por eí  sistema  de  parentesco.  Uiuabnente  en antropologia se 

manejan los tdrmmos  de  consanguínidudl  que  se  re$ere  a indfvilhros empren&dos 

biobgicamente y a@i& re$riMose a la relaci&n  que  se aka a travtfs del 

matrimonio, vincularado no sdlo a los chpgesl sino tambidn  a sus ‘respectivos 

parientes cmanguheos. “En la actualiw, es m&  adecuado  referirse a la 

consanphi& con el concepto  de descdencia y a la afi idni con  el  de  alianzu ’* 

(J¿íureguil  obra ci&: 184). 

Un sistema de parentesco  contiene  tres  aspectos, que pueden  bistinguirse, 

pero a la vez  son complementarios “en  primer lugar, un mbsistema  de 

den~iMciones (uno tenninologh o confunto  de desipcimes) que  &de  a los 

miembros  de una sociedad en parientes y no-parientes, y ch@ca a los parientes en 



dgerentes grados, logrando -por este rnws!i.r??!n-, entre utrus efectos, Irl cl.jt;[~~bil 

de los cbnyuges  prohibidos y los c&nyuges  posibles.  En  segundo  lugar,  incluye una 

regla  de  descendencia  (de  reconocimiento socid de In progenie como hg’s de 

detennmados  .padres},  una  regla  de  matrimonio  (derivada  de la clarificación 

tenninolbgica  parental) y unas reglas de  residencia  (que  sancionan,  -to h 

relaciones  de  consanguinidad,  como las de acfiniw): es-  reglar,  en  cada socieM, 

pueden  ser  explícitas o implícitas.  Finalmentel  todo  sistema  de  parentesco  inclrrye un 

(sub)  sistema  de mtihdm institucionalizuchs -un conjunto  de  derechos y 

obligaciones  complementarios-  que  regulan la conhcta entre cuahpier par de 

individuos de@idos  como  parientes  entre si; a  pesar  de  que  se  trata  de  relaciones 

di&cas  (entre  dos  personas), solo tienen  sentido  en  el  interior  de un conjunto  de 

actitudes institucionalids, exigi& y estableciclizs por el sistema de  parentesco 

como  un  todo ” (Jhregui, obra  citada: I85) 

En Ceno Chapltepec la descendencia  es  mdi!erencia&. Los apellidos  se 

traurn a  travks  del  primer  apellido  de ambos c&rpges. Si  Juan  Martinez  Altamirano 

y OWlia Ignacio  Benito son esposos, los hijos llevaran el nombre  que  se les escoga 

y los apellidos  Martfnez  Ignacio. Ademh, existe  otra  forma  de tram- h. 

descendarencia, en este  caso los nombres  de pila jtmcionan tambi&n  como  apellidos. 

En alpnas ocasiones los hombres  utilizan  el  nombre  de pila delpadre como apellido 

y las mujeres  el  nombre  de la madre, en otros casos  se  utiliza  el  nombre  del  padre 

para ambos sexos. Ad la hija de la seflora  Rosario  se  llamar& Sole& Rosario y el 

hijo del seflor Felicicmo,  .4ntonio  Feliciano; o los hijos e hijas  de I p c i o  Esteban 



llevarhn por apellido  Ignacio.  Esta  tendencia la encontramos  en la primsru 

generacidn ya que  actualmente  influyen la iglesia y la institucion  civil  en  determinar 

el nombre  a los hijos. 

Hay dos formas de  matrimonio; una convencional  de  acuerdo  con la 

tradicidn  de la gente y la otra  legal El primero  se venyca mediante la intervencidn 

de un emhjador que pide y h c e  los arreglos  con los padres de la nmu. Cuando un 

hombre  quiere  casarse,  acude  a su M e ,  su ti0 paterno o a  alguna persona 

“caracterizada”,  esto  es,  personas  de  edad  que  gozan  de  respeto y tienen autoriahi 

moral  dentro  de la cmunidd, p a  conversar  con los padres  de la muchacha  que 

escogid. Ellos acuden con los padres  de la novia dos o tres  veces hasta obtener una 

respuesta,  en caab visita  se dm obsequios. Cuando la muchacha  va a vivir con el 

novio ya se  considera  como  esposa, no siendo  necesaria la fonna legal 

El segundo  se  realiza  de  manera  civil y/o religiosa. Tambih se pide a la 

novia .o puede  ser robah para que psteriomente el embajcdor se m g h ?  con los 

padres  de  esta. Un muchacho,  que  se robd a su mujer,  comentaba  que  si elh est&  de 

acuerdo  se la roba, si no tiene  que pedirla. Aqui ha intervenido Ib ighsia pata 

convencer  a kzs pt#zs de  casarse,  es m&  común  que  se  realice el ~ d ~ i ~ t u d ~  

religioso  que  el  civil. 

Suelen  casarse  muy jhenes, la e&@chía  entre los I3 y 20 d o s  para la 

mujer y los 16 y 2.5 &os p a  los hombres. Cuando se ha rehsado esa e M ,  sobre 

todo  en las mujeres,  se les crítica  socialmente. 

En muchas  ocasiones el matrimonio  es arregkdo por los M e s  con o sin 



acuerdo  de los interesados. La muchacha  puede  ser  solicitada o comprada  por un 

hombre  casi  de la misma e M ,   p r a  un hombre  mayor, un viudo o para un hombre 

cuya  mujer  necesita  del rejheno de una compaffera  joven. 

Un  hombre  puede  cohabitar  con  dos  mujeres o m& bajo el mismo techo o 

tenerlas habitado en diirente casa  En ocasiones las mujeres  son  hermanas o 

mantienen  algtln  parentesco, c u d 0  alguien  quiere  tener una segwuh espsa 

consulta  con su primera  mujer y sblo C U ~ Q  no  es avisa& puede  haber  conflictos. 

