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INTRODUCCION 

De  todos  los  trabajos  que  se  han  hecho  sobre  la  migración de 

México  hacia  los  Estados  Unidos,  muy  pocos  centran su atención  en  la 

mixteca  baja  oaxaqueña,  a  pesar  de  ser  una  región con alta  incidencia 

migratoria en el  país,  en  la que se presentan  cambios  que se van  a 

reflejar  en  el  ámbito  político,  económico  y  social.  Estos  cambios  en 

los  diferentes  ámbitos  de  la  sociedad son los que nos  han  hecho 

interesarnos  en  el  estudio y porque  en  los  últimos  años  la  migración 

ha  pasado  a  ser  parte de  las  formas de vida de los mixtecos;  pero 

además  consideramos  que  cualquier  aporte  al  estudio  de  este  grupo 

resulta  de  gran  ayuda  para  posteriores  investigaciones. 

En  este  trabajo  presentamos,  primeramente,  un  panorama  político, 

económico  y  social  a  partir  del  régimen  postrevolucionario,  que  nos 

ayude  a  contextualizar  las caracixísticas del  estado  de  Oaxaca,  pero 

además  que nos ayude  a  entender la  situación  actual  en  la que se 

encuentra. 

Posteriormente  se  presenta  una  aproximación  al  problema  migratorio 

en el  que se revisan  varias  consideraciones  teóricas  que  nos  ayudarán 

a  entender  el  problema  planteado.  Pero  también  a  explicar  el  fenómeno 

que se presenta  para  la  década de  los  noventas  en  grandes 

dimensiones,  no sólo para  nuestro  pais  sino  para  todo  el  resto  del 

ContiRente.  Enseguida se presenta  una  semblanza de la  migración  de 

nuestro  país  hacia  nuestro  vecino  país  del  norte,  que  desde  inicios 

del  siglo XX ocurre  sin  interrupción,  conservando  sus  mismos  rasgos 

distictivos  desde  aquel  entonces,  hasta  nuestros  días. Al centrar 
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nuestro  tema  al  estado ee Oaxaca se observa  que  es  a  partir  de 1950 

cuando se hace  evidente  el  proceso de migración  en  la  entidad; 

migración  que  podríamos  considerar  interna,  ya  que  son los estados  de 

la  Républica con  un  grada  de  desarrollo  mayor  los  que  reciben un  gran 

número  de  estos  migrantes. Es a  mediados  de  la  década  de  los  setentas 

cuando los oaxaqueños  rompen  con  la  migración  interna  para  pasar  a  la 

migración  internacional  ,que se presenta de manera  masiva  a  los  campos 

agrícolas  de  California  en E.U. Esta  entrada de  los  oaxaqueños  a 

California  coincide  con  la  continua  devaluación  del  peso  mexicano y 

la  profunda  crisis  econósnica del país. 

Al  momento  de  delimitar  nuestro  trabajo de investigación, se eligió 

el  municipio de  Santiago  Yucuyachi,  del  que se presenta  primeramente 

un  panorama  general  del  mismo  y  en  el que se aborda  la  migraci6n de 

esta  localidad.  Posteriormente se presenta  un  análisis de  las 

condiciones  políticas  del  municipio,  en  el  que se analiza  la 

problemática que se observa  por  una  serie de contradicciones  que  van 

a  repercutir  tanto  en Pos habitantes como en  las  autoridades,  que 

experimentan  cambios  según  el  grado  de  vinculacidn con los procesos 

políticos,  econdmicos  y  culturales  del país. 

Enseguida  se  analizan  las  condiciones  económicas  de  la  población, 

que  indudablemente  se va a  caraterizar  por  ser una economía de 

incertidumbre  al  encontrarse  a  la  expectativa  del  dinero  que  llega de 

E.U., pero  que  a  la  vez  está  insertada  en  el  proceso  de  transición  de 

una  economía  tradiciona;  a  una  de  mercado, que  con la ayuda  de  la 

mercadotecnia  en  la  televisi6n  ha  logrado  impregnarse  en  10s 

habitantes  de  Yucuyachi. 
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Por  Último se analizan  las  cuestiones  sociales  de  la  población, 

donde se adirierte  la fragmentación  de  los  aspectos  culturales,  así 

como  de  sus  costumbres  y  tradiciones. 

