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Introducción. 

 
Para la elaboración de este proyecto de investigación  primero se lleve 

acabo una primera salida de campo a la región chinanteca que tenía por 

objetivo un reconocimiento de la zona, así como poder delimitar las diferentes 

problemáticas o temáticas que se presentaran.  Este primer trabajo de campo 

lo realice en los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2002, en la 

comunidad de San Isidro Laguna, que se encuentra ubicada en la serranía del 

municipio de Valle Nacional, en el estado de Oaxaca.  

 

 Durante mi estancia en este poblado lleve acabo entrevistas con 

informantes claves para obtener información más específica sobre ciertas 

temáticas y obtener un conocimiento mas profundo de la situación que se 

presenta en la región. También hice una observación participante, en donde se 

convivió con las personas de la comunidad en la vida cotidiana, tanto en las 

labores domésticas como en actividades económicas, que en este caso son la 

producción del café y maíz. 

 

 En la segunda etapa del trabajo aplique encuestas a autoridades de 

distintas comunidades del municipio para obtener un diagnóstico general de las 

condiciones tanto económicas, políticas y sociales en que se encuentran las 

comunidades que pertenecen al municipio de Valle Nacional. Las localidades 

que se visite fueron: San Antonio Ocote, San Juan Palantla, Arroyo de Banco y 

Rancho Grande.  

 

 Por último hice un censo genealógico de la comunidad de San Isidro 

Laguna, donde obtuve información sobre las relaciones de parentesco, la 

migración y la situación económica de las familias. El uso de esta herramienta 

de investigación me permitió tener un acercamiento más directo con las 

familias de la comunidad y me abrió las puertas para entrar en los hogares. 

 

 En la ciudad de Oaxaca se visite el Archivo Agrario del Estado para 

investigar la situación agraria que viven las comunidades de Valle Nacional. 

Esto me dejo tener un conocimiento previó sobre los conflictos que se viven en 
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la zona a razón de la tenencia de las tierras, que frecuentemente se dan por 

linderos o por invasión de ejidos o tierras comunales.  

 

 Durante estos tres primeros meses de estancia en San Isidro Laguna me 

di cuenta que una de las principales preocupaciones que manifestaban los 

habitantes del pueblo era el futuro que les esperaba, gozaban de narrar lo bien 

que se vivía en el lugar durante el auge del café, todas las cosas buenas que 

tuvieron durante esa etapa y cómo con la llegada de la crisis se modificaron 

sus vidas. En el momento del trabajo de investigación la vida de los habitantes 

del pueblo estaba dando un nuevo giro, inició el fenómeno migratorio de 

manera intensiva, “si hubiera venido usted antes las cosas eran muy diferentes, 

la gente no salía todos vivíamos en el pueblo”. Tuve la oportunidad de observar 

y vivir de cerca la salida de hombres en busca de una fuente de ingresos, que 

al parecer, sólo se ofrece del otro lado de la frontera, la angustia de las mujeres 

que quedaban solas al frente de su hogar y de la comunidad, y la ansiedad y 

curiosidad de los jóvenes por conocer que hay del otro lado.  Fue así que tomé 

la decisión de cuál sería mi proyecto de investigación.  

 

En este proyecto de investigación me propongo analizar ¿Cuál ha sido el 

impacto que ha tenido la crisis del café sobre la red de relaciones sociales y 

políticas que conforman a la comunidad cafetalera de San Isidro Laguna?, en la 

región de la Chinantla. ¿Cuál ha sido la reestructuración de las redes sociales y 

políticas de la localidad a partir de un fenómeno económico?, como fue la caída 

del precio del café. 

 

 La reciente crisis del café inicia durante el periodo sexenal de Carlos 

Salinas de Gortari, periodo en el cual se da el cierre de algunas instituciones 

paraestatales dirigidas al campo, entre las cuales se encuentra el INMECAFE. 

La desaparición del Instituto Mexicano del Café en 1989 genera una caída 

drástica en el precio del café. Durante su presencia el precio del café se 

encontraba a $24 pesos el kilo y hoy en día se vende entre los $3 y $6 pesos el 

kilo. En el mismo año en que se cierra la institución se da una sobreproducción 

cafetalera a nivel mundial quedando en primer lugar Brasil, en segundo 

Vietnam, en tercero Colombia y México ocupa el séptimo lugar como productor 
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de café, y en descenso.1 Para 1998 se presenta el momento más crítico de la 

crisis del café que viven los habitantes, productores de café, de San Isidro 

Laguna. El café deja de ser un producto redituable para la comunidad. 

 

 Esta crisis económica ha llevado a las personas de San Isidro Laguna a 

buscar nuevas alternativas laborales, siendo la migración a Estados Unidos y la 

ciudad de México su principal opción. 

 

 Frente a la crisis de la cafeticultura las relaciones sociales y políticas  de 

la comunidad se han visto alteradas al interior. Esto me ha llevado a plantear la 

hipótesis de que existe la presencia  de una red latente de relaciones sociales 

que se activan o desactivan bajo distintas condiciones, en este caso se hacen 

visibles con la crisis económica que viven. 

 

 Estas transformaciones las podemos encontrar en distintas esferas 

sociales: desde el núcleo familiar, hasta la vida comunitaria. Antes de la crisis, 

la producción de café se llevaba a cabo con los integrantes de la familia (padre, 

madre e hijos) y con la contrata de mozos. Con la caída del precio del café ya 

no se genera un ingreso económico que les permita solventar los gastos que 

implica la contratación de mozos, el trabajo de la familia nuclear se vuelve 

insuficiente para la producción. Esto ha llevado, principalmente a los hombres, 

a migrar a los Estados Unidos y a la ciudad de México alterando en su interior a 

la unidad doméstica. 

 

 Frente a la ausencia de los hombres, las mujeres están teniendo una 

mayor participación en la organización agraria, política, productiva y comunal 

de San Isidro Laguna, las mujeres están saliendo de los límites domésticos y 

ocupando un lugar dentro de los espacios públicos y políticos del pueblo. La 

ausencia de jóvenes debido a la fuerte migración de este sector, que no nace 

con la crisis pero que refuerza este abandono de la comunidad,  me lleva a la 

hipótesis de que en  un futuro próximo, la comunidad de San Isidro Laguna 

desaparecerá debido a la ruptura entre las generaciones. La educación de las 

                                                 
1 Entrevista a Miguel Tejero, coordinador estatal de productores de café, CEPCO, Oaxaca. Entrevista 
realizada por Ana Paula de Teresa. 
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nuevas generaciones de niños y jóvenes está enfocada a la búsqueda de 

alternativas en nuevos espacios, donde existan oportunidades laborales que 

les permitan alcanzar un bienestar para su futuro, y que no se encuentra, en 

este momento, en el campo mexicano. 

 

 Con la crisis del café se han hecho visibles las relaciones micro-

regionales que se encuentran en la región de la Chinantla, donde se ubica la 

comunidad de San Isidro Laguna. Una característica que se presenta en esta 

región es el proceso de formación de las comunidades, que consiste en un 

constante flujo migratorio dentro de la Chinantla , dando lugar a la formación de 

nuevas localidades, que a su vez sufren subsiguientes movimientos 

demográficos. Esta característica provoca que lo local no refleje cabalmente el 

espacio comunitario, ya que bajo distintas coyunturas la comunidad se expande 

o contrae, ya sea territorial o socialmente.2 En San Isidro Laguna con la crisis 

se han activado esta red de relaciones tanto para la búsqueda de nuevas 

alternativas productivas en el lugar, como para  el desplazamiento migratorio 

hacia Estados Unidos y el Distrito Federal. Dándose lo que Viqueira define 

como “ayuda mutua”.3 

  

 Por otra parte la base territorial se ha transformado en el tiempo.  En el 

periodo Cardenista, con la Reforma Agraria se genera una reorganización de la 

propiedad y posesión agraria que afecta la dinámica interna de la región  en 

todos los niveles. Se establecen derechos y obligaciones que los individuos 

deben acatar por el tipo de tenencia de tierras. El tipo de tenencia de tierras 

que se presenta en San Isidro Laguna es ejidal. El ejido incluye cuatro pueblos:  

San Juan Palantla, Cerro de Pita, San Antonio Ocote y como centro del ejido, 

San Isidro Laguna. Estas cuatro comunidades comparten un mismo ejido pero 

cada uno tiene su propia organización cívico-religiosa. Se puede observar que 

los límites comunitarios no empatan con los límites agrarios, dejándonos ver 

que existe una disociación entre el ámbito residencial y el territorio. Siendo el 

ejido otro espacio de red de relaciones sociales y políticas que también se ven 

                                                 
2 Proyecto Multidisciplinario: “Medio Ambiente, economía campesina y sistemas productivos en 
la región chinanteca de Oaxaca” dirigido por la Dr. Ana Paula de Teresa. 
3 Viqueira, Juan Pedro. “Encrucijadas Chiapanecas”, Tusquets editores, México 2002. P.70-71. 
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afectadas por la crisis del café, a través de, por una parte, tener que ceder los 

derechos sobre  la tierra a las mujeres y por otro lado por falta de tierras para el 

reparto de tierras a las nuevas generaciones 

 

 Por ello el análisis que propongo en este proyecto se hará en tres 

niveles: Primero se centrará en la situación histórica de San Isidro Laguna, 

enfocándome en los proceso de movilidad que se han presentado desde la 

fundación del pueblo hasta la actualidad. Segundo, la base territorial, que se  

refiere a todo lo relacionado con el ejido y con las relaciones comunitarias 

establecidas entre los habitantes para la regularización de la ausencia de los 

hombres que conlleva la participación activa de las mujeres. Por último en el 

nivel local, se analizarán las relaciones que se dan en el lugar de residencia, 

principalmente al interior de las unidades domésticas y en al división del 

trabajo. 

 

 La presentación de este trabajo se organizó en cuatro capítulos. El 

primer capítulo es introductorio, presento el contexto regional de la Chinantla 

en el cual se encuentra la comunidad de estudio, inicia con los datos de la 

ecogeografía de la zona y se hace un breve recorrido por la historia de la 

región chinanteca. En el segundo apartado del capítulo se presenta el contexto 

histórico del municipio de Valle Nacional al cual pertenece la localidad de San 

Isidro Laguna. Esto nos permite conocer el entorno en el cual se ubica el 

espacio de estudio en que se realizó esta investigación. 

 

 En el segundo capítulo se analiza el proceso histórico que ha tenido la 

comunidad de San Isidro el cual presenta como una constante los cambios 

demográficos por la movilidad regional de la población, presentándose estos 

flujos migratorios desde la fundación del poblado y que continúa hasta hoy pero 

con una movilidad a nivel nacional y transnacional. También se observa las 

distintas formas de movilización presentes en el lugar como son: el intercambio 

de mujeres por el matrimonio donde el tipo de residencia es patrilocal  y la 

movilidad de niños y jóvenes por motivos de educación. La segunda parte 

habla de la producción del café en México y la importancia que tuvo el Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFE) desde su surgimiento hasta el cierre que trajo 
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consigo la gran crisis cafetalera en México. Del mismo modo se hace referencia 

de lo que fue la producción del aromático en San Isidro Laguna y cuál fue el 

impacto que tuvo la caída del precio del café en los aspectos productivos y 

económicos de los productores del pueblo. Este apartado es de gran 

importancia porque es a partir de este fenómeno económico que se da la 

reestructuración de las relaciones sociales y políticas que se analizan en los 

capítulos siguientes. 

 

  El tercer capítulo esta dividido en dos partes: la situación agraria y 

comunitaria que se vive actualmente en el poblado. Inicia con el contexto de lo 

que fue el reparto agrario en México, la reforma agraria, los tipos de tenencia 

de tierra que existen. Continúa con la reconstrucción de la lucha agraria de San 

Isidro  a través de los documentos revisados en el Archivo Agrario del Estado 

de Oaxaca que nos permitió revisar la historia agraria del pueblo. Esta primera 

parte finaliza con el análisis del ejido en el presente, cuáles son las 

modificaciones que se viven al interior del ejido a partir de la crisis económica  

y cómo los requerimientos agrarios establecidos han restringido la migración 

definitiva de los habitantes de la comunidad, por las obligaciones que adquiere 

el ejidatario desde el momento en que recibe la tierra que los obliga a quedarse 

en el lugar. En la segunda parte del capítulo se hace una descripción de la 

comunidad, cómo se encuentra organizada económica, política y socialmente, 

analizando cómo la organización comunitaria se ha ido adaptando a la nueva 

situación económica, política y social que viven y cuales han sido las 

transformaciones que ha sufrido las relaciones al interior de la comunidad. 

 

El último capítulo se centra en el impacto que ha tenido la crisis del café 

al interior de las familias y la reestructuración de las relaciones familiares de las 

unidades domésticas, así como los roles que juegan cada miembro de la 

familia.  La caída del precio del café dio origen a la migración, presentando dos 

tipos de movimientos migratorios uno a nivel nacional, es decir,  dentro de los 

estados de la República Mexicana, principalmente a la ciudad de México y otro 

tipo de migración que es transnacional, a Estados Unidos. Estas dos formas de 

migrar  tienen como consecuencia dos maneras distintas de adaptación de las 

familias que analizo en la segunda parte del capítulo.  



 7 

 

 Aquí presento la interpretación que he dado a una realidad a la 

que me enfrente y  la cual dio como resultado este trabajo. Esperando que todo 

aquel que me acompañe a través de estas palabras, logre mirar lo que yo mire,  

que las reflexiones que aquí expongo no sean letras muertas y que algún día 

alguien le de un sentido a su existencia.   
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Capítulo 1.   Antecedentes. 

 

1.1.  Breve Historia de la Chinantla 

            

 Al sur de la República mexicana se encuentra ubicado el estado de 

Oaxaca que tiene como frontera los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz y 

Chiapas. El estado de Oaxaca esta conformado por una gran diversidad étnica, 

entre los grupos indígenas que podemos encontrar son: amuzgos, chatinos, 

chocholtecos, chontales, cuicatecos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, 

mixtecos, nahuas, popolucas, triquis, zapotecos, zoques y chinantecos, este 

último es el grupo indígena es con quien se realizó el trabajo de investigación. 

De igual manera existe una gran diversidad de ecosistemas  que van desde 

selvas húmedas, bosques de pino y encino,  de coníferas; playas y acantilados; 

encontrando una gran diversidad de vegetación.  

  
Foto. Vista desde camino a San Isidro Laguna. 2002. Valeria Rebolledo.                          

 

Como ya mencioné, mi objeto de estudio es una comunidad chinanteca, 

localizada al norte del estado de Oaxaca y que se ubica en la región de La 

Chinantla.  La geografía del lugar nos muestra una zona muy accidentada, 

pues es una zona montañosa que alcanzan altitudes de 1 200 m.s.n.m, 

haciendo de esta una zona muy aislada  por la dificultad de comunicación con 

el exterior. Dentro del territorio se encuentran varios ríos, los principales son los 

ríos; Cajones, Valle Nacional, Chiquito y el río Santo Domingo.  La Chinantla se 

encuentra dividida en tres zonas  que son la zona alta, donde se pueden 

encontrar bosques de pino y encino, la zona media donde se encuentra el 
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bosque mesofilo y por último la zona baja de selva húmeda perenifolia. (A. P. 

de Teresa, 2002: 4) 

                                  

La unidad lingüística presente en la región es el chinanteco, la cual 

cuenta con diversas variantes  que forman cinco grupos etnolingüísticos: el 

grupo hu-me que se encuentra en el municipio de Valle Nacional, el grupo wah-

mi que se encuentra en la región de Lalana, el grupo dhza-mi ubicado en el 

municipio de San Pedro Yolox, grupo de Usila y por último el grupo de Ojitlan.  

Los grupos lingüísticos con los cuales colinda son: zapotecos, mazatecos, 

mixes y popolocas.  

 

  La Chinantla se encuentra conformada por los municipios de; San 

Felipe Usila, San Pedro Yolox, San Juan Bautista Valle Nacional, Ayotzintepec, 

Jacatepec, Choapan, Chiltepec, San Juan Petlapa, San Juan Lalana, 

Sochiapan, Ojitlan, Jocotepec. El presente trabajo se ubica en la zona del 

municipio de Valle Nacional. 

 

 Figura 1. Mapa de ubicación de la región de la Chinantla y municipios sus 

municipios. 
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La historia de la Chinantla se remonta a 1,500 años a.C. donde 

comienza la época prehispánica y termina en 1520 con la llegada de los 

españoles. Una característica muy importante de este periodo  es la existencia 

de un calendario, propio de la cultura chinanteca, para medir el tiempo, que 

está integrado por 18 meses de veinte días cada uno y cinco días extras. Su 

uso era principalmente para las tareas agrícolas. (A. P. de Teresa, 2002: 7) 

Otra característica importante se relaciona con las ceremonias religiosa las 

cuales se llevaban acabo en las cuevas y grutas, tenían una gran relación con 

los cerros, los manantiales y los animales, lo que nos lleva a pensar que la 

relación de los chinantecos con su medio ambientes es muy estrecha. 4 

  

En la época prehispánica el territorio estaba dividido en tres sitios uno 

era la Gran Chinantla, el segundo la Chinantla Pichinche y por último Los 

Guatinicamanes.(Espinosa, 1961: 66) 

  

Durante los años de 1455 y 1456  los chinantecos fueron conquistados 

por el ejercito mexica.  Esta invasión no fue fácil  pues los chinantecos se 

rebelaron frente a la dominación mexica, sin embargo  estos fueron sometidos 

y obligados a pagar un tributo al Señor Moctezuma, aunque no en todas las 

zonas  pues  algunos pueblos se encontraban en una pobreza extrema.  El 

nombre de chinantla proviene de la palabra nahua chinamitl5 que significa 

“cercado de pueblos en redondo de la serranía”. Este nombre fue dado por los 

mexicas y era para identificar el área habitada por los chinantecos.  

       

Durante este periodo se formaron tres grandes señoríos uno abarcaba la 

zona de Valle Nacional, otro San Felipe Usila y el último la zona de Yolox y 

Lalana. 

 
                                                 
4  En algunas regiones actualmente se siguen realizando. 
5 “En la relación de la Chinantla, Esquivel (1579) deriva el nombre de Chinamitl que significa cercado de 
pueblos en redondo de la cerranía. Peñafiel (1885: p.109) en un estudio jeroglífico de la Matrícula de los 
Tributos del Códice Mendocino también relaciona este nombre con el jerogrlífico ideográfico de 
Chinamitl que significa seto o cerca de cañas. Otras derivaciones del término se reseñan en Cline, 
Howard, Toponimia: Derivaciones diversas de la Chinantla, 1579-1955 en Apéndice F.- Papeles de la 
Chinantla III, 1961: 179-181.” Citado en: de Teresa, A.P. Notas históricas sobre la región chinanteca de 
Oaxaca. Épocas prehispánicas y colonial, Febrero 2002: 3. 
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 El segundo periodo de la historia de la Chinantla es sobre la época 

Colonial  donde entra el dominio de los españoles en el año de 1520 y que 

termina con la Independencia de México en 1821.  

  

La españoles llegan a la región chinanteca en busca de oro, y son muy 

bien recibidos por parte de las comunidades, una de las razones por las cuales 

acceden a la entrada de los españoles es para poder  librarse del tributo que 

ofrecían a los mexicas y con el cual nunca estuvieron de acuerdo, 

aprovechando los españoles esta situación de conflicto lograron invadir la zona.  

En 15266 se funda Villa Alta  el cual se establece como cabildo y se le otorgan 

varias encomiendas, entre las cuales se encuentra una parte de la chianantla, 

principalmente la zona guatinicamane. Dentro de la región chinanteca no hubo 

ningún asentamiento importante  a causa de la accidentada geografía que 

presenta el lugar  que  resulta improductiva aunado al clima extremoso que se 

presenta, así como la pobreza en que se encontraban los pueblos. 

  

Durante la colonia la zona de la Chinantla sufrió una baja demográfica 

muy importante a causa de las epidemias que acompañaban a la conquista 

española. Hoy la situación demográfica ha regresado a la que se encontraba 

antes de la llegada de los españoles. (A.P. de Teresa, 2002: 19-26) 

  

La evangelización de la Chinantla se lleva a cabo por la orden de 

dominicos7, que establecen un convento, el cual no se refiere a la construcción 

física como lo conocemos actualmente sino se refiere a que está conformado 

por cinco o seis frailes, que se encontraban asentados en el pueblo de Villa 

Alta y que desde ahí fueron colonizando la región chinanteca; la primera 

evangelización se lleva a cabo en 1545.  El principal personaje de la 

evangelización en la Chinantla fue  Fray  Francisco de Sarávia. El proceso de 

evangelización de la zona fue muy complicada pues  las personas se 

encontraban aisladas, además de estar siempre en constante movimiento, por 

lo que una de las principales labores de la religión fue congregar  a los grupos 

                                                 
6 Información obtenida de la entrevista realizada por A. P. de Teresa, al maestro Abraham  originario de Villa Alta y 
confirmado en el libro de Chance, La conquista de la Sierra, españoles e indígenas de Oaxaca en  la época 
colonial”p. 39. 
7 Bevan, Bernard, “Los chinantecos y su habitat”, 1987: pp. 109-110 y 118, 123,124. 
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en un territorio y el modo en el cual se llevaba a cabo esto era con la 

construcción de un templo  y establecer a las personas en la periferia de este. 