Esta costumbre  es  acepta& por la comuniu, aunque sblo la practican  aquellos 

hombres ctryas condiciones  econbmicas  se lo posibilitan. No hay presih ni críticas 

al  respecto por lo que  se  puede  decir  que la o'ganizucih familiar  no  se  basa en una 

tradicih estricta  de  monogamia 

Las reglas  de  alianzu,  esto es, con quin se  puede o no se  puede  contraer 

matrimonio  son claras para los habitantes  de la comuni&  Sobre  todo  respekm la 

prohibicih de  alianzu  entre  parientes,  tanto  del  padre  como de la madre, 

alcanzando  a  todos los parientes  de la primera generacih ascendente, hasta la 

segun&  descendente  de EGO -inchryenetdo a los pcsbrhros-. Desobedecer la regh 

ocasiona  censura  tanto  moral  como  social, por lo que  a los hijos  desde pequdos se 

les a r d a  a reconocer  a  todos los parientes  dentro yjhera de la c0muni;iiSd. 

Considdrese  como ejempb el  caso  de un muchacho  que andhba con la prima 

hemana de su ppd, esta  trabajaba  como  maestra en una comunihd cercana, en 

una ocasih  fie sacado  de la casa  de la muchacha  y encmceMo. Ella p e r h  

trabajar en Cerro Chapltepec, pero las personas no se lo permitieron 
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Cuando una mujer  contrae  matrimonio,  pasa a formar pr te  de la familia del 

esposo, por lo que la residencia  es  patrilocal. Si los c&nyuges  se sepran, en  muchas 

ocasiones los hijos que& a  cargo  de los parientes  paternos. Cuando m hombre se 

casa  -si  hay  posibilidad-  construye su hogar  cerca  de sus parientes, o vive un tiempo 

en la casa patem. Podemos  encontrar  un  conjunto  de  casas en un mismo  territorio 

donde sus moradores esth unidos  parentabnente,  este tip de  agrupaciones es 

importante  porque  en  ella fincitma clarcurrmte b uyuh mutua y la reciproci&. 

Se da por hecho  que  a  cada relacith de paretmsco mtrs dos m;cfiv&os le 

correspnde una actitud institucionaliaxh que  conlleva  derechos y obligaciones. 

Dentro de los derechos,  se  puede  requerir ayuh p a  proveer  de recursos a la 

familia, de  igual  manera  que  se  est& obligdo a  proporcionarla en  otro  momento. 

Aquí la regla  de reciprocihi es  parte  bdsica  de una serie  de  relacionus sociaks que 

se dm dentro  de las familias empentahs. 

El parentesco  forma pr t e  importante  para  proveer  de # e m  de trabajo y 

regular el acceso  a los recursos.  Boege sehla que Ibs relaciones  de  parentesco 

forman parte  de una estrategia  productiva  de la economh domkstica pam dspner 

de supdentes brazos en  el  momento  que  se  requieran. 

Dentro  del pentesco ritual,  considerado  como  pseudoparentesco, en el que 

“Determinados  procesos  dtuales  establecen vfrtculos cmhlogos a hs lmos de 

parentesco,  esto  es, la rehcidn  es asimihch a la del  parentesco,  pero no se c o n w e  

con 81”. (Jcíuregui,  obra  ci&:184-185), lar ocasiones  para  apadrinm  a un nMo 

son hersas. V i  desde las nacimientos, bautims o egresos tí& preescohr y 



primaria. El padrino o madrina puede ser soltero o incluso mmur de edad en CQSOS 

como los egresos  de  primaria.  En  casos  de ap&amiento por bautizo, los ~ ~ h i j ~ h s  

pasan a  formar  parte de la familia de los parmoS, con un S ~ ~ ~ I J S  eqrrivclhte  al  de 

los hijos por descendencia. Llesp&s de la ceremonia  de  apadrhmamiento,  sea  cual 

fiere el motivo,  se le bita al  padnno  a comer por cuatro dtas consecutivos y es 

obligatorio  que los padres  hagan  a los padrinos el  regalo  de un guajolote o un chivo. 

Es usual  que  con la eleccih del padrino se  busque  elevar  el  prestigio  de la 

fmilia. Por otra  parte las reglas de prohibicih para  el  matrimonio  se  extienden  a la 

fmilia de los padrinos aunque no se  tengan  relaciones  de  descendencia  con b t a ,  

por lo que  desde pqudos  se les & a  conocer  a los hijos las relaciones  de 

pentesco que  tienen  dentro y fuera de la comunithd 



ORGXNIZACION DE LOS GRUPOS DOildEt!3TIcos 

La estructura  b&sica  de la organizucidn  social  campesina  son los p p s  

domttsticos,  ellos dm muestra  del  desarrollo  econdmico y social  de una comunidd. 

Es& organizudos  con  base en relaciones  entre  individuos  que, por lo general, 

tienen lazos de prentescog, que  comparten una residencia,  proveen  de f i e m  de 

trabajo y se  organizan p r a  la reproduccibn cotidim. “El grupo dbmdstico  es  un 

grupo de actividhi corresidenciat  que  no  necesariamente  se  corresponde  con la 

forma  ideal  de fmilia, aunque  fiecuentemente lo hace en nueshu swieM.  Dentro 

del grupo domttstico  est& lo que Sahlins (1974:94) llama  conjunto  compartido  de 

bienes y servicios, a la vez  que  se da un  intercambio  de  implicaciones  ufectivas 

(mocionales) que apmece acompdado de una dferenciacih interna  de roles ” (7ra 

1982:19.) 

En la siguiente  parte  del  trabajo  se  utilizun los grupos domdsticos  como base 

del d l i s i s  ya que son una fiente objetiva y cuantitativa  de &tos, el interds es 

conocer la estructura  de los g. d. dentro  de In corrwnichi  de  Cerro  Chaputtepec.  En 

primer &gar se  registrd  el  mimero  de grupos dotrdsticos exhtentes en la comunidnf 

tomando en cuenta, para identi)carlos,  a un jefe de grupo como  ego, un hrgar de 

residencia y h. pmticipcibn de los miembros  pertenecientes al p p  e n .  UM misma 

uniM de  pr&cci&n y consumo. Para identificar u1 jefe del grupo se  conrider& In 

e&, el apropimiento de los recursos prodtcrivos y su autor¡& m u r . d  fiente a 

ttste. 
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Se  regis*& el número  de  miembrbs  que  integraba  cada g. d. y su relación de 

parentesco  con  ego,  con elfin de  conocer el tammailo y las caracteristicas  de  cada 

uno  de los grupos. A partir de lo anterior  se  obtuvo  el tip morfobgico de  &os. 