Para  la  realización  de  nuestra  tarea  se  requirió  del  trabajo 

documental y de campo.  Para  la  investigación  documental se recurrió 

al  mayor  número  de  trabajos  a  nuestro  alcance,  principalmente  el 

importante  acervo  de  El  Colegio de México.  Para  el  trabajo de campo, 

además  de la  observación  y  visitas  constantes a la localidad  de 

estudio,  fue  necesario  realizar  entrevistas a las autoridades 

municipales,  eclesiásticas  y  a los habitantes  del  runicipio, de los 

cuales se obtuvo un  gran  apoyo  para  la  realización del mismo. 

Por  diversas  cuestiones  este  trabajo  quiza no cumple  con  las 

expectativas  que  me  ere6  en  un  principio,  pero  considero  que  el 

esfuerzo  realizado  es  un  aporte,  aunque  pequeño,  dadas  las 

limitaciones  que se tuvieron  para  la  recopilación de información. Es 

necesario  contar  con  información  más  precisa y de mejor cal  idad  para 

conocer  las  condiciones  en  que se presenta  este  fenómeno  en la  región 

y municipio  delimitado.  Este  trabajo, sin embargo, es un  primer 

esfuerzo. 



CAPITULO I: OAXACA Y LA 
REGION MIXTECA BAJA 

1 . 1 .  ANTECEDENTES HISTORICOS 

En  esta  parte  introductoria  presentamos  un  panorama  general  de 

Caxaca, a  partir  del  régimen  postrevolucionario,  mismo  que  nos 

servirá  para  contextualizar  las  características  del  estado;  lo  que 

nos ayudará  además a entender  la situación en la que  se  desarrolla  la 

entidad  con su conglomerado  de  regiones  en  las  que  predominan  las 

comunidades  indígenas. 

Para el estado  de  Oaxaca en  la década  de los  noventas  se  observa  un 

proceso de transición  demográfica que  se presenta  gracias  al  descenso 

de la fecundidad  y  mortalidad. Se observa  además  que la población 

aaxaqueña es predominantemente  joven  con  una  edad  promedio  de 18 

afios . 
Del  total de la  población  en Oaxaca, la gran  mayoría de escasos 

recureos, se encuentra  relegada  a  un  segundo  plano  en  el  ámbito 

político,  económico y cultural,  a  pesar  de  ser esta  mayoria  quien 

desempeña un papel  primordial  en  la  estructura  económica  del  estado, 

la  cual se encuentra  en  manos  de una burguesía  local y los  ladinos 

acaudalados. 

Es así como en  el  estado  de  Oaxaca  la  clase de escasos  recursos,  en 

las  que  sobresalen  las  comunidades  indígenas ... 

"Desde la época  prehispánica  hasta la fecha  no  constituyen  un 
bloque  económico  homogéneo  dada  la  diversidad  geográfica  del 
territorio.  Entre  estas  comunidades  existen  diferentes  estadios  de 
evolución  social.  Tal  diversidad,  tanto  étnica  como  geográfica y 
política, ha  impedido  que los indios  actúen  conjuntamente: 
históricamente, todas sus  demandas  y  requerimientos, han  sufrido o el 
aislamiento o el  desprecio.  Esto  ayuda  a  comprender cómo la 
estructura de conjunto  del  estado  procede de la  organización  social 
elaborada  a  partir  de la  presencia  española  en  el  siglo XVIn (1). 
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Con el  advenimiento  del  gobierno  constitucional  revolucionario, 

el estado  de  Oaxaca  parecía  predestinado si no  a un  resurgimiento 

mayor, s í  a conservar  las  fuentes de trabajo  que  hacían  próspera  su 

industria y su comercio. 