Una de las principales labores fue el escribir en el idioma chinanteco el 

catecismo y los sermones, para enseñar a los indígenas y así transmitirlo de 

generación a generación. 

  

Hoy en día la religión dominante en la zona es la católica, aun cuando 

existe la presencia de nuevos grupos religiosos, entre los cuales están los 

pentecostales, los bautistas, los adventistas del séptimo día, los presbiterianos 

y los testigos de Jehová.  Este cambio religioso se presenta principalmente en 

las zonas más marginadas y entre las personas más pobres al interior de la 

comunidad y8se remonta ala década de los cincuentas con la llegada del 

Instituto Lingüístico de Verano  perteneciente a la iglesia presbiteriana  de 

Estados Unidos. 

      

La participación chinanteca en el proceso de independencia de México  

no fue muy importante a causa de lo incomunicado de la región, el único 

poblado que tuvo una presencia importante fue la localidad de Tuxtepec, así 

como el poblado de Ojitlán.  Hubo un levantamiento en contra del gobierno de 

Lerdo de Tejada,  llamado  el Plan Revolucionario de Tuxtepec  que buscaba la 

no reelección presidencial. (Carbó, 2000: 31-35) 

 

Durante el periodo del Porfiriato,  los proyectos de desarrollo económico, 

el impulso de las industrias en la nación, se da la creación de grandes 

haciendas y fincas en la región principalmente en el municipio de Valle 

Nacional, el cual fue considerado un centro de trabajo esclavista por las 

condiciones en que se encontraban los trabajadores de estas haciendas, que 

eran principalmente “enganchados”, presos y gente traída de distintos puntos 

de la República. Las principales plantaciones que se dieron en la región fueron 

de tabaco, café y cacao.  

 

 

                                                 
8 Información obtenida de la entrevista realizada al antropólogo José Luis.  
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Cuadro 1. 

AÑO 
 

MOMENTO HISTÓRICO OBSERVACIONES 

1920 
 

Revolución Mexicana Veracruz punto más 
cercano a la Chinantla de 
las tropas Carrancistas. 

1940 
 

Reforma Agraria Dotación de ejidos 
 y Titulación de bienes 

comunales 
1972 

 
INMECAFÉ Agencias estatales 

dirigidas al sector 
agropecuario. 

1988 
 

Salinismo Modificación del art. 27. 
Desincorporativización de 
agencias paraestatales.  

 
 

En 1920 con la Revolución mexicana todas estas fincas fueron 

abandonadas por los dueños atemorizados.  La revolución no llegó a entrar a la 

zona chinanteca, sino que se ubicó principalmente en los valles centrales y las 

tropas carrancistas llegaron a Veracruz siendo este el punto mas cercano en 

que se encontró la revolución a la Chinantla. 

  

 En 1940 con la Reforma Agraria se da un gran apoyo al campo 

generándose agencias estatales dirigidas a este sector agropecuario. Se 

comienza la solicitud de dotación de ejidos, así como la titulación de bienes 

comunales  que devolvía la tierra a los indígenas. La agricultura va a formar un 

papel fundamental en el proceso de industrialización. En la región chinanteca 

una de las agencias de mayor presencia  fue el INMECAFE en 1972, jugando 

el estado un papel fundamental.  

 

De 1957 a 1982 se da la Revolución Verde   que consta de un paquete 

tecnológico  que consiste en el riego, la tracción mecánica, agroquímicos y la 

semilla mejorada: En la Chinantla este paquete no se puede aplicar a causa de 

la situación geográfica que presenta que es impuesto a través del Banco de 

Crédito Rural. En 1982  estalla la crisis  dando lugar a la transformación del 

modelo con Salinas de Gortari en le periodo de 1988 a 1994. Se modifica el art. 

27  en donde se permite la venta y renta de las tierras y se lleva acabo la 
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desincoorporativización cerrando las empresas interestatales y dejando al 

campo en una situación crítica, en la zona chinanteca, en los poblados 

cafetaleros el cierre del INMECAFE trajo una crisis dramática en todos los 

niveles.       

 

1.2.   Historia del municipio de Valle Nacional. 

  

La condición geográfica que presenta Valle Nacional es muy 

característica y es importante mencionar  el papel que va a jugar en la historia 

del lugar.  Valle Nacional se encontraba en un enorme aislamiento al estar 

rodeado de  montañas inaccesibles por el tipo de vegetación que cubre toda la 

zona y en donde no se encontraban caminos para transitar, además había la 

presencia de animales como serpientes venenosas, jaguares, etc. El único 

modo de acceso a la zona era el río Papaloapan partiendo del Hule que era 

una estación ferroviaria. 

 
 
Figura 2. Mapa del límite del municipio de Valle Na cional, Oaxaca 

 
Elaborado por Gilberto Hernández 

 
 

Antes de la llegada de las grandes fincas tabacaleras a la región las 

tierras de la región pertenecían a los grupos indígenas chinantecos que 
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llevaban residiendo en ese lugar desde hacía mucho tiempo. La principal 

actividad a la que se dedicaban era a la agricultura de roza, tumba y quema y 

los cultivos se realizaban en las milpas de cada familia y obtenían sus 

productos para la subsistencia. Poco a poco se fueron introduciendo productos 

comerciales para poder obtener una ganancia monetaria que les permitiera 

acceder a ciertos productos como la ropa. Uno de los productos comerciales 

que entraron fuertemente en la zona fue la producción de la mata de tabaco 

que fue traído por los españoles entre los que destacan los hermanos Balsa los 

cuales eran dueños de casi la mitad de las fincas tabacaleras de la región. 

Estas haciendas durante el periodo de Porfirio Díaz alcanzaron a tener grandes 

extensiones de tierra sobreponiéndose a las propiedades comunales de los 

pueblos, esto llevo a que muchos campesinos se vieran en la necesidad de ser 

contratados por los grandes hacendados  vendiendo su fuerza de trabajo a 

cambio de un pago.  

 

“Porfirio Díaz, sostuvo una política de modernización del país 

basada en la exportación de materias primas.(…) Durante su gobierno, 

es ampliamente conocido que brindó todo tipo de facilidades a los 

inversionistas para que invirtieran en el país e impulsaran las 

exportaciones.” (Jacobo, 2005: 21) 

 

Muchos de los indígenas chinantecos no participaron de manera 

importante en esta explotación que realizaban en las fincas pues conocían muy 

bien la región y podían escapar del cuidado de los rurales de las haciendas, 

además de que estaban acostumbrados a vivir en ese tipo de clima y conocían 

el tipo de vegetación, etc., que les permitía una mayor movilidad en la región. 

Los principales trabajadores de estas haciendas eran hombres mestizos traídos 

de distintas partes de la República, los cuales eran engañados contratistas 

conocidos como enganchadores9 y llevados aquí como esclavos, se llevaban 

tanto hombres, como niños y mujeres, a los cuales mantenían en condiciones 

deprobables, teniendo un promedio de vida de seis meses. La otra parte 

importante de trabajadores proviene de la isla de Cuba, los cuales durante la 

                                                 
9 Bartra Armando, 1996, México Barbaro: Plantaciones y monterías del sureste durante el Porfiriato, El 
Atajo, México. 
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primera y la segunda guerra de independencia que viven en la isla salen 

huyendo, estos vegueros cubanos llegan a las playas de Veracruz y poco a 

poco se van introduciendo hasta llegar a Valle Nacional y al ser buenos 

conocedores del café son contratados por los hacendados muchas veces como 

administradores de las fincas. 10      

  

Este crecimiento de la producción tabacalera de alta calidad hizo que 

hubiera un enorme crecimiento de las exportaciones de tabaco en rama, esto 

llevo a introducir una nueva tecnología para agilizar las exportaciones y es aquí 

cuando la producción de tabaco se ve condicionada por el capital 

transnacional. Los lugares a donde se exportaba el tabaco eran, Alemania, 

Francia, Inglaterra y Holanda. 

  

Para 1910 con la Revolución y  la llegada de los Carrancistas a Veracruz 

muchos dueños de las haciendas y de las fincas huyen atemorizados de Valle 

Nacional dejando algunas de estas fincas en manos de los administradores 

cubanos, en otras toda la gente huyo y los trabajadores también huyeron, 

dejando toda esta zona deshabitada.  Es aquí cuando la región comienza a ser 

poblada por los indígenas chinantecos que comienzan a bajar de las partes 

altas de las montañas para establecer sus poblados en el valle.  

  

Con la ley de Reforma los indígenas comienzan a recuperar sus tierras a 

través de la dotación de ejidos o por el reconocimiento y titulación de bienes 

comunales donde los terrenos de estas fincas se vieron afectados por el 

repartimiento de las tierras.  Este reparto de tierras no se dio de manera 

inmediata, en principio las comunidades debían cumplir con los requisitos 

necesarios para la dotación de tierra o la titulación de bienes comunales.  Una 

vez  que se cumplía con los requisitos estos debían esperar la llegada de los 

técnicos y la evaluación  y enfrentarse a los conflictos que se presentaban 

debido a limites e invasión de terrenos de otro ejido o comunidad.  Este 

proceso hace que el reparto de tierra se prolongara mucho tiempo.  Mientras 

tanto las personas continuaban con su trabajo en el campo, teniendo como 

                                                 
10 Para una revisión mas detallada consultar la tesis de Licenciatura de Jacobo, Frida “Imaginarios 
históricos en San Cristóbal de la Vega, Valle Nacional, Oaxaca.” UAM-I 2005. 
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actividad la agricultura para autoconsumo, siendo el maíz la principal  

producción.  

  

Dentro de la región de Valle  Nacional en 1972 con el apoyo del 

INMECAFE en la zona, principalmente en la parte serrana se comenzó a 

producir café, pero de mala calidad y el cual estaba principalmente destinado 

para la venta y no para el consumo.  La producción del aromático en la zona se 

dio hasta 1989 momento en el cual inicia la crisis del café con el cierre del 

INMECAFE el cual representaba el principal apoyo para las familias 

cafetaleras.  

 

En la actualidad el municipio de Valle Nacional puede ser considerado 

como cafetalero pues aún cuando los cafetales se están abandonando y se 

sustituye la producción por nuevas alternativas y principalmente la migración 

que en varias de las comunidades pertenecientes al municipio tienen por lo 

menos una década de haber iniciado, los campesinos continúan cosechando 

café en mucho menor cantidad pero no se ha dado un abandono definitivo del 

producto. 
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Capítulo 2.  Su Historia. 

 

 2.1.   San Isidro Laguna… Un pueblo en movimiento.  

 

2.1.1  De donde vengo… Fundación.  

 

En el año de 1928 en el municipio de Usila, la comunidad de San Pedro 

Tlatepusco, fue sorprendida por la naturaleza. Una fuerte tromba hizo que el 

poblado despareciera, la gente huyo, algunos se refugiaron en la iglesia, otros 

se sostenían de la rama de algún árbol, muchos otros no lograron sobrevivir.  

Las personas que sobrevivieron al desastre natural, la historia oral del pueblo 

narra, que fueron aquellos que se ocultaron en la iglesia y quienes después, en 

peregrinación, se introdujeron en la selva en busca de un nuevo lugar de 

asentamiento. La mayoría llego a vivir lo que actualmente es San Juan Palantla 

y otros grupos de personas se dispersaron por la zona y fundaron distintos 

pueblos: San Antonio Ocote, Cerro de Pita, San Lucas Arroyo Palomo, Arroyo 

de Banco y San Isidro Laguna. Estas poblaciones quedaron dentro del 

municipio de Valle Nacional, en colindancia con el municipio de Usila. Este 

hecho histórico de la historia de San Pedro Tlatepusco ya se encuentra 

registrada y encontramos que en el sigo XIX  esta comunidad tenía la categoría 

de cabecera municipal y las comunidades arriba mencionadas se encontraban 

dentro de sus límites.  

 

“... Se paró el agua, la gente no sabía que hacer, se 

preguntaban porque se estaba creciendo mucho. A las nueve de la 

noche empezó el aguacero que ya no iba a parar. 

La gente se fue al tempo a rezar, no sabia qué hacer, orar y a 

gritarle a sus santos. Mucha gente no obedeció, no fue al templo. 

Dieron las 11, las 12, la una de la mañana y seguía cayendo el 

agua, a la una de la mañana no se veía ninguna casa, solo se veía 

pura agua, todo se tapo con el agua. 

Después de ese día nombraron a un representante para ver lo 

que iban a hacer. El representante dijo que debían cambiar el pueblo 
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de lugar (...) pidieron un terreno de Valle Nacional: San Juan Palantla. 

Se fueron a vivir  a ese lugar donde hicieron sus casas.” (Romero, F; 

Escalante, J. M. 1995. pp.57-58).  

 

Los residentes que viven hoy en  San Isidro, en sus vagos recuerdos de 

la historia, cuentan que aquí llegaron entre cinco y diez familias. A su llegada la 

tierra era virgen nadie había vivido en ese lugar y tampoco eran tierras 

explotadas por el hombre. Las pocas personas que llegaron construyeron sus 

casas con techos de palma y paredes de jonote, limpiaron la tierra y 

comenzaron a sembrar. La tierra no tenía dueño pues el Arzobispo Guillow 

huyó tras la revolución y aún no se daba el reparto agrario, lo cual facilitó su 

estancia en ese territorio. Poco a poco las familias crecieron los hijos llegaron y 

con ellos nació la historia de la comunidad de San Isidro Laguna, lugar donde 

se llevó a cabo este trabajo.  

  

   La historia de la fundación del pueblo de San Isidro Laguna  nos muestra 

cual ha sido el patrón de poblamiento que se  presenta en el área tradicional de 

la Chinantla.  Esta característica se refiere a la gran movilidad demográfica que 

caracteriza a la zona desde la época prehispánica, pasando por la colonia y 

hasta la actualidad.   

 

La movilidad de los poblados se ha dado por distintas causas como son 

las guerras  que se dieron durante la invasión de los mexicas que obligaba a 

los indígenas a huir de sus comunidades y desplazarse a otras áreas 

geográficas, principalmente a las zonas serranas. Durante la época colonial, 

con la presencia de los españoles,  entre los años de 1520 -1566, se 

presentaron también grandes epidemias que dieron como resultado un baja 

drástica en la densidad de población. En las notas históricas presentadas por la 

doctora Ana Paula de Teresa, sobre la región chinanteca, nos ofrece datos  

sobre  el descenso de población en la época prehispánica y colonial;  

 

“Las Relaciones de 1579 indican que a la llegada de Cortés la 

población de esta zona era superior a los 116, 000 habitantes. De los 
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16, 000 indios que se calcula habitaban la región de Usila en 1520, la 

población descendió a poco menos de 400 personas en 1579.  Así 

mismo, en la Relación de la Chinantla se destaca que durante la 

invasión mexica, la provincia y sus aldeas poseían mas de 100, 000 

guerreros. En 1579 solo quedaban 1,000 indios subalternos 

distribuidos en 24 poblados.” (A. P de Teresa, 2002) 

 

Esta crisis demográfica llevó a varias comunidades a buscar una nueva 

ubicación geográfica y muchos otros desaparecieron. Los desplazamientos de 

población traen consigo modificaciones económicas, políticas, culturales y 

sociales. 

 

Un nuevo momento histórico donde se presenta de nuevo una fuerte 

movilidad demográfica en la zona es en las primeras décadas  del siglo XX 

tiempo en el que se registraron flujos migratorios dentro de la región chinanteca 

a causa de inundaciones que implicaron la desaparición de pueblos y dieron 

vida a nuevos poblados, como es el caso de San Isidro Laguna.  Esta movilidad 

es un patrón dentro de la historia de la Chinantla, que no ha desparecido y que 

sigue aún presente pero bajo un contexto diferente.  

 

 La movilidad en San Isidro Laguna no es un fenómeno nuevo, ya que el 

pueblo nace de una migración y se vuelve generador de nuevos flujos 

migratorios, teniendo desprendimientos demográficos que llevaron  a los 

habitantes a fundar nuevos poblados o a insertarse en localidades con una 

mejor ubicación geográfica. Tenemos el ejemplo del pueblo  llamado, “La 

Florida” que se fundó en el año 1952 por habitantes provenientes de San Isidro. 

Don Pedro José Martínez  en compañía de sus cuatro hermanos, oriundos de 

San Isidro Laguna, decidieron salir de la comunidad por la baja productividad 

de la tierra, la producción de maíz era de muy mala calidad y en el poblado se 

dedicaban a la producción de caña y panela. Otro problema era la 

incomunicación pues el camino de terraceria que hoy existe tiene apenas seis 

años de construido. La falta de camino hacía que el desplazamiento de las 

personas al centro comercial más cercano, Valle Nacional, fuera un recorrido 
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muy largo y complicado, pues se necesitaba de bestias y muchas veces de la 

propia fuerza de las personas para transportar la mercancía.  La Florida por el 

contrario se encuentra ubicada a un costado de la carretera que se construyó 

en los años cincuentas y que va de la ciudad de Tuxtepec a Valle Nacional, en 

el municipio de Jacatepec, el hecho de vivir cerca de la carretera les permite un 

mayor acceso a los centros comerciales que en este caso sería la ciudad de 

Tuxtepec. Las tierras son de mejor calidad, dando una mayor y mejor 

producción de maíz, En este tiempo las principales actividades económicas son 

el trabajo como jornaleros en las fincas productoras de lichis y la migración. 

 

 Don Natalio poblador de la comunidad de Vega del Sol en el municipio 

de Jacatepec, originario de San Isidro Laguna, salió de la comunidad en 1940, 

aproximadamente hace setenta años, con él salieron diez familias mas que se 

insertaron dentro de Vega del sol que ya existía en la zona baja. Estas familias 

al igual que Don Juan salieron por la poca y mala tierra que hay en San Isidro. 

Los terrenos de Vega del Sol y La Florida, a diferencia de los de San Isidro, son 

terrenos planos que permiten sembrar mayores extensiones de terreno y 

cuentan con tierra de mejor calidad. También tenían la ventaja de que aún no 

se daba el reparto agrario y por lo tanto las tierras no tenían un propietario. En 

el caso de Vega del Sol donde ya había población ocupando ese territorio, ésta 

tenía una densidad baja de población y por lo tanto había suficiente tierra para 

repartir entre los nuevos residentes del lugar. Sumado a esto la gente que ya 

vivía  en el lugar obtenían un beneficio pues lograban juntar el número 

necesario de habitantes para obtener la dotación de tierras otorgadas con la 

Reforma Agraria. 
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Figura 3. Mapa del movimiento demográfico en la reg ión. 
 

                 
                      Elaborado por Gilberto Hernández, Flor María Romero y Valeria Rebolledo 

 

 Como podemos observar entre la década de los cuarenta y los cincuenta 

se presenta un desgarramiento importante en la población de San isidro 

Laguna. Estos desprendimientos demográficos que se dan principalmente en 

dirección a la parte plana de la región fueron posibles gracias a que no se 

había dado el reparto agrario en la zona, todavía nos se habían formado las 

comunidades agrarias y los ejidos en la zona, por lo tanto los terrenos que 

fueron abandonadas se repartieron entre las personas que se quedaron. 

 

“Cuando salí de San Isidro deje mi acahual y mi casa de palma 

y de jonote, las tierras que deje se la repartieron entre las personas 

que se quedaron en el pueblo”, Don Natalio.11 

 

La historia nos muestra la presencia de una constante movilidad en la 

región que ha llevado a la fundación de nuevos poblados, el aumento o 

disminución de la población de las comunidades y muchas veces la 

                                                 
11  Don Natalio habitante de la comunidad de Vega del Sol Municipio de Jacatepec, originario de la 
comunidad de San Isidro Laguna. 
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desaparición de centros de población. Hasta ahora hemos observado un 

desprendimiento en grupo, es decir, por parte de familias extensas. Pero 

también podemos encontrar otro tipo de movilidad que se da a través del 

matrimonio. 

 

2.1.2  El matrimonio… movilidad femenina.  

 

 En la región de la Chinantla el tipo de residencia tiende a ser patrilocal, 

motivo por el cual las mujeres después de casarse suelen  residir en el  pueblo 

del hombre.  En el caso de que la mujer viva en la misma comunidad, ella deja 

la unidad doméstica que compartía con sus padres y va a vivir a la casa de sus 

suegros.  Este tipo de matrimonio entre personas de la misma comunidad es 

poco frecuente en San Isidro Laguna debido a la baja densidad de población. 

En la actualidad en la comunidad viven 25 familias, que conforman tres familias 

extensas que se encuentran emparentadas entre si por matrimonio y por lazos 

de compadrazgo, que se dan por bautizo, primera comunión, confirmación, 

boda y al término de ciclos escolares, esto restringe mas el intercambio entre 

personas de la misma comunidad por la prohibición del incesto. El matrimonio 

con personas externas de la comunidad permite una construcción más amplia  

para la formación de redes sociales, por lo cual, en la mayoría de los casos  el 

patrón de residencia de las mujeres se localiza fuera de su pueblo de origen. 