Generalmente  se  habla  de grupo mrc&ar y g r ~ p o  extenso  como las 

formaciones  b&sicas  de los g. d . ,  por lo que  se  conridem impwtmk i d c m  que un 

g. d. puede  formarse  de  diversas  maneras,  de  acuerdo a su estructura parental y 

tomando en aten& que pede huber mimhros sin nm@ tip de pmtdesco. Para 

lo anterior  se  realizd KM tiprogia de los grupos residenciales  existtwtes, 

considerando al’ características  sociodemogr&flcas  como la composicibn  de 

pentesco y tamaflo del g r u p o ,  buscando  conocer lar características  de la 

estructura  interna  de los g. d. 

El concepto  de  mor$ologh  se  reflere a la conformacith  de un ppo se@ 

hs relaciones prentales que  e&brSCen  entre si los miembros  que lo forman. Es 

claro  que h constttucidn  rnorfobgica  -de lar dstintas posibilidzdes de  conformacith 

de un ppo- resulta muy diversa y seria dflcil designar a cada una, por ZO que se 

busca  setlalar sblo los t ips  b&sicos. 

Al conocer la conformacith  de los g. d podenos h m s  cuenta  de los 

movimientos  que  se van dando dentro  de  ellos  -dependlend0 la etapa  del ciclo 

biok5gico  en  que  se  encuentren-.  En  casos  como la migracibn  esta m- en la 

fonnacidn  de los grupos, al  provocar la abunahcia o escasez  de  miembros  de 

determinadas eMes  y sexos, la estructura  nos mdca quidnes son los que  se qu& 

y quihes salen  de kl. 
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GRUPOSDOMESTICOS 

Para hacer un andisis sobre la confonnacibn  de los grupos dum&sticos,  se 

tomaron  en  cuenta  a los 73 G. D. existentes en la comunidad  en 1995, registrado a 

c& uno de los miembros  que fonnaban porte de  ellos,  en el momento de levuntar 

los &tos. C& grupo se  reconoce por tener una uniM rt?sidt?mid comb y un jefe 

de fmilia como  responsable  econbmico  de la uniM. 

Dentro  de la confonnacidn de los @pos no se  considerarm a h personas 

migradas, en casos  de hijos solteros  no se puede  saber  si  regresaran o no al grupo, 

en la mayorfa  de kzs ocasiones los padres no los toman en cuenta como parte de 

&os, por no  vivir en la comuniabd  nipwtici' en h actividdes comumk. 

El total de personas que conforman  los 73 G.D. en la c o m n i u ,  es de 359 

habitantes, 186 hombres y 173 mujeres. Dentro de los 73 G. D. sblo en cuatro casos 

la mujer  jimciona  como  ego, lo que  implica que el porcentaje  de  mujeres solas a 

cargo delgrupo  es muy re&&. 
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Por ser una comunihd pep* el mercado  matrimonial dimimp, por lo 

que  muchos  matrimonios  se  realizun  con  personas  de al' comunidad 

circunvecina. D e  m total  de 73 matrimonios &pa no  coincidente  con los GB.-, 

encontramos 42 matrimonios con c&nyuge @amo a la comunihd, de  estos en 27 

casos  es la mujer la que  proviene defiera, en I1 casos  es  el hombre -inclui& uno 

proveniente  de T h a l a  y que llegd a la comunidadpor m i p c i h  de la c&nyuge- y 

en  tres  casos ambos cdnyuges son @enos a la commihd, sin lmos de pentesco 

dentro  de  esta. 

Se sefkzh5 antes  que los patrones  culturales  marcan un patrh de  residencia 

patrihcal. A pesar  de los casos registrados de  varones  provenientes  de  @era, su 

porcenhje no es significativo como para  alterar  ese ptrh de residencia 
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En Cerro Chpultepec no hay un p t r d n  unifome de p p  domdstico, el tip 

predominante es la familia mchar, aunque algunas familias  nuchares  comparten un 

mismo  terreno para  construir sus vivien&. En al’s CCWUJC a n  cuando los huos 

tienen hogares  propios,  siguen  reconociendo la autoridad del jefe de familia. 

Existen casos en que hay elementos  agregudos a ka mi& fmiliar, ya sean 

ahijados,  amigos o parientes  kjanos. Es comrhr  que cuando UM mujer o un hombre 

enviu&,  se  agreguen a otm p p  o busquen otra  pureja.  Tambikn  sucede  que 

cuando un hijo  vuetve a casarse o tiene  que trabqjarfiera, los Mjos son dejados a 

cargo  de los abuelos; o cuando la hija  se s e p a  del chyuge regresa a lir casa 

patem. En la comunidxi solo existen  dos casos de m d e s  solteras, una de elbs 

regreso a vivir con sus padres  a la comuni&  mientras lir otra  continub enM&co 

trabajando y dejando a su hijo a cargo  de sus abuelos. 

Para el arshlisis  de ka compsicich de los G. D. se  retomb la propuesta de 

victor Franco (1992) y se  identiflcaron  diez  tipos  de  agrupacic)n purenta4 esta 

diversidzdpodrla deberse a lo importante que resulta para h. sobrevivenda de los 

gnrpos un sistema  de ayuh mutua, agnrplrtradose por reladones  de  parentesco 

consungufneo, por la afiidxiypor elpurentesco  ritual Los diez tips e n c o n ~ ~ o s  

se  describen a cmtinuacibn: 

I )  El grupo nuclear es el tip &sic0 consti&ido por los chpges y sus hgos, 

este tip de  familia tambih puede  formarse a partir de un segundo matrimonio, lo 

que  implica la disokrcidn de un primer  matrimonio. 
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Se encontraron 32 fianilias mchares, en 16 caros son grupsjhenes. A 

pesar de la d>cultad  de  acceso  a la tierra,  el nuevo matrimonio  puede pedir a las 

autoridades  comunahs un solar p a  construir su vivid que se ?wrd a base de 

ayu& mutua-, pagado una cuota mhima m a 4  si el grupo de  origen  requiere  de 

mano  de  obra,  dstos  a su vez  pres- ay&. sblo UM familia nuclear  esth form& 

apartir de un segundo  matrimonio  de  ego, queddo los huos delptimer matrimonio 

a cargo de los abuelos  paternos. 

2) Sblo se  encontrt5 un caso de grupo pohginico, en la tercera  genera&%, 

d d e  ambas  esposar  de  ego  viven en la misma  casa y a la vez son hem-. 