Sin  embargo, el espíritu  conservador  de los  dirigentes  de  algunos 

sectores  que  no  se  adaptaron  a  las  modalidades  y  táctica  de  lucha  que 

trajo  consigo el  nuevo  orden de cosas,  dio  por  resultado  un 

decaimiento  en  todas  las  ramas del estado. Así 

IIOaxaca que en  algún  momento  de  la  historia  del  país 
constituyó una  próspera  entidad  agroexportadora  y  experiment6  un 
desarrollo minero pujante,  sufrió  una  involución  de  la  que  aún  tienen 
memoria  los  viejos  nativos . . . * I (  2 ) .  

Lo anterior  puede  mostrarnos  cómo  la  revolución de 1910, la cual 

se desarrolló en Oaxaca  de  manera  distinta a las  demds  entidades  del 

país, no tuvo un impacto  favorable,  sino  que,  por  el  contrario,  este 

estado se ha ido rezagando  de los indices  nacionales de desarrollo 

económico y de bienestar  social. 

Es evidente  entonces que en este estado  de  la  república hizo falta 

un  consenso  por  parte de  los  dirigentes  de  todos los sectores 

productivos  del  estado  para  adaptar  a  la  sociedad  al  nuevo  modelo 

surgido  de la  revolución: “No tuvo  Oaxaca  ni  una  burguesía 

industrial,  ni una clase  política  con  presencia  nacional,  ni  tampoco 

un  consistente  estímulo  económico de la  federaciÓn”(3);  por lo que 

Oaxaca s e  convirtió  en  el  prototipo  de  las  desigualdades,  ya  que  es 

una de las  entidades  federativas  que  tiene  el  menor  grado  de 

desarrollo  a nivel  nacional y en el  que  se  muestran  acentuados  el 

atraso y la  miseria. 
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Después  de la  Segunda  Guerra  Mundial,  Oaxaca se convirtió  en  el 

prototipo de las desigualdades.  Desde  entonces,  el  analfabetismo,  la 

desnutrición,  la  insalubridad,  la  miseria y la  marginalidad van a 

caracterizar  al  estado:  principalmente en las  zonas  rurales  donde 

los  niveles  de  bienestar  social son más bajos.  Esta  situación  explica 

que  en  gran  cantidad  de  las  comunidades  indígenas,  el  consumo  de 

carne y huevos  fuera  prácticamente  nulo en las  década de los 70 y 

8 0 ,  aunque  para 1990 se nota  una  ligera  tendencia  al  incluir en la 

dieta  estos dos alimentos  b8sicos.  Dicha  tendencia  quizá  se  explica 

por  la  constante  migración de los  oa.xaqueños  hacia  el  norte  del  país 

y sur  de  los  Estados  Unidos,  ya  que al regreso  de  quienes  salen  fuera 

de sus  comunidades  traen  consigo  una  nueva  forma y variedad  en cuanto 

a  alimentación se refiere. 

Ante  la  situación  de  atraso y miseria que se presentan  en  Oaxaca 

después  de  la  postguerra,  los  indígenas  comenzaron  a  reaccionar  con 

movimientos de rechazo y más  aúr  tratándose de la  defensa  de su Único 

patrimonio,  la  tierra.  En  este  sentido se aprecian  diversas  luchas 

que se van  a  caracterizar por la  violencia.  Por  ello  dirá  René 

Bustamante: 

"el  carácter  violento  que  han  tenido  en  Oaxaca  las  luchas  por 
el control  de la  tierra [ . . . J es sin duda, el  punto  central de la 
historia  del  estado, y el que detemina el  desarrollo  de la lucha  de 
clasest1 ( 4 ) . 

Por su parte  Victor  Raúl  Martinez se percata  que  para la década  de 

los  ochentas.. . 

"es  interesante  observar como los  movimientos  parecen  cobrar 
conciencia de la  necesidad de impulsar  nuevos  valores  no  sólo  para  la 
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sociedad en  su  conjunto  sino  para  traducirlos en  mezar.ismos  concretos 
en la  forma  de  funcionamiento  interno de  las  organizacionest*(5). 