Está característica del intercambio de mujeres en la sociedad ha sido 

documentado desde mucho tiempo atrás  y se ha demostrado que: 

 

 “el matrimonio no sólo brinda una ocasión para crear nuevas 

relaciones económicas y sociales, sino que a menudo inaugura entre 

los grupos de intercambio una larga serie de lazos duraderos” 

(Zonabend; 1986: 38) 

 

 Los principales lugares de encuentro entre los jóvenes se da en las 

fiestas patronales de los pueblos de la región, así como en la cabecera 

municipal, principal centro comercial de la zona donde todas las personas de 

los diferentes poblados bajan a realizar sus compras o a recibir los apoyos 
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otorgados por los distintos programas sociales presentes en la zona. De igual 

modo se presenta durante los periodos escolares donde los jóvenes de 

diferentes comunidades comparten aulas permitiendo un acercamiento entre 

ellos.  Las posibilidades que tienen los individuos para casarse casi siempre se 

ven restringidos por el medio o grupo social al que pertenece, aunque en la 

actualidad la constante movilidad en que se encuentran los jóvenes habitantes 

de la comunidad de San Isidro ha dado una amplitud de espacios donde se 

puede dar un intercambio matrimonial pero no logra desaparecer este patrón 

matrimonial en la región. Podemos observar el caso de un joven que desde los 

seis años salió del pueblo, por razones de estudio, y ya en edad adulta vive en 

la ciudad de México y fue aquí donde se dio el lazo matrimonial con una mujer 

procedente de su misma comunidad, San Isidro Laguna. Es lo que denominan 

como la región matrimonial, es decir, “el espacio social y/o geográfico en que 

todo individuo […] corre peligro de matrimonio” (Zonabend, 1986: 46). 

 

 Las relaciones entre hombres y mujeres se han modificado de 

generación en generación. Las mujeres antes acostumbraban a casarse sin 

conocer al hombre. Muchas veces los padres de la mujer ya tenían destinado el 

hombre con el cual habrían de casarse, algunas veces por motivos económicos 

o por intereses de relación con los padres del hombre. Existían otros casos en 

los cuales al hombre le gustaba la mujer y en compañía de su padre iban a 

casa de la joven a pedirla al padre, en caso de que no tuviera padre, se pedía a 

la madre o en su caso a los hermanos mayores o abuelos. El hombre se 

comprometía a cuidarle, darle comida y vestido, la madre del novio se 

encargaría de enseñarle las labores domésticas. La familia del futuro esposo se 

encargaba de los gastos de la fiesta.  

 

 Hoy ya no se acostumbra así, ahora primero se conocen establecen una 

relación de noviazgo y ellos deciden si se quieren casar o no, esta decisión 

muchas veces se ve obligada por distintas circunstancias la principal y mas 

frecuente es porque la mujer queda embarazada y los familiares los obligan a 

formalizar la relación para evitar el desprestigio social que significa el embarazo 

fuera del matrimonio. En algunos casos no se realiza una ceremonia religiosa 
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ni civil pero si se da una unión libre. La edad promedio de matrimonio, para la 

mujer, es entre los 17 y 21 años de edad. 

 

 La constante que podemos encontrar en el pasado como en el presente 

del matrimonio, es el cambio de residencia de la mujer. 

 

“Yo vivía en Yetla, ahí crecí, entre a la escuela, entre a la secundaria, 

a los 16 años salí de la secundaria, ya después me case a los 17 años 

y después me case porque yo era muy pobre, no tenía ni papá, ni 

mamá, vivía con mi abuela y por eso acepte a Selerino, yo no estaría 

acá sino fuera que me case, por eso es que me case y estoy aquí”, 

Regina.12 

 

Muchas de las mujeres después de salir de sus pueblos nunca mas 

regresan a su lugar de origen, principalmente las mujeres que llegan de 

poblados  lejanos, en el caso de mujeres que llegan de poblados vecinos tienen 

mas oportunidad de visitar a sus familiares pero no se da con mucha 

frecuencia. De hecho la mujer deja de pertenecer a su familia de origen y se 

vuelve parte de la familia del esposo.  Encontramos una sociedad donde la 

mujer se encuentra en constante movilidad, mientras que el hombre tiene un 

tipo de residencia estática dentro de su comunidad (esta es otra de las 

características que se están viendo modificadas a causa de la migración).Esta 

relación con los familiares de la mujer se activan en momentos de crisis donde 

se necesita un apoyo y se da principalmente en actividades económicas, por 

ejemplo para la introducción de un nuevo producto que en otros poblados ya se 

trabaja, creándose una red de ayuda mutua con otras comunidades de la 

región. Estas relaciones se están haciendo visibles en la actualidad para la 

creación de redes migratorias en la ciudad de México y en Estados Unidos.  

 

 

 

                                                 
12 Regina habitante de la comunidad de San Isidro Laguna, originaria de la comunidad de Yetla, madre de 
familia, encargada de programa de OPORTUNIDADES en el pueblo. 
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Cuadro 2   Movilidad Femenina por Matrimonio 

NOMBRE. LUGAR DE ORÍGEN. LUGAR DE RESIDENCIA 
DESPUES DEL MATRIMONIO. 

1 Valle Nacional San Isidro Laguna. 

2 San Juan Palantla. San Isidro Laguna. 

3 San Mateo Yetla. San Isidro Laguna. 

4 Vega del Sol San Isidro Laguna. 

5 Arroyo de Banco San Isidro Laguna. 

6 Santa María Jacatepec. San isidro Laguna. 

7 Santo Tomás Texas. San Isidro Laguna. 

8 Cerro de Pita San Isidro Laguna. 

9 San Felipe de León. San Isidro Laguna. 

10 Santiago Tlatepusco. San Isidro Laguna. 

11 San Isidro Laguna Chinantlilla 

12 San Isidro Laguna Arroyo de Banco 

13 San Isidro Laguna La Florida, Jacatepec. 

 
San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca: Censo genealógico 2002. UAM-I. 

 

  Las familias recién formadas, en su mayoría es patrilocal pues llegan a 

vivir a la casa de los padres del hombre, debido a que no cuentan con una 

solvencia económica que les permita sobrevivir. Los primeros años de 

matrimonio las nuevas familias comparten la casa con el resto de la familia del 

hombre. En algunos casos se puede encontrar uno o más hijos con su familia, 

residiendo con los padres y conforme trabajan y van obteniendo ingresos van 

construyendo sus casas dentro del solar del padre. Por lo que podemos ubicar 

geográficamente las distintas familias extensas dentro de la estructura de 

asentamiento del pueblo. La acumulación de dinero por familia que esta 

destinado para la construcción de sus casas es muy lenta por lo que los 

periodos de residencia en las casas de los padres son muy prolongadas, 
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encontramos casos de familias que llevan mas de doce años viviendo con los 

padres.  

 
Figura 4. Mapa del área matrimonial 

              
Elaborado por Gilberto Hernández, Flor María Romero y Valeria Rebolledo 

 
 

 

Las dificultades a las que se enfrentan las familias para independizarse y 

poder tener ingresos que les permita la construcción de sus propias casas es 

debido, por un lado, por la falta de tierras de cultivo de calidad así como la baja 

productividad de las tierras de cultivo disponibles y por otro a la falta de 

alternativas de producción. Durante el auge de la producción del café se dio 

una modificación en la construcción de las casas, se cambio la palma y el 

jonote por concreto, y las familias que nacieron en ese momento tuvieron una 

mayor oportunidad para la construcción. Para 1998 con la caída del precio del 

café esta situación cambio, se inicio un nuevo flujo migratorio pero ahora a las 

grandes ciudades y a los Estados Unidos, que para el 2002 se intensifico, y 

que a través de las remesas se están finalizando algunas construcciones.  
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 Este es un patrón más de movilidad que se presenta en la zona por 

parte del sector femenino, pero también encontramos un sector que tiene una 

gran movilidad regional, y en el presente transnacional, que son los niños y 

jóvenes. 

 

2.1.3 A donde voy. . .  Niños y jóvenes.  

 

 En San Isidro hasta hace pocos años los niños se vieron obligados a 

salir de su comunidad por la ausencia de un centro de educación en el poblado. 

Los niños que se encontraban en edad escolar, es decir, entre los seis y siete 

años tenían que salir del pueblo en busca de una educación primaria, el lugar a 

donde los padres los llevaban era el albergue que se encuentra ubicado en la 

comunidad zapoteca de Macuiltianguis, en la zona alta de la región de la 

Chinantla, en la frontera con la zona indígena zapoteca. En esta escuela los 

niños residían durante todo el periodo escolar que corresponde a la primaria, 

donde ofrecen techo, comida y educación. Al lugar llegan niños de diferentes 

municipios y comunidades y por consiguiente con diferentes variantes del 

idioma chinanteco, así como niños provenientes de comunidades zapotecas. 

La educación se imparte en el idioma español por lo que muchos de los niños 

perdieron el idioma de sus pueblos originarios y solo aprendieron el español. 

 

  En la actualidad esto ha cambiado, ya cuentan con una primaria en la 

comunidad retrasando la salida de los niños permitiendo una mayor vinculación 

con la comunidad y una relación mas estrecha con sus padres. Al finalizar la 

primaria salen para continuar con sus estudios en Valle Nacional, la cercanía 

del lugar permite a los niños visitar con mayor frecuencia sus casas. También 

se encuentra el caso de los niños que deciden no continuar con los estudios  y 

migran para trabajar en la ciudad de México y Estados Unidos. 

           

El primer caso se da en el mejor momento económico que vive la 

comunidad que es la producción de café el cual se encontraba a la venta en 

$24 pesos el kilo y  era posible prescindir del trabajo de los hijos en el campo, 

los ingresos permitían la contrata de mozos. La paradoja es que en el “mejor” 

momento económico en que se encuentran las familias, se rompen las 
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condiciones de reproducción de la nueva generación.  Estos niños que salieron 

a estudiar fuera de la comunidad, no aprendieron el idioma ni el trabajo en el 

campo, los tiempos de estancia en el poblado eran periodos muy cortos, 

algunas semanas. Esto hizo que ellos no formaran parte de la dinámica ni de la 

familia y tampoco de la comunidad apartándolos de un sentimiento de 

pertenencia al territorio, al campo. Realizaban los estudios en distintos puntos, 

la primaria en la comunidad de Macuiltianguis, la secundaria en Valle Nacional 

o en algunos casos en la ciudad de Tuxtepec y de igual manera el bachillerato 

o la preparatoria. Algunos estudiaban o trabajan en la ciudad de Oaxaca.  

 

 

Foto. Niñas habitantes de la comunidad de San Isidro. 2002. Valeria Rebolledo.  

 

Mariana, “Salí de los siete años, de aquí me fui a Macuil a 

estudiar, de ahí me fui a trabajar a un restaurante ahí por Cerro 

Machín y de ahí me fui para Oaxaca.”13 

 

 Estos jóvenes establecieron una vida fuera de la comunidad, crecieron 

en distintos espacios y cuando se vieron en la necesidad de trabajar salieron a 

la ciudad de México, al norte y Estados Unidos. Muchos nunca mas volvieron al 

pueblo y sus padres no saben nada de ellos. Los lazos de matrimonio se dieron 

con mujeres de otros lugares, o en su caso con mujeres de la zona que de 

igual manera se han establecido en zonas urbanas. Ahora tienen sus propias 

familias, pero familias que tienen poca relación con la familia chinanteca de 

                                                 
13 Mariana, joven migrante residente en la ciudad de Oaxaca, originaria de San Isidro Laguna, 
Trabajadora en el servicio doméstico. 
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San Isidro Laguna, perdiendo la lengua materna y también las tradiciones y 

costumbres. Es posible que esto represente una ruptura en la transmisión de 

una cultura. Los nietos no conocen a sus abuelos y no saben cual es el sabor 

de una naranja recién cortada del árbol en medio de la selva. 

 

Irma joven estudiante en Valle Nacional nativa de San Isidro, “Tres 

hermanos están en el norte, uno vive aquí en mi casa y mi hermana 

esta en México. Los que están en el norte, están trabajando, uno ya 

tiene familia ya vive ahí, y los otros dos están trabajando, en el campo, 

trabajan en el campo, y este mi hermana esta trabajando en el aseo de 

la casa en México. El primero ya tiene como seis años que no lo veo, 

el segundo dos años y el tercero cuatro años. Si, si hablan, hablan con 

mis padres, a veces cuando se acuerdan. No hablan muy seguido. Yo 

soy la que siempre hablo con ellos.”14 

 

 El hijo de la señora María, Bruno vive en la ciudad de México con su 

esposa e hijas, cuando va a visitar a sus padres al pueblo, se queda poco 

tiempo, el no esta acostumbrado a tener que bañarse en el río, hacer del baño 

en una letrina. Usa pantalón  y zapatos de vestir, los cuales terminan llenos de 

lodo y hacen que resbale constantemente. A sus hijas les lleva comida, leche 

“Alpura” y los nutritivos “Gerber’s” y por supuesto usan pañales desechables. 

Las niñas no se acercan a los abuelos, se preguntan porque andan descalzos y 

no pueden platicar con ellos, no conocen el chinanteco. 

 

   Esta es una de las primeras fracturas que viven las familias de San 

Isidro, pero no como consecuencia de la crisis económica que viven hoy en día, 

es consecuencia de una estabilidad económica que llevo a los padres de 

familia a buscar una mejor educación para sus hijos, sin imaginarse cuales iban 

a ser los resultados. Con la crisis económica los hijos salen pero en busca de 

una oportunidad de trabajo.  

 

                                                 
14 Irma, estudiante de bachillerato en Valle Nacional, originaria de San Isidro Laguna. 
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 Estos últimos son los jóvenes que se encuentran en la edad entre los 14 

y  18 años que tuvieron la oportunidad de realizar sus estudios en la primaria 

de la comunidad. La primaria de San Isidro cuenta con dos grupos multigrado, 

un grupo cursa los grados de primero, tercero y cuarto de primaria; el segundo 

grupo cursa cuarto, quinto y sexto de primaria; el año pasado contaban con dos 

maestras encargadas de dar los cursos pero este año solo cuentan con un 

maestro debido a la baja población en edad escolar. Los niños que continúan 

sus estudios los realizan en Valle  Nacional, donde cuentan con secundaria, 

preparatoria y CECYTE. El número de jóvenes que concluyen todos sus 

estudios ha crecido debido al apoyo otorgado por el programa 

OPORTUNIDADES15 el cual ofrece becas escolares, esto hace que las mujeres 

motiven a sus hijos a continuar con los estudios para no perder el recurso 

económico que reciben por parte del gobierno. De igual modo el programa 

ayuda retrasar el momento migratorio fuera de la región.  

Cuadro 3   

ESCOLARIDAD 1° 
GENERACIÓN 

(abuelos) 

2° 
GENERACIÓN 

(padres) 

3° 
GENERACIÓN 

(hijos) 
PRIMARIA 

INCOMPLETA 
 53% 37% 

PRIMARIA 
 

 11% 25% 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

 7% 11% 

SECUNDARIA 
 

 9% 19% 

BACHILLERATO 
INCOMPLETO 

  1% 

BACHILLERTATO 
 

  2% 

SIN ESTUDIOS 
 

100% 20% 1% 

SIN EDAD ESCOLAR 
 

  4% 

San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca: Censo genealógico 2002. UAM-I. 

 

 

 

                                                 
15 Aeby, Katia elaboró un estudio específico sobre el programa OPORTUNIDADES en su tesis de 
Licenciatura titulada “Logros, fracasos y desafíos: el Programa Oportunidades y la salud en la Chinantla, 
Oaxaca.” UAM-I, Septiembre 2004.  
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 Estos jóvenes les toco vivir todo el proceso de la crisis del café, desde 

hace seis años viven la angustia de los padres frente a la falta de trabajo en el 

campo, la lucha que han tenido y el empobrecimiento de las familias, aún 

cuando son niños que ha  vivido en el campo y han aprendido a trabajarlo no 

ven en el campo una oportunidad de vida a futuro.  

 

“Los jóvenes campesinos han sido testigos del fracaso de muchas 

acciones de sus progenitores, han vivido un escenario rural 

progresivamente degradado y son una generación que identifican 

oportunidad con ciudad”. (Arizpe, 1980) 

 

Muchos de ellos son niños que tienen hermanos mayores que pertenecen 

al grupo de jóvenes mencionados antes, de igual modo hoy viven la ausencia 

de alguno de los padres y en algunos casos de ambos, esto a causa de la 

migración. Los niños de la comunidad que enfrentan esta situación ya no creen 

en el campo, no ven en el una alternativa, dejándoles la opción de la migración. 

Ven  a las familias con migrantes que tienen una mejor situación económica, 

escuchan a los padres hablar constantemente de irse al otro lado, con todo y 

los riesgos que esto implica, sumado ha esto todas las grandes narraciones 

urbanas que constantemente escuchan. Los niños y jóvenes ya no quieren vivir 

en el pueblo. 

 

La influencia que los jóvenes han tenido de las personas migrantes en la 

comunidad es muy fuerte generándoles una fuerte curiosidad por conocer los 

espacios urbanos tanto dentro del país como en Estados Unidos, razón para 

optar por la migración como la única y mejor opción de vida para el futuro. La  

gran inquietud que tienen la manifiestan constantemente y muestran un 

descontento de su vida en el campo generando algunos conflictos con los 

padres de familia que no quieren su partida. En el año 2002 aún encontrabas 

algún joven caminando por la comunidad para el 2004  se siente un gran vacío. 

 

 Los jóvenes migrantes que vuelven al poblado en los días de fiesta o en 

periodos vacacionales, se ven diferentes. Su vestimenta se modifica, en la 
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mujeres es mas notorio ver que las niñas ya no visten de falda ahora los 

pantalones de mezclilla entallados son la moda, utilizan maquillaje muy notorio 

con colores brillantes rojos, azules, verdes, pintan sus uñas con esmaltes y 

traen zapatos de tacón. En los hombres es menos visible pero hay ciertas 

características que los diferencian de los habitantes del pueblo, modifican su 

modo de hablar, tienen un nuevo calo urbano o también una mezcla con 

algunas palabras en inglés. Constantemente muestran un descontento y 

aburrimiento durante su estancia en el pueblo, que intentan esconder bajo sus 

narraciones de su vida en la ciudad de Oaxaca, México y Estados Unidos.  

 

Mariana, “Hace mucho calor y es mucho trabajo y como duelen las 

manos de arrancar un poco de hierva. Lo que no me gusta es echar 

tortilla, como odio echar tortilla.”16 

 

  Estas modificaciones con las que vuelven a la comunidad han sido 

motivo de rechazo hacía ellos por parte de las personas mayores, los abuelos 

no les dirigen la palabra, los padres los regañan y los hermanos los admiran, 

generando un sentimiento de no pertenencia al lugar. Los padres muestran 

cierta incomodidad frente a esta situación pero la aceptan porque reciben una 

ayuda económica por parte de sus hijos que están fuera que les permite 

sobrevivir.  

 

“Las restricciones para el desarrollo de la actividad agropecuaria en las 

regiones de economía campesina, las carencias en el medio rural y la 

falta de perspectiva de superación de estas limitaciones han conducido 

al abandono de la actividad agrícola por parte de los jóvenes”. (Arizpe, 

1980) 

 

 En el interior de las familias existe una regla no escrita que surge con la 

migración, que consiste en que uno de los hijos debe quedarse en casa al 

                                                 
16 Mariana, joven migrante residente en la ciudad de Oaxaca, originaria de San Isidro Laguna, 
Trabajadora en el servicio doméstico. 
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cuidado de los padres, no es una obligación establecida pero todos los 

integrantes de la familia lo asumen así, no esta dicho cual debe ser, es decir, 

no tiene que ser el mas pequeño, ni el mayor, ni una mujer o un hombre, 

simplemente alguien que se quede al cuidado y ayuda de los padres. Como 

vemos son familias que tienen entre cuatro y ocho hijos pero que sólo viven 

con uno, son familias grandes pero pequeñas dentro de la unidad doméstica. 

Esto restringe de cierta manera la movilidad de los jóvenes pero aún así 

continúan saliendo pues generan un ingreso mas para la familia. Es una 

migración alternada entre los hijos, uno sale por uno o dos años y regresa y 

sale el que se quedo. 

 

 Como podemos observar hay un despoblamiento de jóvenes, lo que me 

lleva a formular la hipótesis de que en un futuro próximo se tendrá como 

resultado una ruptura en la continuidad del trabajo en el campo, en un futuro no 

va a existir una generación que pueda continuar la vida en el campo. 

 

Población de jóvenes de 12 años o más en 
San Isidro Laguna 2002

Población 
residente

30%

Población 
migrante

70%

Población residente Población migrante

 
San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca: Censo genealógico 2002. UAM-I. 

 

 Esta revisión de las unidades domésticas de San Isidro Laguna nos 

muestra  como las configuraciones domésticas están sujetas a un sistema de 

ampliación y encogimiento que presenta las tres fases reconocidas por Meyer 

Fortes en 1958 que son la fase de expansión, dispersión y sustitución,  la 

primera comienza con el matrimonio de la pareja fundadora y su fase 

reproductiva, la segunda es el momento en que se da el primer matrimonio por 
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parte de uno de los hijos de la familia y la última que viene con la muerte de los 

padres y toman el papel de nuevos padres los hijos. En este caso en la 

comunidad esta última fase ya no se encuentra presente pues los hijos 

conforman sus nuevos núcleos domésticos fuera de la sociedad en que se 

encuentra inserta su familia de origen. 