Aunque hay un solo caso en los grypos actualks,  dentro  de la genealogda se 

encuentran  m& formas de  este tip. 

Es& costumbre  es  permiti&  dentro  de la comuni@ y es la primera  esposa 

la que en ocasiones  acude  con su c-ge a pedir otra  mujer  que le ayude con las 

labores  domdsticas. 

3) Se considera grrrpo desprovisto cu(plcjb hay ausench de al’o ds los 

cbnyuges. En tres  de los cuatro casos encontdvs el ausente es  el  esposo, ma 

mujer  es viu& otra vive en concubinato y la última tiene a su esposo trabajado en 

la ciuW de Tuxtepc, por lo que estns mujeresjhciomn como ego del pp. En el 

otro  caso  ego  es un seilor viudo,  de e W ,  y que es reconocido por la comunWpor 

su autoridximoral; vive  con su hua tambib viuh y su nieta, que  a Ih vez forman 

un grupo desprovisto. 
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L h a  la atencibn  el rehcido número  de grupos despovistos que exislm, yu 

que es fiecuente, en  lugares  donde la migracidn foma parte de las estrategias p r a  

mantener  al g r u p o ,  que  el jefe de  familia  se  ausente para  trabajar,  mientras  deja  a la 

mujer a cargo  de  &te. 

4) En los grupos compuestos la coqfomadbn es m& h e t e r o g h  y es  donde 

se  encuentra la mayor variedad  de  casos. Pueden formarse  a pariir de un grupo 

nuclear, m& parientes no prir,lurios de ego. L a  parienres  que entran a formarme 

de  estos grupos eran  elementos  de otros grupos que se han desintegrado o reubicado 

y vincutados a alguno  de los c m g e s .  

De este tip se  encontraron  diez casos, en cinco de  ellos  se wega al grupo 

un pariente  de la cbtpge, ya sea la madre, el hemam, el sobrino o la tkt En los 

otros cinco casos son parientes  de  ego los que  se incluyen. 

S) El grupo extenso se conforma  de al menos dos p p s  nuckares 

completos, m& mentes  primarios  de  ego; o con un grupo nuchar, m& una pareja 

de  cdnyuges. 

De este tip se  encontrartm  únicamente  cuatro casos, tres  de elhs@mados 

pot una parela de cdnyges y el grrrpo nuchar  de uno de sup hijos. Por lo genernl 

son los hijos  vmones los que forman este tip de fail ia,  ya que llevan a su esposa a 

vivir a casa de sus padres. 

6) Cube  destacar  que  debido  a las caracteristjcm  de los G.D. en la 

comunidad,  se  consider6 un p p  denominado extenso incomplkto, p e ~  r u  2 k g ~ 1  a 

conformar dos grupos nucleares por lo ausencia  de  al@ c w g e .  
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Encontrando ocho casos; tres de ellos formado por una fmilia nuclear mds 

una hija sin c-ge y su hijo; dos casos formdos por una p e j a  de chyuges con 

nietos a su cargo;  dos  casos  similares  al  anterior, solo que en uno se  agrega un hijo 

y en el otro la fmilia de una hija y el último lo conforman una pareja, m&s un Mjo y 

el  hijo  de  &e. Lo anterior  se ejmpliJca con dagramas. 



7) El grupo m& extenso  se rejere a uniddes que tienen un grupo m& 

amplio  de  parientes  dentro  de su composicih. Formdo por un ppo exterm, e11 

cualquiera  de sus m&li&des, m& parientes lejanos o no  parientes  de ego. 

Se encontraron  solamente  dos casos, lo que idea que no hay permanencia 

de gmps amplios. 

8) Las pmejas solas pueden  deberse  a  matrimonios  de nueva formacidn o a la 

ausencia  de los hilos por migracih o por matrimonio. 

Se encontraron  nueve  casos,  tres  de  ellos son parejas jhenes, cuatro tienen a 

sus huos ausentes por migmcidn y las restantes a sus hijos casados, vivid dentm 

de la comuniM. 

Un ejemplo  de pareja sola que  se  encuentm en la fase terminal dk su 

fonnacih pertenece  a uno de los jefes de familia Hejos, que viven en la prte alta de 

la comuniMy que por tanto  es & d o  de  tierras;  el  matrimonio sdlo tiene &S hyas 

que por cansecuencia son las que herethran b tiem, kr mayorya estaba casada, la 

menor yul no tenh muchas posibiliddes de  hacerlo por rehusar el lhite de e d d  que 

la comuni&dconsk€era  adema& p a  contmer nupcias. Sin e m b a t g o ,  en 1995 &S& 

se había junta& con un hombre pz cas&  que  hablo  tenido probkmas con sus dos 

esposas  anteriores que tenía v i v i d o  en la misma casa-; la gente no aceptaba  esta 

rehcih y dedan que la habian  escogido por el interks h& lar tierras d e l p h .  

9) En cuanto  a indfvkduas solos no se  encontrd caso. De lo contrario 

se  consideraria a un hombre o una mujer como We&mie siempre y cuando 

fiera  authomo en cuanto a su prohccih y cmsumo. 
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10) Dentro de otros t i p s  de grupo se consideraron los especides que no 

cabtlan en las denominaciones  anteriores. 

Se encontraron  tres  casos, en uno  de  ellos vive un indMclhro especial -el 

curaruiero  de la comuniU- que  tiene a su cargo  dos  muchachos hulrjanos; en otro 

viven dos  mujeres solas, que al pnrecer son primas y en el Bltimo caso  se  desconoce 

el  parentesco  que  une a los miembros  del pp, 

En el  siguiente CtlClclLo se esquematizun los dferentes tips de agnpcibn 

encontrados y b dfmentes formas pam cacjb tip, anottmdo el mbnm de  casos y 

usan& b siguiente simblogia: E=ego,  Co=c&pge,  Co2=segumh matrimonio, 

hjo(s)=&jo o hijos, hjo2=hijos tie segundo matrimonio, hmo=hedano. 