Después  de  la  breve  reseña  presentada  procederezos  a  explicar  la 

composición  estructural  del  estado  de  Oaxaca  para  entender  mejor  la 

problemática que  aún  prevalece  en  el  estado, p o r  la  falta  de 

convicción  propia  de  los  grupos de comerciantes cpe controlan  la 

economía  local, y que  podría  ser  lo  más  parecidc z una  burguesía 

nativa. 

1.2. ESTRUCTURA SOCIAL Y POLITICA 

1.2.1. ESTRUCTURA SOCIAL... 

Las  clases  sociales  identificables  en  Oaxaca son:  

1) Lo que  podríamos  llamar  una  incipiente  burguesía  local, que no 

tiene  ningún  nexo,  ni  étnico  ni  cultural,  con  los  indigenas.  Este 

grupo,  básicamente  dedicado  a  la  actividad  comercial,  detenta  el 

poder  político y económico, "y por su posición  de  clase, se encuentra 

vinculada al  resto  de  las  burguesías o bloques de poder de la 

repÚblica"(6). 

2 )  La  otra  parte, y que  representa  la  gran  mayoría  de  la  población  en 

Oaxaca  está  integrada  por  los  indios y los ladinos. 

"LOS ladinos  son  el  producto  directo,  originalmente,  del 
mestizaje  entre  español  e  india:  el  ladino  actual en su mayoría es de 
origen  indígena  y  se  caracteriza  por  haber  abandonadc  tanto  el  traje 
como el dialecto,  y  adoptando  una  serie  de  valores y concepciones 
totalmente  ajenas  a  su  cultura  originaltt(7). 

Diremos  que  la  mayor  parte de la  pequeña  burguesía  está  formada  por 

los  ladinos, los burócratas, los  pequeños  Comerciantes y propietarios 

de talleres  industriales  reducidos. 
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El indio  va  a  representar  el  elemento  mayoritario  dentro  de la 

estructura  social  del  estado y es  en  quién  recaen  aquellas 

penalidades  que  tienen  origen  en el modo  de  producción  capitalista. 

... Son  los  indígenas  quiénes  han  visto  formarse  grandes 
riquezas  con  lo  que  antes  fue  suyo,  quiénes  han  visto  transformarse 
sus  diversas  organizaciones  sociales,  y  son  ellos,  los  más  explotados 
por el sistema  impuesto,  y  quiénes  a  pesar de  todas  las  agresiones 
sus  vidas  mantienen  su  concepción  del  mundo y sostienen  jerarquias 
que en el  interior  de  la  población  autóctona  son  capaces  de  normar la 
vida  colectiva de  su  grupo,  normas  y  estructuras  que  aveces  pueden 
ser  visibles  a  los  ojos  de  los  burgueses  y  ladinos, ...( 8 ) .  

Lo que se muestra  evidente  es  que  la  sociedad  indigena  y la 

Capitalista  persiguen  fines  diametralmente  opuestos,  sin  alguna 

posibilidad  conciliatoria.  En  tanto que  ttactualmente los indios 

entran  en  contacto  estrecho  con  los  trabajadores  ladinos  pobres  que 

se hayan  en  la  misma  situación de miseria"(9). Es quizá  este  contacto 

el que en  determinado  momento  podría  romper  las  barreras  culturales y 

étnicas. 

Dentro de las  fuerzas  sociales y dentro  del  sector  privado,  vamos a 

encontrar  que  en  Oaxaca  existen  diversas  agrupaciones  empresariales 

como la Cdmara  de  Comercio de Oaxaca  (CANACO),  el  Consejo  Coordinador 

Empresarial  (CCE),  la  Cámara de la  Industria  de  la  Transformación 

(CANACINTRA),  el  Centro  Patronal  (CP), y la  Federación  de  las  Cámaras 

de  Camercio.  Dentro  de  este  conglomerado,  la  organización más antigua 

y ccn mejor  peso  politico es  sin  duda la  CANACO,  en  tanto  que Illas 

otras  organizaciones  cúpula  del  sector  empresarial  son más  recientes 

y ,  salvo  la  Cámara  de  la  Industria de la  Transformación,  su  creación 

ocurrid  durante  la  década de los setentas"(l0). 
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La CANACO  de  hecho se encuentra  articulada  a  la  organización  de 