 

 En San Isidro Laguna la movilidad espacial no es un fenómeno nuevo, 

desde su fundación hasta nuestros días ha formado parte de la vida de los 

habitantes de la comunidad. Desde 1998 hasta hoy se ha presentado una 

nueva forma de movilidad que es la migración a las grandes ciudades y 

Estados Unidos, momento en el cual se centra la presente investigación. Los 

estudios sobre migración dentro de la antropología es un tópico recurrente y 

que se puede observar en distintas regiones de la república mexicana y con 

una construcción histórica de muchas décadas. En el caso de San Isidro 

Laguna en Valle Nacional, la migración esta surgiendo, cada día hay uno, dos o 

mas migrantes que salen de la comunidad, se presenta una migración de gran 

intensidad y en un lapso de tiempo muy corto. Es una migración sin 

construcción de redes que tiene como impacto una desarticulación en las 

relaciones tanto dentro de las unidades domésticas, como al nivel comunitario y 

que lleva a una reestructuración en las relaciones políticas, sociales y 

culturales de la comunidad. Así mismo la propia historia del pueblo  me lleva a 

formular la posibilidad de la desaparición del poblado, lo cual no sería algo 

nuevo dentro de la región pero si se presenta diferente por las razones y el 

contexto en el que se encuentran en la actualidad.  
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2.1.   El café.  

               
Fotos. Planta de café maduro.             Grano de café secando al sol. Valeria Rebolledo. 

     

2.2.1.   El Instituto Mexicano de Café (INMECAFÉ).  

 

El Instituto mexicano del café nace en el año de 1958 y era quien se 

encargaba de la producción del café a nivel nacional. (Pérez, 1991) En un 

principio las funciones desempeñadas por parte del Instituto se limitaban a la 

investigación, experimentación y asistencia técnica. 

  

En la década de los setentas el estado mexicano comienza a destinar 

grandes inversiones  dirigidas al campo  a través de distintos programas 

asistencialistas. El INMECAFE en 1973 se suma una nueva función a realizar 

por parte del Instituto y que es  la comercialización del producto, el café,  en la 

República mexicana. El principal objetivo de esta intervención era desarticular 

las redes de intermediarios (coyotes) que operaban en las regiones cafetaleras. 

 

Durante treinta años el INMECAFE se dedicó a promover la producción 

de café como producto comercial, a través del otorgamiento de anticipos para 

la producción que se ofrecía como créditos  de habilitación, dando fertilizante y 

dinero en efectivo. El productor, por su parte, se comprometía  a dar parte de 

su producción como pago del crédito obtenido. El Estado además de 

encargarse de la comercialización del producto se encargaba de regular el 

precio del café en el mercado. Esto daba a los productores una seguridad  
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pues contaban con un comprador seguro. Con el apoyo de los productores se 

crean los centros de acopio en donde se recolectaba el producto para después 

distribuirlo. (Pérez, 1991; A. P. de Teresa s/a, Tejero) 

 

Esta promoción del café como producto comercial generó una  

expansión, de forma intensiva y en un corto plazo de producción cafetalera, 

llegando a las regiones mas marginadas  y se volvió una opción para las 

comunidades de tener un producto comercial, dando como resultado la siembra 

del cultivo en zonas no aptas, poblaciones que no contaban con buenos 

terrenos para la producción buscaron el apoyo otorgado por la institución. 

 

 Durante el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari se presenta 

un nuevo modelo de ajuste estructural que anuncio de manera oficial el cierre 

de varias agencias destinadas al desarrollo del campo, entre los cuales se 

encuentra el INMECAFE, perdiéndose las funciones sustantivas del instituto y 

dio paso al resurgimiento de los intermediarios. Las razones ofrecidas por el 

Estado fueron que el cierre se debía a la enorme corrupción y el fuerte aparato 

burocrático presente en el interior de las instituciones las cuales generaban 

grandes pérdidas de dinero. 

 

La voz de los productores de café no se hizo esperar y se dieron fuertes 

movilizaciones por parte de los cafeticultores de distintas regiones del país que 

rechazaban el cierre del Instituto.  Después de un año y medio de resistencia  

campesina el INMECAFE cerró sus puertas. En el caso de otras instituciones 

paraestatales el cierre se dio de manera inmediata. 

 

 Sumado ha esta coyuntura en al cual se encontraban los productores 

mexicanos, en el año de 1989  se rompen las cláusulas económicas del 

Acuerdo Internacional del Café. Siendo  este un elemento de vital importancia 

para la producción de café nacional. La bolsa de Nueva York y de Londres tuvo 

grandes movimientos debido a la manipulación del mercado financiero. Esta 

crisis económica no solo se presento en México también los demás países 

productores de café se vieron afectadas presentándose una tragedia 

internacional. 
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 Al mismo tiempo, en el mundo se da una sobreproducción en los países 

del sureste asiático, quienes con el financiamiento que les otorgo el Banco 

Mundial  comenzaron a sembrar grandes extensiones de tierra. Esta 

sobreexplotación  coloca a Vietnam en el segundo productor de café, quien 

tiene una alta productividad pero de muy baja calidad  en comparación con 

otros países del mundo. Otro elemento importante que se presentó  es una 

mano de obra barata, como se da en Vietnam, pero el precio en el mercado es 

el mismo que en México.17    

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
17 Entrevista a Migue Tejero, coordinador estatal de productores de café, CEPCO, Oaxaca. Entrevista 
realizada por la Dra. Ana Paula de Teresa. 
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2.2.2  El café en San Isidro Laguna.  

  

¿Qué hay detrás de una taza de café? 

Mario B. Monroy. 

 

 La comunidad de San Isidro Laguna tiene como principal actividad 

económica la producción de café. Durante la presencia del INMECAFE  en la 

región y en este caso en la comunidad de San Isidro, los cafeticultores se 

vieron beneficiados económicamente, el precio de café se encontraba a $24 

pesos el kilo. En este periodo en el cual la producción del café resultaba 

redituable para la comunidad, la estructura física del poblado se vio modificada, 

se dejaron de construir las casas de palma y jonote y se sustituyeron por 

construcciones de concreto. A la llegada a la comunidad se puede deducir  que 

la modernización de las viviendas en el pueblo se debe  a los procesos 

migratorios  que se vive actualmente en toda la región, pero que en el caso de 

San Isidro Laguna los flujos migratorios son muy recientes por lo tanto, es un 

lapso de tiempo muy corto para tan grandes modificaciones. 

 

 
 Foto. Mujer cortando café. San Isidro Laguna. 2002. Valeria Rebolledo. 

 

 Otra característica importante que se da en ese momento, y que 

encuentra su efecto en le presente fue la educación escolar de los hijos de los 

productores de café, quienes frente a la estabilidad económica en la que se 

encontraban optaron por ofrecer a sus hijos un mejor nivel de estudios, que en 

el pensamiento de los habitantes de San Isidro, esto puede brindar nuevas y 
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mejores oportunidades para su futuro laboral. Este fue el motivo por el cual en 

la época del auge del café en la comunidad de San Isidro Laguna los niños 

salieron del pueblo en busca de una educación. Como ya se menciono 

anteriormente. 

 

 En el aspecto productivo, esta estabilidad económica permitía la 

contratación de mozos  para la cosecha de café, lo cual facilitaba la producción 

y se obtenía una mayor cosecha en un tiempo menor.  El proceso para  obtener 

el café consiste en: primero se cosecha ya que el fruto esta maduro, esto es 

cuando ya tiene un color rojo, después se despulpa quedando la semilla que es 

de color amarillento, ya teniendo la semilla limpia se pone a secar bajo el sol 

sobre petates, cuando se tiene la semilla seca se pone a tostar en grandes 

ollas de barro y por último se coloca en el molino y se muele. El tiempo de 

trabajo requerido es de 3 a 4 días aproximadamente dependiendo del clima y 

de la cantidad de producto cosechado.  Esto era posible durante la presencia 

del INMECAFE  quien compraba el producto y otorgaba asistencia técnica para 

la producción  y regulaba el precio del café por lo que siempre contaban con un 

comprador seguro, la venta no era una preocupación, lo cual les daba 

tranquilidad. Se producía dos variedades de café el “mundo novo” y “caturra”. 

Hoy se produce dos variedades diferentes de café que son “colombia y “oro 

azteca” estos tipos de café se introdujeron en el 2000 con la presencia de un 

nuevo programa,  CECAFE de Oaxaca que es para la renovación de cafetales 

que busca un mejoramiento de plantaciones. Para llevar a cabo este cambio se 

tuvo que tirar las plantaciones viejas y sembrar las nuevas plantas.  Este 

producto se vendió a los coyotes de Valle Nacional  y a la Unión de Ejidos 

quien se encarga de enviarlo a la compañía AMSA de Oaxaca y Córdoba, y se 

vendió en $6 pesos el kilo.   

  

Otro requerimiento importante para la nueva producción de café es que 

se produzca café orgánico, es decir, que no se haga uso de químicos en las 

plantaciones.  Este condicionamiento para la producción presenta una serie de 

problemas para los cafeticultores de San Isidro en primer lugar es que para 

obtener un producción de café de altura debe ser a 900 metros sobre el nivel 
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del mar y la comunidad se encuentra a 600 metros sobre el nivel del mar, por lo 

tanto no alcanzan el nivel de altura. 

 

 “El futuro que le depara al café, para los productores de café de 

baja calidad ya no va a ser opción y solo sobrevivirán los productores 

de café orgánico de calidad que representa la mitad de los productores 

de café”.18 

 

 En segundo lugar la producción de café orgánico requiere de una gran 

inversión de fuerza de trabajo con la cual no cuentan, pues cada familia trabaja 

su parcela, siendo el jefe de familia y el cónyuge quienes realizan la 

producción, y los recursos económicos con los que cuentan no son suficientes 

para la contratación de mozos. 

 

Mientras el precio del aromático se encontraba en su mejor momento, 

los habitantes de la comunidad nunca se plantearon salir del pueblo en busca 

de otras opciones laborales, pues el trabajo en el campo les brindaba el 

recurso económico suficiente para cubrir sus necesidades. Antes de que se 

diera la crisis, la venta del producto era de $25 000 pesos por 1000 Kg., dinero 

que les permitía cubrir los gastos de escuela, vestido, transporte y comida. En 

mayo de 2003 se vendió el Kg. en $5 pesos por lo cual muchas personas 

prefirieron no cortar café, pues implica mucho trabajo y esfuerzo y la ganancia 

es muy poca. Este es el principal motivo por el cual el fenómeno migratorio a 

centros urbanos y especialmente a Estados Unidos, es  reciente. Inicia en 1998 

año en el que se da la caída más drástica en el precio del café, con la salida de 

uno de los habitantes del pueblo,  el resto de la población manifiesta una 

resistencia a salir del pueblo, y no es sino hasta el año 2003 cuando se 

presenta de manera mas notoria el fenómeno migratorio con la salida de mayor 

número de personas en un periodo de tiempo muy corto, ya no son solo 

jóvenes que se van sino también los jefes de familia. 

 

                                                 
18 Entrevista a Migue Tejero, coordinador estatal de productores de café, CEPCO, Oaxaca. Entrevista 
realizada por la Dra. Ana Paula de Teresa. 
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La SEMARNAT ofrece programas para el apoyo de la producción en el 

campo, pero estos, en la mayoría de las casos, resulta deficiente porque la 

situación geográfica, que es demasiado accidentada, con grandes barrancos, 

no facilita la producción agrícola y mucho menos ganadera, dificultando y 

reduciendo las alternativas productivas en la zona. Pero aún así las personas 

están en el intento de sobrevivir con el trabajo en el campo y no pierden la 

esperanza. Lo primero que se realizó fue la producción de vainilla pero está no 

se logro a causa de una “enfermedad”, al parecer un hongo que destruyo toda 

la producción vainillera, ellos buscaron salvarlo a través del uso de químicos, 

pero los compradores en el mercado buscan la venta de productos orgánicos  

por lo que no se permite el uso de químicos en la producción, llevando a los 

productores a abandonar la vainilla, en algunas otras comunidades de la región 

como es el caso de Rancho Grande si se logro la producción de la vainilla y 

hoy en día exportan el producto a lugares como Francia y Holanda. Frente a 

este fracaso buscaron producir el ixtle, planta de la cual se extrae una fibra 

para la elaboración de hilo, pero de igual manera que la vainilla a causa de un 

hongo la producción se vino a bajo, para el 2002 la SEMARNAT introdujo un 

proyecto para la creación de viveros de cedro y caoba, al mismo tiempo que la 

siembra de la palma camedor, los resultados de este proyecto aún no son 

visibles pues deben pasar entre 20 y 30 años para poner en venta los 

productos maderables, en cuanto a la palma camedor esta requiere de unos 

años para que alcance el tamaño necesario para poder entrar al mercado. En 

el año 2003 la SEMARNAT propuso la tumba de los cafetales para la 

construcción de potreros e introducir la ganadería en el pueblo, el único 

problema que presentaba era que el ganado aprendiera a caminar en las 

laderas que conforman las tierras de la gente de San Isidro. 
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Capítulo 3.   El Ejido y la Comunidad. 

 

3.1 Historia Agraria de San Isidro Laguna 

 

3.1.1  El Reparto Agrario en México.  

 

La historia agraria en México inicia en 1910 con la Revolución Mexicana, 

encabezada en el sur por Emiliano Zapata y en el norte por Francisco Villa, que 

tenía como meta principal el reparto de tierras entre los campesinos que se 

encontraban viviendo en la pobreza, como trabajadores peones y jornaleros de 

los grandes terratenientes en las haciendas y las fincas. Uno de los principales 

resultados que generó la Revolución fue la reforma agraria en la cual se llevo 

acabo la redistribución de las tierras entre los campesinos. 

 

La estructura agraria se definió en tres formas de tenencia que son: la 

propiedad privada, el sistema ejidal y la propiedad comunal que tiene su raíz en 

la época colonial.  

 

 Durante el periodo colonial los pueblos indígenas pudieron mantener una 

parte de sus tierras como propiedad comunal, mientras que otra gran extensión 

de tierras pertenecía al patrimonio eclesiástico, quedando excluidas estas 

tierras del mercado. Esto se mantuvo hasta 1856 donde se declaró la Ley de 

Desamortización y estas tierras pertenecientes a la Iglesia entraron en el 

mercado libre y para 1859 se promulga una nueva ley para la ocupación y 

enajenación de terrenos baldíos concedido a cualquier habitante para adquirir 

una extensión de tierra que abarcara hasta 2,500 has. (Carbó, 2000: 19-29) 

 

 La propiedad comunal viene desde la época colonial en la que la ley de 

indias protegía los terrenos comunales de los pueblos. Para que un pueblo 

pueda solicitar un terreno como bien comunal  es necesario presentar los 

“títulos primordiales “, los cuales permiten demostrar que desde tiempos 

remotos han vivido en ese lugar y por lo tanto tienen derecho sobre esta. 

Durante el porfiriato este tipo de tenencia no fue respetada por las haciendas 
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las cuales poco a poco se fueron extendiendo invadiendo las tierras que 

pertenecían a las comunidades indígenas. 

 

 Porfirio Díaz para fomentar la colonización y delimitar las propiedades 

permitió la entrada de las empresas deslindadoras, en su mayoría extranjeras, 

quienes se adueñaron de grandes extensiones de terrenos nacionales. Es 

durante el Porfiriato que se generan las grandes haciendas  y fincas, 

aumentando la pobreza campesina, que sólo tienen como opción emplearse en 

las haciendas. Como  ya mencione, durante este periodo en el municipio de 

Valle Nacional se establecieron grandes fincas en toda la zona, principalmente 

tabacaleras, en la parte baja y cafetaleras en la parte alta. Esta situación se 

presentó en varias regiones de la República donde las comunidades fueron 

despojadas de sus tierras comunales por las haciendas. 

 

 Las haciendas formaban una gran unidad económica basada en una 

agricultura extensiva donde su principal fuerza de trabajo era el empleo de 

mano de obra servil y asalariada, por lo que los grandes terratenientes llegaron 

a tener gran control sobre importantes extensiones de tierras y de la gente que 

habitaba en el lugar. 

 

 La revolución tenía como una de sus principales objetivos la restitución 

de las tierras a los pueblos y comunidades que habían sido despojados por las 

grandes haciendas, creándose la Comisión Nacional Agraria. En dado caso 

que los pueblos no pudieran demostrar que sus tierras eran propiedad comunal 

se solicitaría la dotación de ejidos, pues lo que se proponía era que todo 

campesino tuviera acceso a un espacio de tierra que le permitiera subsistir. 

 

 La redistribución de tierras  no se dio de manera inmediata, se 

presentaron varios problemas  tanto la turbulencia política como las presiones 

internacionales afectaron el ritmo de distribución de tierras; no es sino hasta 

1934 con la entrada de Cárdenas al poder que se aplica la legislación agraria y 

se comienza el reparto de tierras a los ejidos, los hacendados se mostraron 

descontentos frente a esto pues se vieron afectados, se dotaron tierras de las 



 45 

haciendas a los trabajadores y peones. Fue en este periodo que la reforma 

agraria llegó a su máxima expresión durante el periodo de Cárdenas. 

 

 Frente a esta situación los hacendados dieron una respuesta y se 

estableció el derecho al amparo que aprovecharon los terratenientes y que fue 

la creación del certificado de inafectibilidad, esta concesión de inafectibilidad 

ganadera garantizaba la propiedad de tierras de agostadero para 500 cabezas 

de ganado. Esto se lleva a cabo durante el régimen presidencial de Miguel 

Alemán. 

 

 En el código agrario se establece  que: 

  
“los núcleos de la población que de hecho o por derecho guarden el 

estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común de las 

tierras, aguas y bosques que les pertenezcan o les haya restituido”.  

 
Tanto las tierras comunales como los ejidos, 

 
“no podrán ser enajenados, transmitidos, hipotecados, cederse o 

rentarse; y en caso de muerte o privación de los derechos del individuo 

de las tierras comunales este se parcela y se distribuye entre los 

demás.” 

 

 En 1958 se expide el reglamento de Confirmación y Titulación de 

Bienes Comunales, el cual estipula que para llevar a cabo esta tramitación se 

debe realizar un censo que determine la cantidad de comuneros y la elección 

de un representante comunal.  

 

 Por otra parte, el ejido se crea a través de la dotación de tierras a un 

núcleo de población que no cuenta legalmente con tierras para trabajar. La 

obtención de esta tierra es gratuita. Las dotaciones ejidales que son propiedad 

del núcleo de población  es de: 1) tierras de cultivo que es de 10 has. de riego y 
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humedad o 20 has. de temporal; 2) terrenos de agostadero o monte; 3) zona de 

urbanización y; 4) superficie laboral para la parcela escolar.19 

 

 El procedimiento para la dotación de tierras  consiste en que un grupo 

de campesinos conformen un núcleo de población, hagan la solicitud de 

dotación de ejidos  la cual es enviada al gobierno del estado, ahí es revisado 

por la comisión mixta y se instaura un expediente y el gobierno estatal  hace el 

nombramiento del comité particular ejecutivo. Se envía un ingeniero que realiza 

los trabajos técnicos e informativos, se hace el levantamiento del censo agrario 

y la investigación del radio general de los terrenos para especificar los limites  y 

establecer las mojoneras. Obtenida toda esta información se hace una revisión 

para saber se este procede o es improcedente, si es positivo se ejecuta la 

posesión provisional, se elabora un plano proyecto de la localización, y para 

finalizar, se levanta el acta de posesión y deslinde  para elaborar el plano 

definitivo y emitir la carpeta básica. Los requisitos necesarios para  realizar 

para la solicitud de tierras ejidales consisten en que el núcleo de población 

demuestre que ha residido en el lugar, como mínimo, durante seis meses y los 

solicitantes deben sumar 20 individuos. Para ser considerados como 

capacitados para la dotación de tierras y poder acceder a la dotación deben 

demostrar tener 16 años de edad o ser jefe de familia, no contar con tierras 

para trabajar, ser mexicanos y residir en el poblado.20 

 

3.1.2.  La lucha Agraria del ejido de San Isidro La guna y anexos.  

 

 En el municipio de Valle Nacional las principales formas de tenencia de 

tierras son las ejidales y la propiedad comunal. En el caso de la comunidad de  

San Isidro Laguna la forma de tenencia es ejidal, la extensión del ejido abarca 

a cuatro comunidades: Cerro de Pita, San Antonio Ocote, San Juan Palantla y 

San Isidro Laguna que representa el centro del ejido, por lo cual lo 

encontramos en el Archivo Agrario del Estado como el núcleo agrario de San 

Isidro Laguna y anexos. 