TIPO MORFOLOGICO u 

I 

Nuderv E+Co+hjoa 

32 TotaleaParcíalw 
1 E+Co2+hjos2 

31 

Po- E+Col+hjWoZ+hjos 

2 Desprovisto E+hja+nieta 

1 TotalesParciale~ 

1 

E+hjos 1 
E+hjos+so- 1 

Totales parch 4 
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Compuesto E+Co+hjos+tia de Co 
E+Co+hjas+sobrino de Co 
E+Co+hjas+swgra 
E+Co+hjoa-l/2hmo 
E+Co+hjos+hmo de Co 
EKoyhjoCol+nieto) 
EKo+hjo+hmo 
E+Co+hja+(lnhmo+hjo) 

I Estenso E+Co"&o+Co+hjoa) 
E+Co+hjos+(hjotCo) 

Totaleaparciales 

c 
Tdwparcialw 

TOTALES 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

10 

3 
1 

4 

3 
2 
1 
1 
1 

8 

1 
1 
2 

9 

9 

0 

3 

3 

73 

- 
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INFORMACIONGENE;4LOGI~ 

Sin &da las genea- son mfirente importante  de &tos pam el  trabajo 

de  investigacih. Con ellas se pude realizar la reconstrrrccih  de  historias 

familiares p a  comprender  mejor las relaciones  dentro  de un sistema  social dido. 

Por otra  parte las cuestiones pkmteath en urm genealogh y los h i tes  que  se & 

asignan wrrlan en ficih de los objetivos buscadh. El objetivo  de realizur 

geneaIogh@e obtener mfornacih acerca  del  comporkmiento  migratorio  que  se 

psen&zba en la cornmi&, gracias a  ellat s s p &   c o m e r  el mhem aprolrimado 

de personas que h b h  dejado kz ComuniM tanto tempoml como 

ptwmmentemente. 

El d h s i s  de las genealoghs  mostrd que la red de parentesco de loJ 

chapultepecanos es ampk  se extid a  pobkzcioms  de la nrazatsaca a& se  cone& 

con  Cerro Cam-, abarcardo  poblados internedos como  Te- y Cerro 

Cknin, tockrs comunMs circunvecirms de Cerro  Chapultepec. Fsto implica una 

red  amplia en casos  de  necesitarse irrm ayuda ocasimlpwa sobrevivir. 

Dentro de ht;F genealogdas  encontramos un tronco  geneak5gico  importante,  el 

de los “Feliciano ’: el m& numeloso  de talos. A rrte &onco pertenecen fmilias que 

vivikm en el  territorio  de la comuniM antes  de  ser formada ksta como tat es decir, 

antes  de la construccih de la Presa Estas familias  eran  de  tierras y son los 

que a h  comeman b mayor canti& Otros troncos m& pequeitos pero tambidn 

orfginarios del hrgar son los ‘Fereda”, los “Bpfraa” y los “Herrem” #‘.milias  que 

tambih poseen  tierras-. Las otms fmilias l&garon  procedentes  de la anterior 



cabecera  municipal,  asenthndose  en la porte  baja  del  territorio y viviendo la 

mayoria de ellas  en propiehi comunal. A partir  de btas  se  forman los nuevos 

gtrrpospor matrimono, en muchos  casos  con c h p g e  dgamo. 

Para el conteo  de los resultdos se manejaron  ClrJerentes  variables: la 

geneal@a alcanza cuatro generaciones, y comprende hs grupos dom&sticos 

residentes  en la comami&. Los colores  irtdican lo siguiente: pam las personas  que 

no pertenecen  a la comurti& existien dos  variables I) coloreados  de  azul los que 

son de aigutsa commi& circunvecina y 2) colom&  de vede los que  pertecen  a 

otra c ~ ~ ,  aqui  es  importante  ubicar a cbrryuges dgamos. Con cap se 

colorearon  a lar personas  que  residen en otra comunw genemimente p r  

matrimonio;  de  morado  estan los migrantes temporah, es  decir bs que alguna vez 

salieron pero ahom prmanecen en h comuni&; ihnnfmdos de mjo los migruntes 

permansntes, es  decir, que no han repesado; el c o b  rosa  corns- a las 

personas naci&@empor migracih. Existen  matrimonios que se dieron con gente 

de la misma comuniU o de la regidn y que posteriomente rnigrurw, u que se 

conocieron en el lugar de migradh; existen otros matrtmonios que se dieron  con 

gente no perteneciente  a la m@dn y que  se  conocid en el lugarch migmdh. 

Para el malids se  utilizuron  como  muestra 10 geneabgk, registnitdose en 

ella  a los parientes primarios y no primarios de  ego,  se  tomaron en cuenta tarrto a 

individuos que  permanecen en la comunidzd,  como  a los que han d i& dk elh p r  

rnigracidn o por matrimonio. En el  manejo  de los &tos se  considetd como migrante 

temporaI  a personas que en alguna ocasidn  habian  salido p r o  es&ban en la 
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comunidad  en el momento  de levantar los &tos y como pennanmtv n Itw tp"o m ese 

momento no se  encontraban. 

En el d l i s i s  de lar geneuhgius encontramos que lla cornpen un totai de 

591 personas; 542 elementos vivos, 281  hombres y 261  mujeres  -inciuidos 

c&nyuges  exdgamos-,  de las cuakks sblo 244 a h  viven en la ctnnuniM, negrupd'os 

en  49 g. d., es  decir,  representan un 67% del  total  de grupos en la comuniti" 

Dentro de los presentes 31 personas prov¡erm de otra comuniM. 

Para  el  conteo  de los ausentes no se  tomaron  en  cuenta los c6nyuges 

exdgamos, pero si a los hijos.  El r e m l e  son 244  presentes y 241 mentes. Esto 

signvca que la mitad de la gente ale la comuniM estdfiera 

La genmlogh muestm los e@ctos  de la migmci&n  en la cornu s&h 

que ia mitadde los integrantes  de esasjmilias p no vive en ellb? 
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En hs  condiciones  de aishmiento en que  se encuentran bs comunWks llte 

la Presa, la altemativa  de  migrar  es  muy  mquerida1 ya que c?xisten pocas acthhtdes 

emnhicas comphentarias a las que  se p u e h  dedicar sus habitatttes.  Sin 

embargo la rekc ih  entre migracih y pobreza  no  es  meotbrfccz, axisten otros 

factores que pro@cian el deseo  de  migmr. ‘X la p de factores econdrrticos, 

tambikn ha infiidb Ibr “revolucih de aspiraclortesnl es  decirl la d + s i h  a W s  de 

lbs medios masivos de  cornunicwcibtt y de las escuelas  de wbres que exub el 

medo urbano y su forma de vi&. ” (Arizpe 1985:14) 

Salir  forma parts de un anhelo p a  mucha gente, kluso hombres ecdad 

que m hablan  espaElol, eqwesan su deseo  de ir a M&m. Habet mtdo en la ciuu 
pot lo menos en l l l t~ omsick, les signflca reconocimiento. Por b que cksdi.? muy 

jhenes alimentan la esperaruu de hgarb. 