                                                 
19 A pesar de esta disposición la repartición de ejidos no fue a si porque muchas veces se repartió tierras 
de muy mala calidad y las parcelas más pequeñas. 
20 Ruíz R., Raymundo. “Documentos que se generaron en el trámite del procedimiento de dotación de 
tierras”, sin año. 
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 En el expediente presentado por la comunidad e San Isidro Laguna y 

anexos, se hace una solicitud de dotación de ejidos la cual se presento el 27 de 

agosto de 1923, 

 
 “El pueblo de Laguna, Ocote y Cerro de Pita, están en apremiante 

necesidad de tierras ejidales, por carecer completamente de ellas y ser 

unos pueblos completamente agricultores. Que careciendo de tierras 

propias  para satisfacer nuestras necesidades, nos vemos obligados a 

vender  abajo precio nuestro trabajo y descuidar la educación de 

nuestros hijos.”21  

 

 El motivo por el cual se decidió llevar a cabo la solicitud es a causa de 

los conflictos  que estaban presentes  con los pueblos vecinos  por una 

situación de límites de tierras. Los tipos de conflictos que existían eran 

principalmente por la invasión de tierras por parte de algún poblado vecino. Las 

comunidades con las cuales se habían presentado los conflictos son: Arroyo de 

Banco, San Lucas Arroyo Palomo y San Felipe de León.  

 
Figura 5. Mapa del Ejido de San Isidro Laguna y ane xos, Valle Nacional, 
Oaxaca 

                 
Elaborado por Gilberto Hernández 

 

                                                 
21 Carta dirigida al ciudadano gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Legajo 95 expediente 1 
serie1 año 1934. San Isidro Laguna.  Archivo Agrario del estado de Oaxaca. 
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Los terrenos que se vieron afectados por la dotación de tierras para los 

pueblos solicitantes fueron las fincas “Providencia”, “Palantla”, “Arroyo Paloma” 

y “Arroyo de Banco”, las cuáles fueron propiedad  de el arzobispo Eulogio 

Guillow que disfrutaba de toda clase de consideraciones por parte del ex 

presidente Porfirio Díaz, y quien haciendo uso de las mismas despojó de sus 

terrenos al pueblo de San Pedro Tlatepuzco y en parte al  municipio de Valle 

Nacional.  

 

“La gente que vivía aquí en el pueblo  trabajaba en la finca de “La 

Providencia” en esta finca la gente se dedicaba  sembrar café. Muchas 

de estas personas recibían torturas y castigos que muchas veces los 

llevo a la muerte. Una de las torturas que les hacían era que los 

metían desnudos en tinas llenas de manteca de cerdo hirviendo, los 

castigos más suaves era cuando los golpeaban a palos.”22 

  

 En 1893 estos terrenos correspondían al fondo legal del municipio de 

San Pedro Tlatepusco y en la época porfiriana el municipio de Valle Nacional 

adjudicó estos terrenos  al finado Ramón Sánchez que en aquel entonces era 

el cacique de estos contornos y que después logro vender al Arzobispo 

Guillow, quien a su vez lo traspaso a una compañía llamada “Compañía 

Agrícola Industrial.”  Las tierras que abarcaban la propiedad del arzobispo eran 

las únicas que tenía un valor agrícola,  mientras que el resto de las tierras son 

de mala calidad, por lo que los habitantes de esta zona se vieron obligados a 

sembrar su maíz, frijol, picante, caña, yuca y otros artículos de primera 

necesidad pagando altos arrendamientos al terrateniente. El pueblo fue 

despojado de sus tierras, los vecinos del lugar quedaron reducidos a la mayor 

miseria, dejando sin tierras y llevando a los habitantes del lugar a trabajar con 

reducidos jornales, otros tomaron tierras en arrendamiento con contrato 

siempre favorable al terrateniente y muy pocos lograron conservar algunos 

lotes de pequeñas dimensiones que apenas eran suficientes para cubrir las 

necesidades de sus familias. Surgieron muchos conflictos entres los colonos 

que residían en esos terrenos y la Compañía Agrícola Industrial S.A. Finca La 

                                                 
22 Don Jaime, anciano originario de la comunidad de San Isidro Laguna. Entrevista realizada el 24 de 
septiembre de 2002. 
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Providencia quien hacía un cobro de piso que realizaba el administrador 

encargado, Pomposo Hernández y el señor Juan N. Castro representante de 

los bienes de la Finca “Providencia y anexas”. En 1923 estos terrenos estaban 

en posesión de los herederos del Arzobispo Guillow. 

 

Debido a la Revolución estos terrenos fueron abandonados por sus 

propietarios quienes  salieron huyendo del lugar y quedando en poder de los 

indígenas de esta región y que forman actualmente los pueblos de San Juan 

Palantla, San Felipe de León, Cerro de Pita, Cerro Cuchara, Rancho Otate, 

San Isidro Laguna, Arroyo Paloma, Arroyo de Banco y Cerro Cangrejo.  

 

La dotación de tierras que se dio a estas rancherías es de 4,634 

hectáreas, de las cuales  4 360 son de monte alto con 25% laborable, 229-60 

hectáreas  de monte alto con 40% de cultivo y 45 hectáreas de zona urbana, 

todas pertenecientes a terrenos nacionales.  Esta dotación de ejidos se dio 

como posesión provisional de tierras.  El expediente se instauro el 18 de 

octubre de 1923 y la ejecución se llevo a cabo el 10 de julio de 1952.  El censo 

que se llevo acabo en agosto de 1949  arrojo un total de 272 capacitados, de 

los cuales solo 58 capacitados se vieron beneficiados con unidades de 

dotación.     

  

 Los terrenos que fueron otorgados a este ejido se encuentran ubicados 

en el límite del municipio de Valle Nacional y el municipio de San Felipe Usila, 

esta ubicación tuvo como consecuencia muchas dificultades para delimitar las 

mojoneras y hacer la repartición de las tierras. Uno de los conflictos mas 

relevantes que se presento es que la fundación de estas rancherías y 

principalmente la comunidad de San Juan Palantla, se dio  por motivos de un 

desastre natural sucedido en San Pedro Tlatepusco, localizado en los límites 

del municipio de San Felipe Usila, que llevo a la gente de este lugar a habitar 

las tierras que se encuentran dentro de los limites territoriales de Valle 

Nacional, dando como resultado una confusión para delimitar a que 

municipalidad pertenecían estos terrenos. 
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“ … c.c. Antonio Villar agente de San Isidro Laguna  y Florentino J. 

Martínez, vecino del mismo, provocan frecuentes dificultades entre los 

habitantes de esa región, haciendo aparecer dicho poblado, algunas 

veces adscrito a Valle Nacional, cuando así conviene a sus intereses y 

en otras ocasiones expresan su verdadera jurisdicción que es la del 

municipio de san Felipe Usila.” 23 

 

 En el año  de 1922 por gestiones de un diputado del estado, previo 

pago, segregaron del municipio de Valle Nacional una fracción correspondiente  

a las rancherías de San Isidro Laguna, San Antonio Ocote y Cerro de Pita, aún 

con esta disposición legal los habitantes de estas comunidades reconocieron 

que este procedimiento era indebido y volvieron a formar parte del municipio de 

Valle Nacional, propietario legal de las tierras donde actualmente se 

encuentran ubicados. Años después  José Villar, quiso restar tierras del 

poblado de San Juan Palantla, reconociendo como cabecera el municipio de 

Usila, pero al igual que los primeros, volvieron a reconocer  a Valle Nacional 

como su cabecera. Pero aún cuando los habitantes de estos pueblos se 

reconocían como pertenecientes a Valle en el año de 1923, el gobierno dispuso  

que las rancherías de San Isidro, Ocote y Cerro de Pita  pertenecieran al 

municipio de Usila aún cuando se hallan en terrenos de Valle Nacional y distar 

de Usila cuarenta kilómetros  mientras que a la cabecera de Valle se encuentra 

a ocho kilómetros. Los habitantes gestionaron su ingreso de vuelta al municipio 

de Valle. Después de diez años de conflicto el 24 de diciembre de 1933 el 

representante del municipio de Valle Nacional el señor Mardonio D. Sánchez 

en atención  de que Usila quería posesionarse  de dichos terrenos  demostró 

que Usila no contaba con los títulos que acreditaran esos terrenos como 

pertenecientes a su municipio y en donde se encuentran asentados los pueblos 

de San Isidro, San Antonio Ocote, Cerro de Pita y San Juan Palantla. 

Concluyendo  que el municipio de Valle Nacional  era el verdadero dueño de 

aquellas tierras y por lo tanto todo lo que se encuentra dentro de dichas tierras 

pertenecen a este municipio. 

                                                 
23 Carta dirigida al gobierno constitucional del estado de Oaxaca por parte del presidente municipal de 
San Felipe Usila. Serie 1. Legajo 52. Expediente 13.  25 de agosto de 1933. Archivo Agrario del estado 
de Oaxaca.  
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“(…) en 1932… el reconocimiento  de amistad y subordinación de 

nuestro poblado al municipio legal que lo es Valle Nacional, donde 

encontramos el apoyo de las autoridades que nos hicieron entender  

que como ciudadanos mexicanos, teníamos derecho de vivir y labrar 

las tierras donde fincamos nuestro pueblo y ya de perfecto acuerdo, 

volvimos a formar parte integrante del Municipio.”24 

 

Otro conflicto importante que se presento en el ejido de San Isidro 

Laguna y anexas fue en el poblado de San Juan Palantla  entre comuneros y 

ejidatarios pues un grupo de personas hicieron una solicitud de confirmación y 

titulación de bienes comunales del pueblo después de hecha la dotación de 

ejidos que otras personas del pueblo ya habían realizado. 

 

El expediente presentado por el poblado de San Juan Palantla  solicita el 

reconocimiento y titulación de bienes comunales. Después de los trabajos 

técnicos e informativos que se realizaron para el reconocimiento y titulación de 

bienes comunales y la elección de los representantes comunales, el censo 

presentó a 128 capacitados, este censo fue realizado en abril de 1975.  

 

La titulación de bienes comunales generó gran descontento con los 

ejidatarios residentes del mismo poblado pues tenían miedo de que sus tierras 

ejidales fueran entregadas a los comuneros por lo que pidieron se respetaran 

los terrenos  concedidos en la dotación, de igual modo los comuneros de 

Palantla se mostraron inconformes con la dotación de ejidos pues  habían 

otorgado tierras comunales de manera imperativa. Los conflictos se fueron 

agrandando por lo que los ejidatarios de San Isidro Lagunas pidieron la 

suspensión de los trabajos  para resolver los problemas entre los habitantes de 

ese pueblo. Los comuneros propusieron que se llevara a cabo una línea 

divisoria entre las tierras ejidales y las tierras comunales pero esto no se podía 

realizar hasta que no estuviera confirmada la posesión de áreas comunales. 

 

                                                 
24 Carta dirigida al gobierno constitucional del estado de Oaxaca. Serie I. Legajo 8. Expediente 6. 
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Para 1982 se decide que el reconocimiento y titulación no puede 

proceder porque incluye terrenos ejidales que ya tienen la resolución 

presidencial definitiva y se invita a los comuneros a solicitar entrar como 

ejidatarios. Esto hizo que los comuneros se ampararan y en 1986 se reconoce 

y titula el terreno como bien comunal, se llevó a cabo los planos definitivos  y la 

acta de posesión y deslinde. En 1991 quedaban solamente 19 campesinos que 

continuaban con el expediente el resto se unió como ejidatarios de San isidro 

Lagunas. Este conflicto termina en 1992 cuando los dos poblados se 

comprometen a respetar tanto los bienes como a las personas de cada grupo 

de campesinos. 

 

Durante el sexenio de 1988-1994 con el programa de modernización 

impulsado por Carlos Salinas de Gortari, que surge frente a la crisis que se vive 

en el sector agropecuario, visto como un lastre para la economía nacional. Se 

crea el Tratado de Libre Comercio, teniendo como principal objetivo la apertura 

comercial y en segundo lugar  la descorporativización de la economía.  Aunado 

a esto surge la reforma al artículo 27, afectando la forma de tenencia ejidal 

dando paso al desarrollo de la agricultura empresarial y dejando atrás a los 

campesinos. Esta modificación consistió en que el ejido puede ser enajenado y 

las tierras ejidales entran en el mercado libre entrando en la compra-venta y la 

privatización. Esto permite la introducción de la inversión privada trasladándose 

del sector social al sector privado, además de que las tierras ejidales pueden 

ser garantía de crédito y con esto obtener recursos financieros. (A. P. de 

Teresa, 1991) 

 

 Esta situación puso en riesgo, hasta cierto grado, a los ejidatarios. El 

desprendimiento del campesino de sus tierras es difícil, para la mayoría, la 

posesión de tierras es el elemento central de su subsistencia, así como para su 

organización económica y social dentro de la comunidad, o en el caso de San 

Isidro, del ejido. Sumado a esto el vínculo que establece el campesino con la 

tierra representa no solo una garantía de trabajo y consumo sino también es un 

espacio social y cultural donde se construye su identidad y su pertenencia, por 

lo que la compra-venta de las tierras se presentaría sólo en casos extremos 

donde el campesino se viera obligado a deshacerse de sus tierras, pero aun 
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así el campesino ha buscado otras vías para su sobrevivencia, como es la 

migración, antes de perder sus tierras. Esto lo podemos observar en San Isidro 

Laguna donde, como respuesta, algunos miembros de la unidad familiar a 

migrado a las grandes urbes o a Estados Unidos para cubrir los gastos 

económicos que se generan en la unidad doméstica. 

 

 Esta modificación al artículo 27 redefine el papel de la agricultura en el 

desarrollo nacional, modificando las condiciones económicas, políticas y 

sociales de la comunidad rural. 

 

En el 2002 se activó el tratado de libre comercio con Estados Unidos 

poniendo en un situación aún más crítica al campo mexicano, pues la 

competencia en el mercado internacional exige una mayor producción y de 

mejor calidad, que el campesino mexicano no puede alcanzar pues no cuenta 

con la tecnología ni con el capital para invertir y así poder  entrar en 

competencia con una gran potencia como lo es Estados Unidos. Esto crea una 

nueva presión para el campesino pues la agricultura ha dejado de ser la base 

de la subsistencia y este se ha visto obligado a vender su fuerza de trabajo, 

dando como consecuencia un fuerte impacto en el vínculo que establecen los 

campesinos con la tierra y su comunidad tanto a nivel económico como cultural. 

 

3.1.3.   El ejido frente a la crisis.  

 

La base territorial se ha transformado en el tiempo ya que hasta antes de 

la Reforma Agraria cardenista, el acceso al territorio chinanteco se encontraba 

regulado por la organización comunitaria, sin una fuerte intervención del estado 

nacional. Esta zona pudo sustraerse  por largo tiempo a los controles jurídico-

administrativos del estado por el aislamiento que la caracteriza. En el periodo 

Cardenista, con la Reforma Agraria se genera una reorganización de la 

propiedad y posesión agraria que afecta la dinámica interna de la región  en 

todos los niveles. Se establecen derechos y obligaciones que los individuos 

deben acatar por el tipo de tenencia de tierras, como ya se mencionó. En el 

caso de San Isidro Laguna es ejidal y está comprendido por cuatro pueblos, 

San Juan Palantla, Cerro de Pita, San Antonio Ocote y como centro del ejido, 
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San Isidro Laguna. Su formación se da a causa de la baja densidad  de 

población que se presentó en la zona durante la dotación agraria. Estas cuatro 

comunidades comparten un mismo ejido pero cada uno tiene su propia 

organización cívico-religiosa. Se puede observar que los límites comunitarios 

no empatan con los límites agrarios, dejándonos ver que existe una disociación 

entre lo residencial y el territorio. Siendo el ejido otro espacio de red de 

relaciones sociales y políticas que también se ven afectadas por la crisis del 

café. 

  

Las autoridades que conforman el ejido de San Isidro Laguna y anexos 

están repartidos entre las comunidades que forman el ejido; que son un 

comisariado ejidal, un secretario, un comité de vigilancia y un tesorero. Estos 

cargos se encuentran distribuidos en los distintos poblados y van rotándose 

entre las comunidades que son San Antonio Ocote donde actualmente se 

encuentra el comisariado ejidal, San Juan Palantla vive el secretario, el comité 

de vigilancia se ubica en Cerro de Pita y el tesorero esta en San Isidro Laguna. 

El centro del ejido se encuentra en San Isidro y es ahí donde se llevan acabo 

las reuniones y asambleas para tratar todos los asuntos referentes al ejido. 

 

El ejido ha hecho que la movilidad que presentan las comunidades se  

modificara, con la demanda agraria lo que sucede es que se vuelve fijo el 

territorio. Esta fijación territorial se da por un lado por que la tierra se reparte 

entre los campesinos, dando una propiedad que les asegura un espacio de 

tierra que les provee una seguridad para su subsistencia, por lo tanto si uno 

busca moverse a otro terreno este se encuentra bajo algún régimen de 

tenencia, ya se comunal o ejidal,  y el nuevo habitante que llega  a residir a un 

poblado no va a tener acceso a la tierra pues esta ya se encuentra repartida 

entre los ejidatarios o comuneros, según sea el caso. También se encuentran 

las normas que establecen el régimen de tenencia ejidal en la cual no se puede 

abandonar la tierra en un lapso mayor a tres años  y debe presentarse a todas 

las asambleas referentes a situaciones agrarias, si no cumple con estos 

requisitos, como consecuencia, se les quita sus derechos sobre la tierra. Este 

es uno de los principales motivos por el cual los flujos migratorios se han visto 

restringidos. Otra razón por la cual  no hay un abandono total de estas tierras 
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es porque es su medio para la subsistencia, aún cuando en la actualidad el 

trabajo en el campo no resulte redituable.  

 

Esto ha llevado a una redefinición de las relaciones sociales al interior de 

la comunidad  evitando así perder sus derechos sobre la tierra.  Las estrategias 

que se presentan como solución frente a estos requisitos es una mayor 

participación de la mujer en la organización ejidal, quienes con la ausencia de 

los hombres ocupan sus lugares frente a la asamblea ejidataria. Se ven 

obligadas a representar a los esposos quienes llegan ausentarse un lapso de 

tiempo mayor a los tres años permitidos, en estos casos las mujeres se vuelven 

las titulares, y adquieren los derechos y obligaciones como ejidatario. En  el 

caso de los hombres que se encuentran como migrantes en el territorio 

nacional tienen una mayor facilidad de volver al poblado y no permitir que se 

cumpla el periodo limite y así no perder sus derechos sobre la tierra, en esta 

situación la mujer solo representa al marido frente a la asamblea  pero no 

adquiere el título que la avale como ejidataria. 

 

 Al mismo tiempo este régimen de tenencia deja a los habitantes más 

jóvenes del pueblo sin una oportunidad de contar con tierras para la producción 

de sus propios medios de subsistencia  y de su nueva familia. Esto se da 

porque la primera generación, que son los abuelos de los hijos de los padres, 

fueron los beneficiados con la dotación de tierras. Ya que los hijos de los 

abuelos formaron sus propias familias estos heredaron parte de las tierras, 

propiedad del abuelo, las cuales se repartieron entre el número de hermanos 

varones que existieran en la familia.25 Cuando estos hijos se vuelven padres 

tienen que volver a fraccionar sus tierras para dividirlo entre sus hijos, que el 

día de hoy, son la tercera generación y son los jóvenes de San Isidro Laguna y 

son quienes ya no alcanzan terrenos para trabajar. La repartición de la tierra es 

insuficiente frente al crecimiento demográfico de la comunidad, la cual no tiene 

una gran densidad de población, pero tiene una ubicación territorial donde la 

tierra para trabajar es de mala calidad. Siendo este un motivo más por el cual 

los jóvenes ya no ven en el campo su futuro.  

                                                 
25 La herencia de la tierra se da a los hijos varones pues las mujeres después del matrimonio van a vivir al 
pueblo del esposo y trabajan las tierras que hereda el esposo. 
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En San Isidro encontramos que el valor que adquiere la tierra es 

compartido por cuatro comunidades, cada una independiente y separada, 

construyen distintas relaciones al interior de cada pueblo, presentan 

características diferentes tanto en el uso del espacio físico del poblado, como 

en la infraestructura. El ejido es la base territorial de la comunidad, pero en este 

caso se comparte una misma base territorial entre cuatro pueblos.  

 

 
Foto. Hombres camino a la milpa. San Isidro Laguna. 2002. Valeria Rebolledo.           

 

Aquí podemos observar una “separación” entre  las situaciones que se 

presentan en relación con la tierra, que con base en la definición de Giménez 

tiene un valor como “medio de subsistencia, como fuente de productos y de 

recursos económicos” y las situaciones referentes a la comunidad, que 

presenta un valor como “objeto de apego afectivo, como tierra natal, como 

símbolo de identidad socio-territorial, etc.” (Giménez, 1996). Existen dos tipos 

de organización, por un lado esta la organización ejidal, que como ya se 

menciono rebasa las fronteras comunitarias, y por otro se encuentra la 

organización comunitaria. El territorio tiene dos dimensiones como un medio de 

producción y como un espacio de identidad comunitaria. 
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3.2. La comunidad. 
  

3.2.1.   San Isidro Laguna.  

 

El pueblo de San Isidro Laguna se encuentra ubicado en la parte serrana 

del municipio de Valle Nacional, a una hora (aprox.) de distancia en camioneta 

desde la cabecera municipal, por un camino de terraceria que se encuentra en 

muy mal estado. Es una de las comunidades   mas alejada  de la cabecera por 

lo cual vive en un relativo aislamiento.  Los medios de comunicación con los 

que cuenta el pueblo son escasos, esto se debe a la ubicación geográfica 

donde se localiza  es una zona muy accidentada, el asentamiento del poblado 

se encuentra inserta en una zanja formada por dos grandes cerros y a la vera 

del río. Esta ubicación hace que las señales  tanto de radio como de televisión 

no lleguen, en el caso del teléfono cuentan con un sistema satelital, pero que 

en muy pocas ocasiones logra recibir las señal además la falta de dinero para 

el pago del servicio limita más el uso de este. 

 

Los materiales de construcción de las casas son en su mayoría de 

concreto aunque aún existen casas de paredes de madera con techos de 

lámina y piso de tierra. La división de la estructura de las casas es muy sencilla 

se cuenta con un área común en donde los únicos muebles que hay son sillas y 

hamacas para descansar y en muy pocas casas cuentan con un mueble para 

colocar los aparatos electrónicos como la televisión, la videocasetera y el 

modular. También cuentan con una o dos recamaras, están acostumbrados a 

dormir en el suelo sobre petates o en la base de las camas pero son muy 

pocos los que cuentan con colchones. La mayoría de las familias acostumbran 

compartir una misma habitación con todos los integrantes de la familia 

principalmente cuando los hijos son niños ó jóvenes solteros. La cocina se 

encuentra ubicada de manera independiente del resto de la estructura de la 

casa, los aparatos electrodomésticos que tienen son licuadora y refrigerador. 

Los alimentos se cocinan en un fogón con leña, hacen uso de comal de barro y 

los utensilios de la cocina son de peltre, en la cocina se encuentra el comedor  

y una mesa baja de altura donde se coloca el metate para echar tortilla. Es aquí 

el espacio de convivencia más importante de las familias de San Isidro. La 
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letrina esta colocada a unos veinte metros de distancia por motivos de 

salubridad, están echas de concreto y algunas de madera en forma de 

escusado. Los servicios que tienen son luz, que en época de lluvias se va con 

relativa frecuencia y con un sistema hidráulico por gravedad, es decir, con 

mangueras conectadas a un manantial y con la fuerza de gravedad sube a las 

casas. 

 

El pueblo de San Isidro es muy pequeño en el lugar viven 25 familias 

con una población total de 153 personas registradas en el censo de las cuales 

98 personas residen en el lugar,26que se encuentran divididos en tres familias 

extensas. Los habitantes son, en su mayoría personas adultas y niños 

pequeños, es muy poca la población de personas mayores y aún menor la 

población de jóvenes. 

  

          San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca: Censo genealógico 2002. UAM-I. 

 

En el poblado la vida es muy tranquila, casi nunca se ven a las personas 

en los espacios comunes ya que normalmente la gente se encuentra 

trabajando en el campo y/o descansando en sus casas. Además la estructura 

física de la comunidad no es una congregación estructurada con calles y las 

casas una tras otra, por el contrario las viviendas las encontramos dispersas en 

el monte y se conectan a través de angostas veredas. El centro del pueblo se 
                                                 
26 98 habitantes en el momento del levantamiento del censo genealógico realizado durante el trabajo de 
campo en 2002. Esto se modifica dependiendo los flujos migratorios. Hay una fuerte migración itinerante 
por lo que podemos encontrar en un mes a ciertas personas y el próximo cambia porque unos salen y otros 
vuelven.  

Población 
San Isidro Laguna 2002

Población 
migrante

36%

Población 
residente

64%

Población residente Población migrante
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ubica por donde cruza el camino de terraceria que conecta con la cabecera 

municipal  y está ubicada la iglesia, la agencia municipal y el salón ejidal.  

 

Estos espacios comunitarios no son muy utilizados, la iglesia no cuenta 

con un sacerdote por lo que no hay misas dominicales, cuentan con un 

catequista quien se encarga de preparar a los niños para la primera comunión, 

y todos los domingos a partir de las seis de la mañana abre sus puertas para 

que las personas que lo deseen pasen a rezar. Sólo en las fiestas religiosas 

importantes toda la comunidad se reúne, como es Semana Santa, Todos 

Santos que inicia el 29 de octubre con todos los preparativos  para que el día 

primero de noviembre este todo listo y la fiesta patronal de San Isidro Labrador 

que se festeja el 14 y 15 de mayo, momento en que los niños aprovechan para 

hacer la primera comunión, confirmación y bautizos pues cuentan con la 

presencia del padre que viene de Valle Nacional y quien solo los visita en estas 

fechas. La religión dominante en la comunidad es la católica y sólo existe una 

familia evangelista, este grupo evangelista se reúne cada martes, jueves y 

domingo para leer el evangelio en casa del pastor y las reuniones duran una 

hora aproximadamente. 

 

En el caso del edificio de la agencia municipal  es de dos plantas en la 

parte baja se encuentra la tienda de DICONSA y en una pequeña esquina una 

celda para los prisioneros. En el primer piso esta la oficina de la agencia 

municipal y en un cuarto muy pequeño se ubica la unidad médico rural en 

donde sólo cuentan con un armario con un vacío de medicamentos y la 

encargada es la promotora del programa OPORTUNIDADES pues no cuentan 

con servicio médico.  El uso principal que se le da a esta construcción es 

principalmente de bodega, sólo la tienda  esta en funcionamiento y vende 

productos básicos como jabón para lavar ropa, galletas saladas, velas, azúcar, 

sal, toallas sanitarias, etc., son muy pocos los productos que están a la venta y 

su horario es de seis a siete de la mañana y de seis a ocho de la noche. En el 

poblado no existen más comercios de ningún tipo. En cuanto al salón ejidal es 

abierto sólo en las ocasiones en que se reúnen todos los ejidatarios para 

asamblea lo cual es muy esporádico, las reuniones entre las autoridades 
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ejidales se dan en casa del agente municipal, así como los asuntos referentes 

a la comunidad. 

 

3.2.2  Organización Económica.  

 

En San Isidro Laguna existen tres organizaciones productivas que 

nacieron a raíz de la crisis que trajo la caída del precio del café. Estas tres 

organizaciones están conformadas principalmente por familias extensas, las 

tres familias que habitan en la comunidad. 

  

Una de las organizaciones  cuenta con 19 integrantes, nació hace 

aproximadamente seis años  iniciaron con la producción de vainilla e ixtle, 

frente al fracaso que resulto comenzaron con un programa de reforestación  

que consistió en la plantación de cedro y caoba, así como palma camedor. 

Desde hace tres años, la organización recibe un financiamiento por parte de la 

SEMARNAT a través del Programa Nacional de Reforestación.  La 

organización esta conformada como un comité comunitario, los cargos están 

divididos en: un representante quien es el responsable de acudir a las 

reuniones y recibir las capacitaciones necesarias, el secretario y el tesorero. La 

organización también produce café y es está su principal actividad a través del 

programa de mejoramiento de plantaciones viejas  a través del programa 

CECAFE de Oaxaca, quien desde el 2001 les da un apoyo para la renovación 

de cafetales, la nueva producción de café es de la variedad “colombia” y “oro 

azteca” y también buscan una producción de mayor calidad  por lo que se 

abandonó el uso de químicos y comenzaron aplicar abono orgánico. 

 La segunda organización de productores de San Isidro  cuenta con una 

figura jurídica  desde 1999, el nombre de la organización es “Agricultores” y 

esta integrado por 24 miembros, tanto hombres como mujeres. Su principal 

actividad es la producción de café y maíz, el tipo de café que producen es 

“caturra” y el “mundo novo”. Ellos aún no pertenecían al programa de 

CECAFE27 de Oaxaca pero en el 2002 iniciaron los trámites para recibir el 

                                                 
27 CECAFE – Consejo Estatal del Café en Oaxaca. 
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apoyo. Uno de los apoyos que reciben es por parte de SEDESOL28 para la 

producción de maíz y café, mismo apoyo que reciben el resto de los ejidatarios 

del pueblo, éste funciona a través del programa PROCAMPO quien se encarga 

de enviar dinero a cada productor. Este apoyo monetario depende de la 

cantidad de hectáreas con que cada productor cuenta. Por dos hectáreas  se 

entrega $ 1 700 pesos al año para la compra de semilla de maíz y para la 

siembra. La organización esta afiliada a la UGOCP29 desde hace ocho años y 

reciben un apoyo monetario para el proyecto de la producción del zapote30. 

Este apoyo consiste en dar dinero para la siembra de zapote y también para la 

renovación de cafetales, este recurso se da cada año y no tiene restricciones 

por lo que es permanente. El zapote lo venden en Valle Nacional y en Monte 

Flor a $80 pesos el kilo y la producción depende de la cantidad de frutos que se 

obtengan de un árbol. La organización esta conformada por un presidente, un 

secretario, un tesorero, un consejo de vigilancia y por tres vocales. 

 

            
Foto. Siembra de cedro y caoba en  el vivero. San Isidro Laguna. 2002. Valeria 

Rebolledo. 

 

La última organización es la “S.S.S”31 que cuenta con una figura jurídica, 

que al igual que las anteriores organizaciones también esta promoviendo 

                                                 
28 SEDESOL – Secretaria de Desarrollo Social. Es la encargada de formular y coordinar la política social 
del gobierno mexicano.  
29 UGOCP – Unión General Obrero Campesina Popular. 
30 A lo que ellos llaman zapote en otros lugares es conocido como mamey. 
31 La S. S. S se encuentra regulada por la ley de Sociedades de Solidaridad Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de mayo de 1976. Este proceso toma fuerza gracias a las UEPC´s ( 
Unidades Económicas de Producción y Comercialización del café) que con la desaparición del 
INMECAFE fomentó y procedió él mismo a la transformación legal de las UEPC en Sociedades de 
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proyectos productivos y ellos sólo cuentan con el apoyo otorgado por 

SEDESOL a través de PROCAMPO. Esta organización al igual que la anterior 

no tienen gran actividad a diferencia de la primera la cual constantemente se 

reúnen y discuten las opciones y soluciones para enfrentar la crisis.  

 

3.2.3  Organización política y social.  

 

 En la comunidad de San Isidro Laguna la organización política se basa 

en lo que el Estado denomina como “usos y costumbres”, es decir que la 

elección de sus autoridades o representantes se lleva a cabo a través de la 

asamblea popular donde las personas participan levantando la mano si se 

encuentran a favor del candidato y es elegido el representante que cuente con 

la mayoría de votos. Para la elección de los candidatos a ocupar un cargo, 

debe presentar una serie de características importantes que en el caso de San 

Isidro Laguna se presenta de manera diferente a la mayoría de las 

comunidades que pertenecen al municipio de Valle Nacional y que también se 

presenta a lo largo de la República.  

 

En el resto de las comunidades las principales características que 

necesita un individuo para ocupar un cargo radica en el prestigio que tiene la 

persona dentro de la comunidad, debe ser una persona responsable, que tenga 

facilidad de palabra para obtener beneficios para el pueblo, que tenga un 

compromiso real con el pueblo, que sea ejidatario, etcétera.   Otro punto 

importante a destacar para comprender la organización política son las 

obligaciones que adquiere la persona que asume el cargo, que inicia desde el 

proceso de elección, es decir, si el pueblo asigna el cargo a un individuo este 

tiene la obligación de aceptarlo y todos los ejidatarios pueden ser candidatos 

porque todos tienen la obligación de trabajar por el bienestar de la comunidad. 

La asamblea es quien se encarga de elegir a sus autoridades quienes no 

adquieren un poder individual sino que quedan al servicio del pueblo y es con 

la asamblea como se toman las decisiones, es decir, ninguna autoridad puede 

tomar decisiones sin el consentimiento de la asamblea. En el caso de las 

                                                                                                                                               
Solidaridad Social. Algunas de estas se reestructuraron y se transformaron en organizaciones locales 
independientes. 
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autoridades que no cumplen con sus obligaciones el pueblo decide si al término 

de su periodo  en el cargo se le deja ir o si por el contrario se le reelige para 

que cumpla con los trabajos que se habían comprometido y no cumplió.  

 

Durante mucho tiempo en los estudios antropológicos se planteó que el 

hecho de pertenecer al sistema de cargos de una comunidad era símbolo de 

prestigio por lo cual las personas asumían esta responsabilidad con gusto pues 

daba una jerarquía dentro de la comunidad.  

 

“Los antropólogos, por lo general, aceptaron que le mecanismo 

que permitía nivel económicamente  a los indios y establecer  las vías 

legítimas para alcanzar prestigio social y poder sin provocar conflictos 

que minaran la unidad comunal era el sistema jerárquico de cargos 

cívico-religiosos.” (Viqueira, 2002: 63) 

 

Desde inicios del siglo XX se ha presentado un gran interés por 

comprender la existencia del sistema de cargos en las comunidades indígenas  

siendo  consideradas por Robert Redfield y Sol Tax como una característica 

esencial en la organización política y social indígena y a lo largo del siglo, 

antropólogos como Erick Wolf y Frank Cancian  reforzaron este pensamiento 

que atribuía un origen en algunos casos prehispánicos o coloniales. 

 

Hoy en día esta visión se está modificando pues las personas muestran 

una resistencia a ocupar los cargos por las consecuencias que trae consigo y 

que afectan a su familia. Esto es debido a que las autoridades no reciben un 

salario o un pago por su trabajo y se requiere de mucho tiempo pues son los 

encargados de atender y gestionar todas las necesidades que se presenten en 

el pueblo, es quien representa  a la comunidad frente a las autoridades 

municipales, esto significa estar en un constante ir y venir que no deja tiempo 

para trabajar.  

 

 “Ponía en duda que fuese la búsqueda de prestigio social lo 

que impulsara a los indios a ocupar los cargos, ya que a menudo,  al 

terminar su periodo  quedaban tan arruinados que se veían 
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marginados de la comunidad. Solo la extrema presión social por 

mantener la igualdad y al integración del grupo explicaban que sus 

miembros  accediesen a ocupar estos cargos.” (Viqueira, 2002: 64; 

Pozas, 1959: 67-71) 

  

 En San Isidro Laguna no se presenta de igual manera, existe el sistema 

de cargos y las obligaciones de las autoridades son las mismas su fin es la 

búsqueda del bienestar comunitario, pero el proceso de elección es diferente, 

es decir, las características que debe presentar la persona candidata a obtener 

el cargo no son las mismas, el concepto de prestigio dentro de la elección es 

importante pero no es la que define. San Isidro es un pueblo con una densidad 

demográfica muy baja, son 98 habitantes entre los cuales hay niños, ancianos 

y mujeres dejando un número reducido de hombres a ocupar un cargo (25 

padres de familia), esto es una limitante pues no se presenta una diversidad de 

alternativas para la elección por lo cual una misma persona ha ocupado varias 

veces un cargo.  

 

Sumado ha esta situación demográfica nos encontramos en una 

comunidad donde la mayoría de los habitantes, principalmente mujeres, niños y 

ancianos son monolingües, y el uso del español se presenta en los jóvenes, 

hombres y mujeres, que ha estado fuera de la comunidad por motivos de 

estudios o trabajo y los hombres padres de familia que tienen una mayor 

interacción con el exterior. Dentro de la comunidad no se hace uso del idioma 

español, todas las personas se comunican en chinanteco. En la presidencia 

municipal solo se habla español, los programas de gobierno son en español, 

los servicios otorgados por el estado son en español por lo tanto la 

característica mas importante que debe tener un candidato en San Isidro 

Laguna es saber español, y por lo que podemos ver son muy pocos los que 

dominan el español que les permite tener una mejor comunicación y 

entendimiento con las autoridades municipales. Esta situación reduce aun más 

las opciones de elección.  Pero no tan solo debe hablar español debe saber 

leer y escribir para poder redactar y leer los documentos requeridos para la 

obtención de recursos que ofrece el gobierno.  
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Cuadro 4    Cambio Lingüístico en San Isidro Laguna. 
 

LENGUA 1° GENERACIÓN  
(abuelos) 

2° GENERACIÓN  
(padres) 

3° GENERACIÓN  
(hijos) 

MONOLINGÜE 
 

100% 17% 14% 

BILINGÜE 
 

 82% 86% 

San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca: Censo genealógico 2002. UAM-I. 

 

 

 San Isidro Laguna tiene un rasgo particular, como se mencionó 

anteriormente una característica para ocupar un cargo es ser ejidatario, es 

decir, ser propietario de un espacio de tierra, y las autoridades se dividen en 

dos: los cargos cívicos y las autoridades ejidatarias32. En este caso los límites 

del ejido van más allá de los límites comunitarios, ya que el ejido de San Isidro 

Laguna esta conformado por cuatro comunidades quienes son independientes 

entre ellas pero que comparten las mismas obligaciones y derechos frente a la 

tierra.  

 

   Cada comunidad cuenta con sus propias autoridades, las cuales se 

encuentran separadas de las autoridades ejidales. En cada comunidad hay una 

agente municipal, o en algunos casos agentes de policía, un secretario y un 

tesorero. También cuentan con comités comunitarios: 

  

1. Comité comunitario, que se encarga  de todos los asuntos 

relacionados con la escuela, ya sea para los preparativos de un evento escolar, 

como para el mantenimiento y cuidado de la escuela.  

2.  Comité de camino, éste se encuentra a cargo de todo lo relacionado 

con el mantenimiento del camino, así como hacer todas las negociaciones 

necesarias en la presidencia municipal para el mejoramiento del camino 

(PROCAMINO).  

3. Comité de organización  para la producción, éste busca y hace todas 

las negociaciones y trámites necesarios para buscar nuevos productos o 

                                                 
32 En San Isidro Laguna solo existen los cargos cívicos , no hay una jerarquía religiosa ligada a los cargos 
civiles, en  la comunidad no hay mayordomías, solo cuentan con un catequista. En general en la Chinantla 
no hay un sistema de cargos cívico-religiosos.  
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programas de gobierno que ayuden a la producción (comité comunitario de 

productores). 

 4. Comité de organización jurídica, busca alternativas para la 

producción y se encarga de todos los asuntos legales que esto requiera. 

 

Las autoridades que conforman el ejido de San Isidro Laguna y anexos 

se encuentran repartidas y van rotandose entre las comunidades que forman el 

ejido que son, San Antonio Ocote, San Juan Palantla,  San Isidro Laguna. 

 

 Uno de los puntos que se debe especificar es la tensión que se 

presenta, en San Isidro Laguna, entre lo que es la comunidad de residencia y lo 

que es el ejido, aquí podemos observar una “separación” entre las situaciones 

que se presentan en relación con la tierra y las situaciones referentes a la 

comunidad.  

 

Una característica que se observa entre la relación del ejido con la 

comunidad, es que la comunidad es algo móvil, es flexible “se abre y se cierra”, 

esto lo podemos ver en la historia de San Isidro en la cual sus pobladores han 

estado en constante movimiento, han migrado  dentro de la misma región en 

busca de mejores tierras y condiciones para la subsistencia. Hoy en día se 

sigue dando un gran flujo migratorio pero a zonas urbanas, principalmente la 

ciudad de México y Estados Unidos. Por lo tanto encontramos una población 

que está en constante movimiento. Pero a la vez encontramos un régimen de 

tenencia de la tierra que limita a los pobladores ha establecerse de manera fija 

dentro de un territorio cerrando las puertas que deja abierta la propia 

comunidad. Esto crea una tensión importante entre las dos formas de 

organización pero a la vez representa una manera de contener a la propia 

comunidad en el sentido de que obliga a los habitantes a mantener una vida 

comunitaria porque uno de los requisitos para no perder la tierra es residir en el 

lugar y cumplir con las obligaciones que estipula el tipo de tenencia de tierra, el 

ejido.   

 

En la antropología siempre se ha presentado  un gran debate sobre qué o 

cómo se define a la comunidad. Este debate se da porque ha sido la 
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comunidad indígena uno de los espacios de estudio de mayor relevancia dentro 

de la disciplina, es por esto la importancia que adquiere el concepto de 

comunidad. El contenido del término de comunidad se ha ido modificando en el 

tiempo, aunque siempre ha existido una fuerte tendencia en la antropología 

sobre la estabilidad de la comunidad. Esta teoría de la comunidad que la define 

como algo, estable, homogéneo, aislada y autosuficiente; viene del antropólogo 

Erick Wolf que definió las comunidades corporativas cerradas. Dentro de las 

características que presenta la comunidad corporativa cerrada es; 

  

“La ubicación marginal y la tecnología tradicional que reducen el poder 

productivo de la comunidad. . . nivela las diferencias de riqueza que 

podrían intensificar las divisiones de clase internas. . . una activa 

denegación de alternativas externas, las que si se aceptara podría 

amenazar la estructura corporativa. . .” (Wolf, 1977: 31-33) 

 

 Del mismo modo Tax y Redfield definen a la “comunidad” como un 

centro cívico-religioso común, una endogamia, un dialecto, un traje y 

costumbres específicos. (Dehouve, 2001: 15). 