Es cormin escuchar  “aquí  se supe no hay nada’: por b que se p&a 

consklemr que es uno de los rrrotivos principles pura salir a truba$zr. Eh casos de 

personas  de la segunckr generacihl sallan pam obtener  recursos y construir um 

casa.  Sin e m h g o ,  lar personos mayores opfnan que actualmente rrruchos j&enes se 

marchan  porque ya no quieren  trabajar el campo y que l a s  mrrchdtas sah p a  

divertirse o buscar novio. “Quiere  vestir  bien, cah bien, no quiso eshrdhr, no 

termino b secumhria, a ver si alki”. Otros  mottvos  pueden  ser  que los huos tengan 
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problemas con sus padres o cuuIlLflo unu mujer  tiene  problemas con su esposo o ha 

perdido la oprtunihide casarse  dentro  de la c0munic.W opta por salir de ella. 

Aunque al principio les resulta dpcil integmrse a la vi& urbana, despubs 

sucetik lo contrario “Tengo diez d o s  v i v i d o  en M&co, clumcjb me Jiri lbrabo, 

pro ahorap no me ha& aqut me siento triste” 

Los &ares a W e  se m i p  son: la c idni  de Cdtdob, W e p c  y 

principbnente la C i u M  de  M&co. En la CiuM de MMco, sobre to&, los 

mazutecos  cuentan  con um red  de  contactos y un gnrpo de pisanos. 9u locallzacidn 

pede  ser determina& por la commkhd a la que pertenecen, por ejemplo los de 

Buenos Aires  se  concentmn en Chako, los de &m Josd en la Merced y ibs de Cerro 

Chapltepc en Tecamachako.  Esa  red les  sirve como punto de refmcia cuan& 

deciden  salir,  saben que encontrardn uri hgar dm& vivir y ay& pma conseguir 

m rmbaJl0, así como  amigos y cono&s. 

Otros investigcxhtus hun setkrlado que la rnigmcih sekcciom 

“prefwentemen& a la poblacih en e& ecom5micamente  activa, y p r  eso wch a 

kas comunkkies de odgen de un impr&znte gnrpo de su pobhcih en e& de 

re@ccih psrCa y social ” @ o h  1991:73) Esto srtcccdp tmbikn en Cerro 

C h p h p c .  Por o m  parte, en lo fotmacih de los gnrpos h d s t i ~ s  al 

provocar la abudmcia o eswez de miembros dedctemht&s  eMes ysexvs. 

En la actualidxi la migmddn se &r, en su maprh ,  entm lapobhddn joven, 

son muy pocos los casos en que jefes de gnrpo migren dejcmh a la esposa a cargo 

de lafmilia . La seitora  Macaria  es  el hito caso de grupo &spwisto, en el am! 
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e lh  se hace cargo de sus hijosg su esyoso lime I5 d o s  trabajando en Tuxtepc. Elln 

tambidn  trabujb por un tiempo alb, pero regres& partr c l t m  I- r n s m  hijos. 

Se  encontr6 la misma  tendencia a migrm m cnnbos sexos, aunque sur1 Ins 

mujeres ihs que tienen mayor facilihd de enconirar acomodo en el serviciu 

domdstico, mientras que los varones  se e m p h  en tienti& pmdedas o 

restcarrantes, muy p o s  en trabajos e s p c i a l i d s  como albafiiks o qyuctntes de 

catpintero. 

El padre  de familka es  quien  debe autorfiar a sus hvos pam ausentarseg en 

al-s  casos  interviene la m&. “Mi hermano se la lleod a k z f i e m  pero yo di 

permiso ”. Otras veces  el  mismo  padre  pide el f m r ,  esperando la ap& de sus h&w. 

En una ocasibn llego M sdor apreguntarpor su hi& ya que espmba le m a d m  

a l p  de h e r o ,  la s&m Guillennim se la hnbla  llevado hcada dos &S a trabajar 

a Cdrdoba a pticith del @e, la mzbn que le dio @e que su huu pi.& yrestkdb 

p a  ser mQdrftld de pastel y no la dejaban  salir hasda que p a g a r a ?  adm& gamba 

sesenta psos a la semana y no le aumendaban prque no trabajaba  bien. 

Algunos @es no esttbl  de  acuerdo con la salitih de su htos, sobre todo si 

son mujeres, aunque  estos se van desobedecid alpadre. “No quiero que se vqw 

prque solo van a buscm novio y algunos  muchachos  comienzan a beber,&ar o se 

echan a p s r d e r ’ ;  “Si se va a echar a perder mejor le voy a decir que  se venga ”. El 

caso de  Doroteo  es curioso, ya que su mamd asegura  que lo hiw regresar gracins u 

la ayuk de un curcmdem, t l  comenta: ‘jm no que* regresar, pen s e d  la 

necesihdde hacerb ”. 
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La migracibn  adquiere  diferentes  modalidades de acuerdo a las necesidades 

que enpentan los g. d . ,  puede  ser  temporal, definitiva o estacional  En  Cerro 

Chpltepec las dos  tendencias principles de la migracidn  son la temporal y la 

permanente. 

Una caracteristica  de la migracih estadonal  es la salida  del p & e  y de los 

hijos varones hrante los meses  en  que  no  se  requiere  trabajo p a ’  el cultivo, 

regresando a cosechar o pgando pura que  trabajen las tierras  que darn. Aquí  es 

nnponante  que la carencta  de  tierras  pura la mayoria  de habimtes de la 

comunihd m@ye  sobre la urgencia o no  de  re&esar. 

En la migracidn  temporal la sali&  de al’ miembro  del grupo se  realizu 

por un lapo de  tiempo, regresado a la comunialxi por vob tadpro~a ,  porque 

Beron mandidos  traer,  porque sufleron al@  accidente o no  tuvieron &to en Ib 

cia. 