   

Hoy en día esta definición de comunidad resulta insuficiente y limitada 

para su análisis, las comunidades no son algo estático e intocable, son 

realidades provisionales y cambiantes, tienen una construcción histórica que 

continúa en proceso llevándolos a una resignificación de su entorno y del 

momento histórico en el que viven, además debe tomarse en cuenta la 

interacción que tiene la comunidad con el exterior y que no puede ser 

minimizada, como es el caso de la participación del Estado en la comunidad. 

“El término de comunidad no ha desaparecido, sin embargo su contenido a 

cambiado totalmente” (Dehouve, 2001: 25). Día con día la realidad no solo de 

las comunidades indígenas, sino del mundo, se reestructura en respuesta a las 

nuevas necesidades y retos que el contexto en el que se desarrollan lo exige. 

 

“Toda una corriente antropológica se dedicó a minimizar las 

transformaciones acaecidas durante mas de cuatro siglos, colocando a 
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los indios al margen de la historia, haciendo de ellos fósiles 

vivientes.”(Viqueira, 2002: 51)  

 

Esta discusión acerca del concepto de comunidad es importante 

aclararla para poder analizar como se activan o desactivan las relaciones 

dentro de una comunidad. 

 

 La crisis económica a generado relaciones sociales al interior de 

la comunidad para solucionar su situación actual a través de lo que Viqueira 

llama “ayuda mutua”, 

 

“Las redes de ayuda mutua, los sistemas de redistribución de 

los bienes, la compleja jerarquía de obligaciones y derechos, de dones 

y contra dones no han recibido la atención que se merecen en las 

investigaciones recientes, a pesar de que estas prácticas constituyen 

sin duda alguna la base misma de la cohesión social de los pueblos 

indios.” (Viqueira, 2002: 73). 

 

Esta ayuda no se presenta de modo comunal, es decir, no se juntan 

todos los habitantes de la comunidad en busca de alternativas, sino que es 

aquí, en estos momentos de crisis donde se activan los lazos genealógicos, es 

decir, se recurre a la familia extensa como se puede apreciar en San Isidro 

Laguna con las tres organizaciones de productores que son organizaciones 

principalmente familiares. Digo que se activan estas relaciones ya que, en el 

pasado durante el auge del café en el pueblo, los habitantes de la comunidad, 

me comentaron que cada familia trabajaba sus tierras, el hombre, la mujer y los 

hijos y muchas veces se contrataban mozos y este trabajo era redituable para 

cada núcleo familiar sin necesidad de ayuda externa. Es por esto que el 

parentesco se activa y actualiza según las necesidades y el momento histórico 

que se vive y muchas relaciones que están presentes de manera pasiva se 

vuelven visibles. 
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Foto. Mujer haciendo fatiga en el camino a San Juan  Lalana. 2004. Valeria Rebolledo. 

 

Otras transformaciones que se han dado en las relaciones sociales de la 

comunidad de San Isidro Laguna han sido a nivel de la organización 

comunitaria. Las mujeres están obligadas a cumplir con las responsabilidades 

que tiene el hombre frente a la comunidad como es la fatiga, que es el trabajo 

comunitario obligatorio para todos los ejidatarios, mayores de 18 años o jefes 

de familia que busca dar un beneficio a la comunidad, como por ejemplo dar 

mantenimiento al camino de terraceria, si no se asiste ha este trabajo la 

persona es sancionada y multada con $50 pesos o deben reponer su trabajo 

otro día ellos solos, asistir a las asambleas donde se toman las decisiones 

referentes tanto a los asuntos agrarios como comunitarios y en algunos casos 

ocupar cargos en algunos comités, etc.  

 

 

Esto ha llevado a la mujer a una posición distinta dentro de la 

comunidad, esta participación es muy reciente por lo que no puedo asegurar 

que exista una resistencia masculina a la participación femenina en los 

espacios donde solo había presencia de hombres. Todas las familia viven la 

crisis sin excepción por lo tanto existe una comprensión a nivel comunitario  

hacia la ausencia de los hombres que se han visto en la necesidad de salir del 

pueblo. Esta comprensión no se refiere a un permiso para no cumplir con sus 

obligaciones, por el contrario, saben la necesidad de mantener la estructura 

comunitaria y por lo tanto hay una aceptación de la participación de la mujer en 
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los ámbitos políticos y agrarios. Por el contrario si podemos observar una 

resistencia, por parte de las mujeres de San Isidro, a ocupar  los cargos y 

obligaciones que deja el esposo, pero saben que es necesario y lo aceptan.  

 

Beatriz despidiendo a su esposo que va a Estados Unidos. 

“…que tengo que hacer en la asamblea, que voy a decir, ¿tengo que ir 

a la fatiga? No creo poder no sería mejor pagar a un mozo, tengo 

miedo…” 

 

Las mujeres van llenando los vacíos que van dejando los 

hombres cuando salen a trabajar lejos de la comunidad, las voces de 

las mujeres se comienzan ha escuchar. 

 

 Como podemos ver la crisis económica que trajo la caída del precio 

del café esta acompañada de transformaciones en la organización del 

pueblo, del ejido, de las familias, no es solo un fenómeno económico que 

afecte los monederos de las familias, se refleja en todos los espacios de la 

vida, en este caso, campesina. Es una reconfiguración social, cultural y 

política que parte de un aspecto económico.   
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Capitulo 4.  Familia y Migración. 

Al centrar la atención en las familias se privilegia una forma de 

aproximación a la vida social que permite conocer y destacar procesos y 

dimensiones sociales específicas de este ámbito, aún cuando se presentan 

como una forma particular de organización, esta se encuentra inmersa en la 

dinámica económica y social que vive una nación.  

 

Foto. Familia de San Isidro Laguna. 2002.Valeria Rebolledo. 

A partir de 1998 las familias de la comunidad de San Isidro Laguna 

comenzaron a vivir una transformación. Con la caída del precio del café la 

dinámica familiar se vio afectada, cambiando los roles de los integrantes de la 

unidad doméstica, al igual que su participación a nivel comunitario. Ha sido un 

proceso que viene fuertemente ligado a la situación económica, que ha llevado 

a los habitantes de la comunidad a buscar alternativas productivas para su 

subsistencia, dentro de éstas la principal es la migración a Estado Unidos y a la 

Ciudad de México.  

        La migración en la comunidad de San Isidro Laguna es reciente 

tiene seis años de que comenzó, todo a partir de la crisis del café, por lo cual 

los migrantes de San Isidro no han hecho una red migratoria, esto hace que el 

desplazamiento de las personas a los lugares sea mas complicada y muchas 

de las veces no logren cruzar en el primer intento.  
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           San Isidro Laguna, Valle Nacional, Oaxaca : Censo genealógico 2002. UAM-I.  

            

La migración de los hombres es principalmente a Estados Unidos. Este 

desplazamiento no se da directamente sino es resultado de un proceso, que 

comienza con una primera migración hacia algún estado de la República, 

principalmente la Ciudad de México, la ciudad de Oaxaca y en algunos de los 

casos en un estado fronterizo, como es Ciudad Juárez o Tijuana. Las 

temporadas que salen son de uno a dos años aproximadamente, los trabajos 

en que se emplean en estos lugares son en primer lugar en restaurantes como 

lava-trastes, garroteros, servicios en la cocina; en la parte norte de la república 

se emplean como obreros en fábricas o en maquiladoras. Después de esta 

temporada de trabajo fuera de la comunidad  vuelven y se quedan por un 

tiempo corto, algunos meses  posiblemente un año, durante este  tiempo se 

dedican a la construcción de sus casas, en el caso de las personas que no 

tienen, y el trabajo en el campo que las mujeres no puede realizar como es el 

chapeo en el cafetal y la roza, tumba y quema. También es en este momento 

cuando se organizan todo para su viaje al otro lado. Comienzan a juntar el 

dinero, lo cual implica solicitar prestamos a familiares o conocidos y muchas 

veces con ayuda del “coyote”, que es la persona que los cruza en  la frontera. 

Esto les genera una deuda que van pagando mensualmente, lo que reduce los 

ingresos de la familia. 

Población migrante en 
San Isidro Laguna 2002

Migración 
nacional

47%

Migración 
Internacional

33%

Migración 
regional

20%

Migración regional Migración nacional Migración Internacional
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En la caso de las mujeres la migración tiene como principal destino la 

Ciudad de México y la Ciudad de Oaxaca. La migración a Estados Unidos no 

es tan recurrente aunque si se presenta en mujeres jóvenes que terminan la 

secundaria, muchas veces solo la primaria y deciden mejor trabajar y salen a 

Estados Unidos, son niñas entres los 14 y los 18 años. En el caso de las 

mujeres con familia es distinto pues los hijos se quedan en el pueblo 

encargados con los abuelos o con algún pariente y ellas constantemente van y 

vienen para la atención de sus hijos, motivo por el cual la movilidad de las 

mujeres se ve restringida.  

Otra de las consecuencia que se ha dado a partir de la migración ha sido 

la perdida de apoyos que ofrece el gobierno federal , dentro de la política social 

neoliberal  a través de diferentes programas gubernamentales como son: en el 

caso de las mujeres, el programa OPORTUNIDADES que inicia en el año 1998 

con el nombre de PROGRESA, Programa de Educación, Salud y Alimentación 

y que hoy se conoce como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 

que surge en el año 2002, trabaja en tres vertientes; educación, salud y 

alimentación, los beneficiarios reciben un apoyo monetario por parte del 

programa, este recurso se entrega bimestralmente, entregado a la mujer quien 

asume la responsabilidad en la administración del recurso y el bienestar 

familiar. 

 “El monto máximo que una familia puede recibir mensualmente 

por concepto de apoyos educativos y alimentarios es de $890, en el 

caso de familias sin becarios en educación media superior y de hasta 

$1510 cuando en la familia hay jóvenes becarios de nivel medio 

superior.” (Aeby, 2004) 

Los beneficiarios deben cumplir con una serie de corresponsabilidades 

dentro de los tres componentes principalmente el dirigido a la salud, que 

consiste en cumplir con sus citas médicas programadas y pláticas educativas, 

además, el titular debe ser quien asista a recibir el apoyo. Después de dos, 

cuatro o seis meses de ausencia, el apoyo alimenticio es suspendido. En San 

Isidro Laguna la principal razón por la cual se ha suspendido el apoyo  ha sido 

por la ausencia del titular a causa de la migración, con las demás restricciones 
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que impone el programa son mucho mas flexibles ya que no cuentan con una 

casa de salud y no hay presencia de un médico, la encargada de salud es la 

promotora quien maneja el control de asistencia a las pláticas y atención 

médica en los casos mas sencillos, (cuando la situación es mas crítica los 

paciente son enviados a la unidad medica rural de Arroyo de Banco). 

En el caso de los hombres el apoyo otorgado por el gobierno federal a 

través de la SAGARPA es el  PROCAMPO, que inicia en 1994,  y da un apoyo 

monetario para la siembra una vez al año de $1 400 pesos. Este programa no 

va  dirigido específicamente a los hombres también las mujeres puedes ser 

titulares siempre y cuando estén reconocidas como ejidatarias por la 

comunidad. Es decir que sean poseedoras de un espacio de tierra para laborar,  

hasta hace poco tiempo esto último era muy poco frecuente porque la mujer 

llega de fuera y el hombre es quien hereda la tierra, por lo tanto es quien tiene 

el derecho agrario que lo reconoce como ejidatario. La migración ha modificado 

esto pues los beneficiarios por necesidad han tenido que ceder sus derechos a 

sus esposas para así no perder el apoyo. Ahora son las mujeres quien debe 

asumir las responsabilidades del cultivo de la tierra.  

 Estos dos programas tienen establecidas una serie de normas las cuales 

de no ser acatadas dan como resultado la suspensión de los apoyos, siendo la 

presencia y participación del beneficiado la principal y mas importante de los 

requisitos. Esto lleva a los habitantes a tomar una decisión: me quedo en el 

pueblo, recibo al apoyo por parte del gobierno, pero, no tengo una actividad 

económica redituable; o salgo del pueblo en busca de un trabajo y pierdo el 

apoyo por parte del gobierno. La solución que se ha dado frente a esta 

encrucijada ha sido la alternancia entre el hombre y la mujer para salir a 

trabajar, siendo la salida del hombre mucho mas sencilla pues la mujer puede 

asumir las responsabilidades de su esposo en el programa PROCAMPO  pero 

el hombre no puede recibir el apoyo de OPORTUNIDADES porque este es 

dirigido específicamente a mujeres. 

De igual manera el régimen de tenencia de la tierra de San Isidro 

Laguna, que es ejidal, implica una serie de reglas que no permiten la movilidad 

de la mujer y el hombre de una familia en el mismo periodo de tiempo. El riesgo 
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que se corre es la perdida de los derechos sobre la tierra, por lo que es el 

hombre el que sale y la mujer se queda al frente, siendo ahora ella el jefe de 

familia dentro de la unidad doméstica. También se presenta el caso de que es 

la mujer quien sale y el hombre se queda  a cargo del hogar. Así como indica  

Margarita Estrada la migración femenina es uno de los elementos que revelan 

las presiones a las que se encuentran sometidas actualmente las familias 

campesinas,  

“es la incorporación al trabajo remunerado de mujeres, 

pertenecientes a todos los estratos sociales, su participación en 

procesos que, como la emigración, se consideraban exclusivamente 

masculinos, hablan de las presiones que las familias han enfrentado 

para mantener su nivel de vida”. (Estrada, 1999). 

¿Pero porque hablar de la migración? Es importante esbozar la situación 

migratoria de la comunidad porque este ha sido el principal factor que ha 

llevado a la unidad doméstica a sufrir una serie de modificaciones en su 

interior.  En el análisis del proceso migratorio, Massey, Alarcón, Durand y 

González destacan las siguientes premisas: “a) la migración  se origina 

históricamente en los cambios de la estructura socio-económica de las 

sociedades de origen y destino; b) al aumentar la accesibilidad a la emigración 

internacional, las familias la hacen parte de su estrategia de sobrevivencia; c) 

Las motivaciones individuales, las estrategias familiares y las estructuras de la 

comunidad son afectadas por la migración; d) aún entre los migrantes 

temporales hay un proceso inevitable de establecimiento en el extranjero; e) 

entre los emigrantes establecidos en Estados Unidos hay un proceso de 

retorno.”33  

 

 

 

                                                 
33 Massey, Douglas S., Rafael Alarcón, Jorge Durand y Humberto González, “Los ausentes. El proceso 
social de la migración internacional en el occidente de México. CONACULTA/ Alianza Editorial, 
Mexico, 1991. Pp. 13. 



 76 

4.1.   La familia en San Isidro Laguna. 

Haciendo un recorrido en el tiempo de la dinámica familiar de la 

comunidad, encontramos que la caída del precio del café es un parte aguas, 

por lo que tenemos que hablar de la organización de la unidad doméstica 

durante el auge del café y después con la crisis económica que vivieron los 

habitantes, que los llevo a una adaptación obligada por la situación económica 

que viven 

Las unidades domésticas del pueblo de San Isidro Laguna están 

conformadas por padre, madre e hijos y/o abuelos, padre, madre e hijos. 

Durante el auge del café en el  periodo de 1970 – 1997, la división del trabajo 

era: el hombre se dedicaba al trabajo en el campo, al chapeo del cafetal, como 

de la milpa, lo cual requiere de mucha fuerza, a la roza, tumba y quema en 

específico, en cuanto a la siembra y cosecha del maíz se lleva a cabo con 

ayuda de toda la familia al igual que la cosecha del café. La mujer esta 

encargada de preparar los alimentos, la limpieza de la casa, el cuidado de los 

niños, la recolección de leña para su uso en la cocina, así como la recolección 

de hiervas y frutos para comer. En el caso de los abuelos estos tienen sus 

propias tierras y  el hombre se encarga del trabajo de sus tierras mientras que 

la mujer se queda en casa para la ayuda de las labores domésticas. Los hijos si 

se encontraban aún viviendo en la comunidad se dedicaban a la escuela y 

ayuda de sus padres tanto en el trabajo en casa como en las labores del 

campo.  

La producción de café se llevaba a cabo por cada núcleo familiar, cada 

familia se encargaba  de sus tierras, de la producción y de la venta. Existía la 

contrata de mozos para la cosecha lo que implicaba la construcción de un 

pequeño espacio donde pudiera vivir el jornalero junto con su esposa y familia. 

No existía una organización comunitaria para la producción cafetalera, los 

ingresos generados con la venta del café permitía que cada familia pudiera 

generar su propia producción. 

El caso de  los hijos es una situación particular debido a que muchas 

veces desde muy pequeños se han visto en la necesidad de salir de la 
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comunidad para  realizar sus estudios debido a la baja densidad de población 

que existe en el pueblo, la escuela no tenía todos los grados de primaria. “Sus 

hijos e hijas migran, por lo general, por tener altas aspiraciónes de movilidad 

social y de estudio que no pueden satisfacer en la sociedad rural” (Arizpe, 

1980).  

lrma joven nativa de San Isidro, “Pues anduve en primero, 

segundo y tercero lo hice allá en mi pueblo, y cuarto me fui para 

Tuxtepec a un internado, quinto me fui para Macuiltianguis, y sexto 

llegue aquí en Arroyo de Banco, en un pueblo cercano a mi pueblo. Y 

pues ahorita estoy en la secundaria  y me eche los tres años aquí en 

Valle, ahorita ya voy a salir y estoy muy orgullosa y voy a estudiar en el 

CECYTE.” 

 En el caso de los niños que estudian en Valle Nacional estos residen en 

casa de algún pariente o amistad o en su caso residen en casa de personas 

que a cambio de recibirlos en sus casas para que puedan realizar sus estudios, 

deben trabajar en las labores domésticas que consiste en la limpieza de la 

casa, lavar ropa, lavar trastes y muchas veces cuidar de los niños. Debido a la 

cercanía con al pueblo estos pueden hacer visitas con relativa frecuencia, en 

muchos de los casos cada fin de semana o en días festivos. Los niños que se 

van a estudiar a Macuiltianguis se van por temporadas mas largas, sus visitas 

se dan durante los periodos vacacionales, esto ha llevado a que el vínculo 

establecido entre ellos y su comunidad se vaya diluyendo pues no aprenden el 

trabajo en el campo, en muchos de los casos no conocen el idioma, lo que 

dificulta la comunicación con los padres y demás habitantes del pueblo, las 

mujeres no aprenden el trabajo en casa dando como resultado un sentimiento 

de pertenencia no hacía la tierra y la comunidad, sino solamente hacía sus 

padres. Hoy en día esta situación es diferente porque ya cuentan con primaria 

completa lo que hace que los niños no salgan del pueblo sino hasta que llegan 

a la secundaria y preparatoria o bachillerato.  

 Las familias de San Isidro hoy se están adaptando a la nueva situación 

económica que viven a causa del cambio en la política agraria y productiva. 
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Como una estrategia de resistencia y una búsqueda para la sobrevivecia los 

pobladores de San Isidro Laguna buscaron nuevas alternativas de producción 

como fue la producción de vainilla e ixtle, pero esto no funciono. Una vez que 

se fue abajo el cultivo de vainilla y el ixtle, a través de SEMARNAT34 con el 

Proyecto Nacional de Reforestación (PRONARE) se introducen los viveros de 

cedro y caoba, así como la producción de la “palma camedor”. Los resultados 

de este nuevo proyecto aún no son visibles por lo que  la migración ha ido en 

aumento. 

Mientras los habitantes esperan a que el cedro y la caoba crezcan, la 

situación económica no mejora, quedando como última opción la migración. 

Podríamos hablar de la migración como una última opción, específicamente 

para un sector de la comunidad, que serían los padres de familia. En el caso de 

los jóvenes, tanto mujeres como hombres, esta opción es la primera y mas 

cautivadora, podría atreverme a decir que es la única,  pues no solo operan 

factores económicos también existe la “moda” y el estilo urbano que atrae a los 

jóvenes. Los ancianos por su parte  ni siquiera la consideran opción para ellos 

solo existe el campo, si de él han vivido con él morirán. Es así como llegamos 

al fenómeno migratorio. 

4.2.   Migración transnacional y nacional en San Is idro Laguna . 

4.2.1.   Migración Transnacional.  

 Una familia: Justino hombre de 45 años casado con Beatriz mujer de 36 

años y sus tres hijos, Carmela de15 años estudiante de secundaria en Valle 

Nacional, Leonardo de 14 años estudiante de secundaria en Valle Nacional y 

Victoria de 9 años estudiante de primaria en San Isidro Laguna. Juvencio fue 

uno de los hombres que trabajo en la búsqueda de nuevos productos, cuenta 

con su vivero, aún tienen su cafetal y su milpa de maíz, en el 2003 tomo la 

decisión de partir al  norte, a Santa Ana, California. La toma de esta decisión 

fue muy difícil, por un lado el tener que dejar a su familia, su casa, su tierra y 

por otro el temor a lo desconocido,  a un lugar diferente, un idioma diferente, se 

fue. Beatriz temerosa de quedarse sola con sus hijos, de tener que asumir las 

                                                 
34 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 



 79 

responsabilidades de su esposo en el trabajo y en la comunidad, del largo viaje 

de Justino, de la ausencia de su esposo, lo dejo ir. Pequeña, Lita y Chico 

extrañando a su “pá”. Ellos se despidieron pensando que esta era la opción 

que les permitiría sobrevivir. 

 Actualmente la división del trabajo en San Isidro, es lo mismo pero no es 

igual. El hombre trabaja en el campo o en alguna cocina de un restaurante con 

un patrón que le paga su jornal con dólares. La mujer, recoge la leña, hace las 

labores domésticas,  abandona el cafetal, contrata un mozo que chapea el 

monte, siembra y cosecha el maíz, en la cocina ya no trabaja tanto, por un lado 

porque no tiene tiempo y por otro porque ya no hay quien coma sus tortillas, los 

hijos siguen en clases y cuando visitan a mamá le ayudan en lo poco que 

queda por hacer. 

 

Foto. Mujeres habitantes de San Isidro Laguna. 2002.  Valeria Rebolledo.    

 La familia ya no se encuentra reunida dentro de una unidad doméstica, 

es decir, ya no comparten el mismo techo. El hombre vive en Estados Unidos, 

en la ciudad de México o en alguna otra ciudad; los hijos viven en la cabecera 
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municipal y la madre se queda en el poblado.  El concepto de unidad doméstica  

es empleado  en la bibliografía sobre el tema para referirse al conjunto de 

individuos, unidos o no por lazos de parentesco, que tienen una residencia 

común. “En general las familias campesinas tienden a organizarse en unidades 

domésticas y los fundamentos mas sólidos de estas últimas (aunque no 

exclusivamente) reposan en la relaciones familiares” (Salles, 1988). Las 

unidades domésticas presentes en San Isidro Laguna  son principalmente 

familias, es decir que se encuentran unidas por algún lazo de parentesco, pero 

que tienen una residencia temporal debido a los constantes flujos migratorios 

que se dan entre los diferentes individuos que conforman la familia. 

La migración es muy reciente en el lugar por lo que los efectos en la vida 

económica en la mayoría de las familias aun no es visible. Esta el caso de la 

familia de doña Julieta, su esposo salió del pueblo hace aproximadamente seis 

años y trabaja como empleado en una maquiladora, en el 2001 su hija mayor lo 

alcanzó en el lugar y en el 2003 su hijo Esteban también se fue con ellos. Los 

tres trabajan como empleados en una maquiladora. La señora Julieta con sus 

otros cinco hijos continúa viviendo en San Isidro Laguna. La vida de esta 

familia es un fuerte contraste con el resto de la población en varios aspectos: 

Encontramos un diseño de casa más sofisticado, es una construcción con 

materiales que implican un costo mayor, como son las ventanas con cristales y 

herrería. “La construcción, ampliación o mejoría de la vivienda es la inversión 

mas generalizada de la emigración” (Arizpe, 1985). Dentro de la casa cuentan 

con muebles como son sala y comedor, siendo esta la única casa que tiene 

este mobiliario y por último una de las características de mayor importancia es 

el uso de estufa de gas.  

“En los casos en que se percibe la superposición de las 

antiguas construcciones con modernas y costosas viviendas, se 

advierte la presencia de recursos externos, casi siempre procedente 

de los emigrantes. Estos últimos se identifican además por el patrón de 

consumo en el que la incorporación de aparatos eléctricos y 

electrónicos es progresiva”. (Arizpe, 1980) 
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 La modificación más clara que presentan en su discurso es el deseo de 

transformar su estilo de vida en el campo a una forma de vida mas urbana, que 

implica una serie de “comodidades” con las cuales no cuentan en el pueblo, 

dentro de lo mas deseado, es el uso de regadera y escusado, así como el uso 

de estufa. Estos dos espacios, tanto el baño como la cocina es el lugar donde 

se representa de manera más significativa el salto entre lo rural y lo urbano, 

para los habitantes de San Isidro Laguna. También se da el uso de aparatos 

eléctricos como son la televisión y aparatos de sonido aún cuando no se recibe 

la señal por la ubicación en que se encuentra el poblado.   

La situación económica de una familia tiene un fuerte impacto en sus 

costumbres y su vida cotidiana. El hecho de que una familia tenga un poder 

adquisitivo mayor lleva  a las personas a consumir distintos productos que las 

personas de bajo recursos. Esta distinción no se presenta sólo como resultado 

de una mejoría económica dentro de la unidad doméstica, también presenta 

una característica social de gran importancia, que es el “prestigio social”, un 

prestigio social que presenta dos caras: por un lado es el reconocimiento del 

poder adquisitivo del “otro” que genera una “envidia”  dando por otro lado un 

rechazo y un aislamiento de la persona por parte del resto de la comunidad. 

Esta conducta tanto por parte de la persona con mayores recursos como la del  

resto de la comunidad es resultado de la construcción de una idea de lo que 

representa ser “lo mejor”.  Una construcción que parte de un imaginario urbano 

distribuido por los migrantes o por los núcleos urbanos cercanos al pueblo. Las 

narraciones de los migrantes sobre la grandeza y espectacularidad de las 

grandes ciudades, cautiva  a las personas que siempre han vivido en el lugar y 

no han tenido la oportunidad de conocer otros espacios. Lins Ribeiro  propone 

el concepto de cosmopolitismo provinciano el cual refiere a que existe un 

conocimiento de los centros no hegemónicos, en este caso de una comunidad 

indígena-campesina, de la producción, tanto simbólica como material, de los 

centros hegemónicos, en este caso las grandes urbes.35 Sumado a esto se 

encuentra la fuerte discriminación que sufren las personas que viven en la 

sierra por parte de los habitantes de la cabecera municipal quienes los 

                                                 
35 Conferencia magistral presentada en el coloquio internacional ¿A dónde va la antropología?, UAM, 
Iztapalapa,  23 septiembre 2004. 
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minimizan por las características en que se encuentran viviendo. La educación 

de niños y jóvenes es a partir de imágenes urbanas. Esto ha llevado a las 

personas de los pueblos a desear igualar su vida con la de una persona de 

ciudad. “que hace usted aquí, una mujer de la ciudad en un pueblo tan primitivo 

como este”, Lourdes nativa de San Isidro Laguna, residente en la ciudad de 

Tuxtepec desde hace 20 años. 

 La señora Julieta ya no siembra maíz, ya no cosecha café, abandonó 

sus tierras, no hace fatiga mejor paga la multa, no viaja en la misma camioneta 

que el resto del pueblo, ya no echa tortilla ahora compra en la tortillería o 

compra pan “bimbo”; no recoge leña pues ya no la necesita para eso tiene una 

estufa, cada mes va a la presidencia a recoger el dinero que le envía su esposo 

e hijos desde California.  

 Tenemos un ejemplo de  un proceso migratorio que nos permite 

observar como se va dando la transformación de una unidad doméstica. 

Primero el caso de una familia que comienza una vida como migrante y en un 

segundo caso una familia que presenta una cierta estabilidad migratoria 

después de seis años. Este proceso es lento y difícil, de principio porque se 

inicia con un endeudamiento económico enorme para el pago del viaje al otro 

lado, que en el municipio de Valle Nacional se encuentra entre los $18 000 y 

$24 000 pesos.   Dicha deuda se paga con los primeros ingresos que se 

obtienen en el lugar de destino, por lo tanto los primeros ingresos del migrante 

están destinados a cubrir su deuda y no es un ingreso para la familia.  Junto 

con el pago de la deuda hay que considerar también el gasto necesario para el 

mantenimiento y sobrevivencia  de la persona en el lugar de trabajo. Es decir, 

la alimentación, renta de un espacio, pago de servicios y transporte. Por último 

la dificultad de obtener trabajo, en el caso de San Isidro Laguna que no existe 

una red migratoria el conseguir trabajo es más complicado por lo que pueden 

llegar a pasar meses sin trabajo principalmente en las temporadas de frío 

donde el trabajo en el campo se detiene.  

Una familia obtiene ingresos de la migración después de uno o dos 

años, ya que el migrante cuenta con una cierta estabilidad económica en el 

lugar de trabajo y finiquita sus deudas. Mientras tanto la familia en el pueblo 
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vive un empobrecimiento porque se ve obligada a abandonar el campo, la 

mujer que se queda al frente no puede con todo el abanico de ocupaciones que 

van desde las labores domésticas hasta las obligaciones comunitarias. Se 

abandona la cosecha de café, se disminuye la siembra de maíz y no hay un 

producto para la venta, la poca ganancia que dejaba la venta del café en este 

momento ya no se tiene, no se tiene dinero para el pago de mozos, tampoco 

cuentan con el tiempo de trabajo requerido para la cosecha pues deben cumplir 

con las otras obligaciones. Pasado esto, la situación económica de la familia se 

estabiliza y es cuando se generan ingresos suficientes para transformar, 

“modernizar”, el estilo de vida en la comunidad de origen,  hacía un patrón más 

urbano, en el que es posible vivir sin necesidad de trabajar la tierra. 

4.2.2.    Migración dentro del país.  

 La migración dentro de los estados de la República da como resultado 

otro tipo de modificaciones. En este caso tanto madres de familia y padres de 

familia, tienen más oportunidad de moverse, los riesgos son menores y las 

oportunidades de trabajo son mayores, ya sea en restaurantes, servicio 

doméstico, fábricas; teniendo una  ingreso  menor, pero permite tener un tipo 

de migración itinerante que facilita un contacto continuo con la comunidad.  

Fabiola trabaja en la cocina de un famoso restaurante de la ciudad de 

México desde hace tres años, llego a trabajar ahí gracias a la ayuda de su 

cuñada quien ya llevaba mas tiempo viviendo en la ciudad. Al poco tiempo su 

hija mayor fue con ella a trabajar. Mientras en casa, en el pueblo, David se 

quedó trabajando el campo, todas las mañanas, desde muy temprano sale a 

chapear el monte, a sembrar un poco de maíz, limpiar el cafetal, por las tardes 

se reúne con otros en el pueblo, reuniones en busca de apoyos o alternativas 

productivas. Sus dos hijos mas pequeños por la mañana van a la escuela y en 

las tardes se dedican a jugar en el río, su abuela se encarga de darles de 

comer, de lavarles su ropa y de su cuidado.   Hace seis meses David salió a la 

ciudad de México para trabajar en el mismo lugar que su esposa, dejó a sus 

dos hijos encargados con sus padres. Al poco tiempo fue por sus hijos para 

reunir de nuevo a la familia. Hoy la casa de David en San Isidro esta vacía, 
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toda la familia vive en la ciudad y no saben si algún día volverán a vivir en su 

comunidad. 

Las unidades domésticas que tienen una migración dentro del país, se 

conforman de diferente manera, así por ejemplo encontramos unidades 

domésticas donde residen los abuelos y los nietos, los padres se encuentran 

trabajando fuera del pueblo pero teniendo visitas temporales, cada seis meses 

regresan a la comunidad atienden a sus hijos, por periodos de uno a tres 

meses y vuelven a salir, mientras los abuelos sustituyen a los padres, 

quedando a cargo de la educación de los nietos.  

                               

Foto. Abuelos y nieto en San Isidro Laguna. 2002. Valeria Rebolledo. 

“Las esposas de los emigrantes  son el principal grupo afectado: deben 

asumir nuevos papeles  hacerse cargo de varias responsabilidades que antes 

eran del marido  o eran compartidas con él. Además estan sujetas a un 

implacable control social…” (Marroni, 1999). 

Regina, madre de familia; “No, si tiene años, tiene un año, pero 

lo que pasa pues es que mis hijos  estoy esperando a que salgan de la 

escuela pero una vez que salgan ya no hay nada aquí, todos se van a 

ir y yo para quedarme aquí pues que yo puedo hacer aquí ni modo de 

esperar a que llegue el precio, el precio nunca va a llegar, nada mas 

estar esperando aquí y  bueno pues no hay nada, pues si porque mis 
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hijos necesitan, porque como ya te comente ayer, necesitan estudios y 

no quiero que se queden en medio pues.” 

 En otros casos encontramos que uno de los padres de familia, sea la 

mujer o el hombre, sale a trabajar por un tiempo, vuelve y  sale  el otro, siendo 

común encontrar en una temporada a la mujer sola y a pocos meses volver y 

encontrar al marido y que ella ya no este, son familias en constante 

movimiento, tanto de padres como de hijos quienes también viven una 

constante movilidad a causa de los estudios. Aparte en las zonas rurales los 

ancianos asumen la responsabilidad del cuidado de los nietos ante la ausencia 

de los padres por motivo de trabajo. 

“Lupita,  Pues si pero como bueno uno llega allá se siente al 

principio y no una semana pero ya con un mes, dos meses casi no 

porque bueno allá como dije, a Los Ángeles queda lejos y no puede 

venirse muy seguido, en cambio en México puede venir un día, dos 

días ya puede ir otra vez, es más fácil así pues.” 

  Las familias  de hoy en San Isidro no comparten un mismo techo, 

comparten un mismo lazo, los momentos que comparten las familias son 

instantes.  

“La migración que las propias unidades campesinas han desarrollado 

como estrategia de sobrevivencia; a través de la migración permanente de 

algunos de sus miembros, pero sobre todo a través de la estacional y la 

temporal, la familia capta recursos que le permiten continuar con su producción 

así como asegurar su reproducción”.(Arizpe, 1980). 

  El impacto en la economía de estas familias, las que migran al interior 

del país, no se da tan fuerte, al igual que en los otros casos hay un abandono 

de las tierras, se da una disminución en la producción agrícola que se enfoca 

en una producción para el consumo. Los ingresos que se generan con este tipo 

de migración a zonas urbanas, no permiten una acumulación de riqueza, ni un 

aumento en el consumo y acceso de productos, pero si permite una cierta 

estabilidad económica para la subsistencia de los integrantes de la familia. 
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 Arizpe propone una tesis que explica los factores que contribuyen a la 

persistencia de la economía campesina, “Gracias a la estrategia de migración 

por relevos, sin exclusión de otras estrategias semejantes o diferentes, el 

campesinado ha podido resistir la destrucción de su modo de vida…” (Arizpe, 

1980).  En el caso de la comunidad de San Isidro Laguna  esta migración por 

relevos ha permitido la subsistencia de la actividad agrícola, pero solo en un 

sector que sería el caso de los adultos jefes de familia, pero se ha perdido el 

relevo generacional. Es decir, los hijos ya no ven el trabajo en el campo como 

una opción, presentándose una migración definitiva, llevando a la economía 

campesina a una sobrevivencia de corto o mediano plazo.   
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Conclusiones.  

 

 Una crisis económica no solo genera un empobrecimiento de las 

familias, también tiene efectos en las esferas sociales, culturales y políticas de 

los hogares  y a nivel comunitario. La caída del precio del café  en la 

comunidad chinanteca de San Isidro Laguna, puso a los campesinos frente a 

un nuevo contexto, acostumbrados a un ingreso que les permitía cubrir sus 

necesidades un día se vieron sin él. Después de veinte años de sobrevivir con 

un monocultivo, gracias al Instituto Mexicano de Café, quien los apoyaba para 

la producción, los habitantes de San Isidro se vieron obligados a buscar nuevas 

alternativas de producción. Tras varios intentos y frente al fracaso, la migración 

fue la opción.         

  

La primera  conclusión a la que llegue después de este trabajo de 

investigación es que la comunidad indígena campesina de San Isidro Laguna 

va a desaparecer y las razones son: 

 

1. Si nos remontamos a la historia de la región de la Chinantla, así como 

a la historia particular de San Isidro Laguna podemos ver que la fundación y 

desaparición de poblados en la zona es una constante, la desaparición de un 

pueblo no es un  hecho nuevo ha estado presente desde siempre y por lo tanto 

puedo decir que la disolución de la comunidad   de San Isidro es un hecho 

consecuente dentro de la historia chinanteca.36 

 

2. El segundo planteamiento que hice y que me llevo a esta conclusión y 

que considero es la característica que determina el futuro de esta comunidad 

es que desde hace treinta años en San Isidro Laguna se rompió la herencia 

socio-cultural de la vida en el campo. La oportunidad que se presento en el 

pueblo durante el auge de la producción cafetalera de dar una mejor educación 

a sus hijos, llevó a los niños a distanciarse de su nicho cultural y los colocó en 

un nuevo espacio socio-cultural iniciando con el lenguaje donde el idioma que 

                                                 
36 También existen algunas comunidades que no presentan esta movilidad. 
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se hablaba era ajeno al de su núcleo familiar, como es el español. Tienen como 

lengua materna el chinanteco, pero desde muy temprana edad se vieron 

obligados hablar en español en su vida cotidiana alejándolos de su idioma de 

origen.  

 

Esta separación que se da por la falta de centros educativos en el 

pueblo, también hizo que los niños, que en la actualidad son jóvenes adultos,   

no aprendieron el trabajo en le campo. Aún cuando muchos vuelven y están 

por temporadas en la comunidad y logran aprender los trabajos que se 

necesitan en el campo, ellos no plantean un deseo de permanecer en la 

comunidad, manifiestan un sentimiento de pertenencia a una familia mas no a 

una comunidad ni al contexto rural.  

 

3. Sumado a esto la fuerte crisis que vive hoy el campo mexicano, en 

este caso la baja del precio del café, el intento de nuevas producciones que 

han fracasado, la falta de alternativas productivas que en San Isidro se limitan 

mas debido a la accidentada geografía que se presenta en el pueblo donde las 

tierras son de mala calidad, ha llevado a los jóvenes a tener expectativas fuera 

del pueblo, el campo, para los niños y jóvenes, ya no es opción. Sus ojos están 

puestos en las grandes ciudades no solo de México sino principalmente en 

Estados Unidos. Después de que salen se establecen con sus familias fuera de 

la comunidad aun cuando el matrimonio se de entre paisanos.  

 

Las mujeres que se quedan en el pueblo, debido al patrón de residencia 

después del matrimonio que es patrilocal,  se ven obligadas a salir de su 

pueblo de origen para vivir en el poblado del esposo.  Siendo esta otra razón 

por lo que hoy encontramos una comunidad donde no se ve mujeres jóvenes. 

Además de que no hay hombres jóvenes que se casen y lleven a vivir a la 

comunidad a mujeres de otros poblados.  

 

Esta primera conclusión que presento es que no existe una generación 

que continúe con la vida rural que hasta hoy ha estado presente en San Isidro 

Laguna y que, en consecuencia, en un futuro podría desaparecer.  Aún cuando 

se encontrara una nueva producción agrícola o el precio del café se recuperara 
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este flujo migratorio de jóvenes posiblemente continúe, porque su salida ya no 

es simplemente una consecuencia de la crisis económica., responde a un 

nuevo contexto social . Presentará nuevas características pero la inquietud de 

salir del pueblo ya existe.   

 

 En la década de los ochentas con el creciente flujo migratorio presente 

en las zonas rurales, que tenían como destino las grandes ciudades, llevó a los 

intelectuales ha cuestionarse el futuro del campesino mexicano. Hoy a inicios 

del siglo veintiuno la migración transnacional presente en nuestro país hace 

renacer este cuestionamiento.  

 

La migración inicia con la caída del precio del café en el momento más 

crítico, 1998, llevando a la población a reestructurar sus relaciones tanto 

sociales como políticas que me lleva a la siguiente conclusión:  

 

Con la salida, en específico de los hombres, de la comunidad la posición 

de la mujer se ha modificado pues esta se ha visto obligada a ocupar los 

espacios que sólo habían sido ocupados por los hombres en la organización 

política y social comunitaria. Además de la participación de las mujeres en los 

cargos cívico-religiosos, donde asumen las responsabilidades de los esposos 

frente a las obligaciones que exige la organización comunitaria como es: la 

fatiga y la participación en las asambleas.  

 

 Pero no tan sólo los hombres migran también las mujeres.  En este caso 

se da a nivel nacional por dos razones: la primera y de mayor importancia para 

ellas es la familia, el cuidado de los hijos hace que su tipo de migración sea 

temporal, y a distancias que faciliten el ir y venir del lugar de trabajo a la 

comunidad.  En segundo lugar es que los ingresos obtenidos de la migración 

nacional son menores a los ingresos que se pueden obtener de la migración 

transnacional, por lo tanto, prefieren que sea el hombre el que salga a trabajar  

a Estados Unidos y por lo tanto ellas quedan al frente del hogar y de la 

comunidad y el ejido. 
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 Frente a estos dos tipos de migración las familias se han visto obligadas 

a reestructurarse por un lado frente a la ausencia del padre, la madre debe 

asumir las responsabilidades de ambos. Cuando es la mujer quien sale por 

temporadas cortas, y el padre se encuentra fuera del pueblo, los abuelos se 

quedan a cargo del cuidado y la educación de los niños.  Por esta razón 

considero de gran importancia discutir lo que es la “familia”. En la actualidad en 

el sector rural, con la crisis que se vive en el campo, el significado de la familia 

es otro, la estructura familiar ya no es la misma y su conceptualización debe 

modificarse, hoy el contexto es diferente y en constante movimiento, por lo 

tanto la sociedad se ve obligada a adaptarse a las nuevas situaciones que se 

presentan y que constantemente se modifican.      

 

El campo mexicano esta en crisis, los campesinos y los indígenas luchan 

una vez mas por sobrevivir, grandes batallas han sobrepasado y en la 

actualidad continúan de pie y en busca de alternativas. Solo me queda  una 

pregunta, ¿Cuánto más resistirán?  
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