Algunos han intenkdo establecerse de. nuevo en la commi& p r o  no lo 

bgrcm,  porque no encuentran Ib manera  de  obtener temrsos o prque pz no les 

gusta &Joma de vida en la comuniM. Un ejemph es el caso de un muchacho  que 

traba/aba en M&co en una empcadora y al que  le  iba  muy  bien?  se  accidentd y 

regresd a & cornmi& no perla trabajar  el  campo, por lo que decid& pescar, al 

princip‘o tuvo &xito, pero el pescadojke dismimqendo. ‘%mpezd  a  vender sus cosas, 

estaba  acostumbrado a vivir bien, a  comer otras cosas, asi que  mejor  se  regresd ”. 

En la migmcibn defiiriva el indiviAo se  establece fiera, muchas  ocasiones 

debido  a  matrimonios con personas de otras regiones  del pais. Entre las diferentes 
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formas que  utilizan  para  salir  podemos  encontrar, la salida  de  un  adolescente solo, 

el jefe de grupo solo, un matrimonio joven sin hyos, un  matrimonio  dejando  a los 

hgos a cmgo de los abuelos o la familia completa. Achmhente los caros m h  

peaentes se rkrn entre los adolescentes. 

Cuando un joven ha cumplido  entre 14 y I5 d o s  se  considera  que ya estd en 

condiciones  de  salir, pero p a  poder  hacerlo  necesita la ayu& de  otra persom, ya 

sea un fmiliar, amigo o conocido, asi como hacer uso comcto del es@oL “Lo 

quiero manab, pero no sabe  habcnt  bien el espahi’: despuds  de  adquirir 

experiencia,  estos  a su vez ayuh a otros jhenes. El  apqyo  consiste en 

recomenh-los para al@  trabajo y ojkcerhs un lugar pam M r .  Este favor es m& 

frecuente  entre  mujeres,  aunque  comentan que el  comportamiento  de las muchchas 

ha  cambiado y y no con- en e l k .  ‘Ya no me gustn, apdw a las muchachas, 

porque sus @es rechan  si  no kzs cuidamos  bien ,! 

. Comtimnente  se  considera  que una parte  del  prodhcto  del  trabajo  de los 

migrtmtes  regresa  al g. d . ,  lo que ayu& a  mantenerlo. E.. al’s lugares, b 

entra&  de  recursos  se  aprecia  a travds de nuevos patrones  de  consumo  como 

adquisicich  de a v t o s  electnhicos o mpliacidn o construmich de vivi& a 

base  de  material  -tabique,  cemento,  varilla-. No es el caso pma Cerro Chupltepc, 

de  hecho  se  pueden  encontrar fmilias que  conforme todos sus hijos se han ido, h 

empobrecido,  a  pesar  de la idea  que  a  mayor  mimero  de hijos, mayor  excedente. “Se 

van y se OM& de b fmilia”. Al acercarse la temp& de  siembra  es  cuando 

m& se  necesita dhero, porque no e s a  los hijos y hay que pagar a los mows “Los 

seflores mandm pd i r  &neto  a sus hijos y les  dicen  que no tienen ”. 
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A pesar de la ausencia  de los mipantes y de Weistir poca comunicacidn 

directa  de  estos  con sus familias,  dentro  de la comami&  se  sabe lo que  sucede  con 

ellos,  por lo general mandan cortar o recados con alguna  persona  que vu de visita 

Se puede  escuchar  a  padres  que  se  quejan  porque  no  vueiven a saber  de  ellos y no 

m a d m  dinero.  “Muchos  hacen  eso: ks dcen a sus pap que  van  a  regresar tal dia 

o que van a mcmdar dinero y no lo hacen ”. Una seflora  platicaba  que su hija  habia 

salido  a  trabajar  a Mkxico y en dos &os no  se  había  vuelto  a  comunicar  con  ella, 

pero sabia  que  tenia una hija; tiempo d e s = &  regreso  a h comunihd porque su 

esposo h habh dejado y no podfa mantenerse  sola, 

Atin @era los migrantes  tienen  obligaciones  que  cumplir con su corn- 
cuando se  necesita  hacer un gasto  comunal se les manth pedir cooperodbn. Se dice 

que en la actualidxi los muchachos se niegan a ctwprar argumentando que ellos no 

viven alh. Otra  de las cosas  que ya no  quieren relizur es la faena, consihrado que 

la participcidn en esta,  es  una  de las codiciones pam ser  aceptado como parts 

integral  de la sociehd mazuteca, no ParHcipat en ella o pgar por el trabajo  estd 

modicficandb hs formas de rehcih entre elbs, ya que no es solo MYI obligacidn, 

sino un act. sociaL 

Cuando un mipante regresa  a h comunitlbd ya sea de visita o a vivtc ?M 

obtenido un status diferente  con  respecto  a los que  no lo han hecho,  esto se 

manges& sobre  todo  entre losjhenes. “dicen  que ya se lks olvido el mazuteco, pero 

eso  no  es  cierto’’.  Uno de los sdores  recuerh como  antes los muchachos  salian  a 

phticar con las personas ~ l ~ ,  dice  que  ahora  no lo hacen.  Entre  muchachos 
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sucede lo mismo, los que no  han  salido  comentan  que los que  llegan ya casi no les 

hablan. 

Por lo general  regresan ajestas importartes  como la de  muertos o a la del 

santo patrono, al  aproximarse la fecha lizs personas  esperan la presench de sus 

fmiliaresp al  escucharse  el  ruido  de una lancha la gente  se  aproxima  al 

embarcadero p a  ver  qui& arriba, “es la hija  de...,  viene h... ’’ comentkm. Los que 

lkgan saben  que e s e  siendo  observados, junto  a  ellos  llega lltlll nueva manera  de 

vestir y comportarse -un arete, el pelo pinuo, la mdsica, la grabmhm o una 

c&narafotogr@ca-  que los que no han salido tratan de  imitar. A las personas que 

est&  de visita no  se les ve por la comuniu  pero todos  aparecen el dla del baib. 

Para  algunas  personas  regresar  a la comunidd sign@ca  visitar  a sus 

parientes vivos y muertos, ctrplir con compromisos como acudir  al  ptmtebn o la 

ighsia. Para o m s  la visita signijpca  “dejarse  ver”,  demostrar  que han dquirido un 

status diferente. 

El dia de fiesta la comuni&d  sale  de su mtirm, &unte el dla se realizan 

partidos de baSAetbal1 y se  hacen los pepat ivos  p a  el boils, casi no se ven 

mujeres en el hgar donde  se  realiza  el  evento deprtivo. En la noche la gente 

comienzu  a bajar al Wb, dentro  del salbn so&l e s a  dispuestas los mesas pmcr 

quien pueh  y desee pagarh. Mucha gente  se qu& afiem del s a h  a obsemw el 

b a i l e ?  otra  preJere  quedarse en casa; dentro  del sal& las mesas son onrpo&lspor 

los que lkgaron de  visita 41-s con su fmilia- ypor los que timen m& pstigio 

en la comunihd. Los que h llegado  pueden  distinguirse ficibnente por su manera 
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de vestir y por st( comportamiento,  algunas  muchachas  tratan de imitar la forma ds 

vestir, pero a  ellas  no krs dejan  quecJbrse hasta muy &de.  Dentro  de la comunidd 

el tomar y sobre todojúmar que&  restringicb p a  los jhenes, sin embargo los que 

han l@do lo kcen sin temor  a  que  se les reprenab. 

A continuacibn  presento  tres  historias  de migacih que ~mph@an la 

infonnaci&n  presenta&. 

Carolina  es una joven que  pertenece a una de las familias originarias del 

lugar, por lo que  ella psee  tierras  que si( padre le hered&, al igual que a su medio 

hermano. Carolina salid  de la comuniw porprimetu vez, en 1982, con ay& de su 

ricr, pam trabajar en MMco. Estuvo t r . w  por temporb  en el servicio 

dm&stico del 82 al 87 y del 91 al 95, ettyIando dinero a su casa Skpr no b &ba 

permiso pm irse, pem su mamd  se encarg& de  convencerlo. Cuando salid  de la 

comunidki estaba  soltera p r  lo que  se c o k &  r&#hente en am trabajo. M& 

adelante apd& a sus primos y a otras muchachas a salir,  “megusta ap&”. En el 

d o  de I987 regresb a Chapultepc pma casarse -su esposo  pertenece Q otra 

commit”, y despuks  salieron juntos  a tmhy¿zr, enconlmndo los &S empleo en la 

misma casa. ItegresaCm de  visita  sobre  todo en festejos lrmportantes como ksflestas 

de muertos o IbCpesta del  santo p m o .  eran respmsables  de sus obligaciones y 

cuando se les requeria m & h  ayuda a la comunW “como cud se come la 

cm- de la ighsia, cooperamos con dinero, p r o  hqy a l p o s  muchachos que no 

cooperan comos los hijos de Rodoljb o el hermano  de  Doroteo  que m manth dinem 

p a  su mam& y tatpoco quieren coopem con dinem o kcerfaena. ” 
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Despuds de haber ahorrado  algo  de  dinero pura construir su casa, 

regresaron  a vivir a la comunidad  en 1995 y para cosechar kx cinco heckkeas de 

cafd  que  poseen. Comenta “p estaba aburrih de  trabajar y me preocupuba que mi 

mamd estuviera soh. ” Carolina lkgd  primero que sil esposo, kl venia cada quince 

dfas a  verla, pero gastaba mucho  dinero y adm& “ a 1 W  no lo ateradtan  bien sus 

compafleras  de  trabajo por lo que le dijo que  mejor  se quehra. Su esposo  se  mtegrd 

rtfpictamente  a hs obligaciones  de la comuniu, desde  que lkgd asistid a ta faena, 

en 199S~hgia como  “agente ‘7 a pesar de  ser ttm joven se habia ganado el  respeto 

de kx personas. 

Carolina asegura  que en enero  es cuando hay trakjo y tal vez se  regrese, JW 

que la seflora con h que  estuvo le consigue d&de cobmse. LWce que actuahente 

los muchachos  se  niegan  a  cooperar con dinero pam arreglos  de la comuni& 

porque mgumenm que  ellos  no hen a&. “Cuanclb los muchachos vienen solo p r  

un tiempo no bcen  faem, pero si vienen para quedarse Ib aut0dh.i habh con 

ellos ’: “lar muchachas se casan con gente  de  @era y se van a vivir a otro Mo, yo 

prefert c a s m e  con alguien  que  entendiera  a  mi mam& ” @fimnucidn pro , tona& por 

CarollnaAltamtranoyMtacariaAltanrirano) 

Adm tiene 34 &us, su esposa pertenece  a la comuni&€ de Ceno C M  y 

tienen  seis  hijos. Adan habla poco de su vi&, es hkrfano, hijo adoptivo de uno de 

los seflores  con  mayor prestigio dentro de la contuni&  que le heredc.5  al- 

thmm. Adan enfermo por bmjerhz,  &¡piensa  que por envidia ggprdi l a j ú e m p a  



trabajar el campo ”, comenta que cada vez que estaba  en  esas  tierras o intentabu 

trabajar  en e l k  se  enfermaba,  acudid  con un curandero  para  tomar  hongos  pero no 

se curd.  En 1985 decidid  viajar  a la C i u M  de  M&co  buscando un remedio para su 

mal, p a  ese  entonces ya estaba  casado y tenía  tres  hijos.  En la c h M  busco  a sus 

paisanos  residentes en Tecmachko, que b ayudzron a  encontrar  trabajo. Estuvo 

trabajado, apoximattamente  cinco dos ,  para poder  pagar un doctor. Su esposa 

f i e  a  buscarlo  a  Mdxdco,  con sus tres  hijos,  con la idea  de  queciarse  con dl, p r o  los 

ninos  enfermaron y decidieron  que lo mejor  era  regresar  a la commi&. La 

esdancia  en M&co hiw que Adan W e r a  una manera  diferente  de ver la situacidn 

que v;ivian dentro  de b comuniu  intento  hacer  cambios  en benejcio de  es@ se 

convirtid  en Wer, dl oJciaba lirs conmemoraciones  religiosas los domingos y 

coordinaba la catequizucidn,  en una o m i h  como representante  de 

Chapultepc ante el RVI y actualmente es tesorero  de kz usociaci&n de  cafeticultores 

~qtmnacidn proporcfonado por phitco ir@mal) 
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