comerciantes  CONCANACO,  la  cual y ,  "desde  el  punto de  vista  legal 

asume la  representación de  sus  asociados  "ante toda  clase de 

autoridades  y  organismos  descentralizados de la  federación,  los 

estados  y  los  municipiostt  y  constituyen  órganos  de  "consulta  y 

colaboración"  del  estadof1( 11). La  CANACO  en el  estado de  Oaxaca  guía 

además  la  política de  otras  organizaciones  como  la  CANACINTRA, y el 

rasgo  que  cabe  mencionar es que  a  lo  largo de su historia,  ha  tenido 

diferencias  con la COHCANACO,  con  respecto  a  sus  relaciones  y 

políticas  hacia  el  gobierno  federal.  Esta  organización  agrupa  además 

a  la  élite  que  tiene  actividades en otros sectores  como  el  agrícola, 

el  industrial  y  el de servicios,  esto  claro,  en  las  regiones  del 

estado  más  importantes. 

Un  dato  que  cabe  mencionar  es  que de un  estudio  de 57 familias de 

las  económicamente más importantes en el  estado de Oaxaca,  la  mayor 

parte 6P ellas  con  capitales  y  negocios  en  la  región  de  10s  Valles 

centrales, se desprende  que 16 de estas  familias  se  ubican  en  el 

sector de la  industria, el comercio  y 10s servicios  de  manera 

~imultánea~~ (12). 

Podemos  observar  que  en  el  estado de Oaxaca  la  función  de  la CANACO 

Y en  especial  Su  liderazgo,  no se limita  a  la  defensa de 10s 

intereses  de SUS agreniados,  sino que ha  venido  articulando  10s 

intereses de otros  UPS Y SUS organizaciones  a  nivel  regional  y 

estatal. 
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1.2.2 ESTRUCTURA  POLITICA  EN  OAXACA 

Dentro  de  las  organizaciones  Golíticas  en  Oaxaca se encuentra 

la Confederación  Revolucionaria  Obrera  y  Campesina  (CROC),  la 

Confederación  Revolucionaria de Obreros  de  México  (CROM),  la 

Confederación  de  Trabajadores de México  (CTM),  la  Liga de Comunidades 

y  Sindicatos  del  estado  de  Oaxaca  afiliada  a  la  CNC,  y  la 

Confederación  Nacional de Organizaciones  Populares  (CNOP).  Además  de 

otras  organizaciones, que si bien  pertenecen  al  partido  oficial, 

mantienen  también  cierta  autonomía  interna. 

Dentro  del  PRI  el  sector  campesino es mayoritario,  cumpliendo  un 

papel  primordial  en  lo que  se  refiere  a la movilización de las  bases 

reconociéndole  el  papel  determinante  en  el  plano  municipal.  Sin 

embargo,  tiene  poca  autonomía  para  elegir  al  secretario  general  de  la 

Liga de Comunidades  Agrarias  en  el  Estado,  dándose  la eleccitjn  por  el 

gobernador y el  dirigente  de  la  CNC  nacional.  Tiene  además  una  cuota 

limitada de diputadcs  locales  y  federales. 

Para  el  caso  del  sector  obrero  éste  es el de la  poca  movilidad  del 

liderazgo  local,  sustentado  fundamentalmente  en  el  nacional,  debido a 

que  en  Oaxaca  la  industria  no  va  más  allá  de  la  que se observa  en  el 

Istmo y Tuxtepec.  Por  consiguiente  el  gobernador  muy  poco  influye. 

ES de la CNOP  de  donde se recluta  a  la  mayoría  de 10s cuadros  de  la 

clase  política  regional, 10 que  hace  suponer  un  papel  clave en  la 

política  estatal  y  en  donde  10s  dirigentes  ostentan  un  poder  real.  La 

~uPaci6n de cargos  formales de la  CNOP  ha  permitido el acceso al 

circulo de las  direcciones  políticas,  a los aparatos  del  estado,  a 

las camaras  legislativas o viceversa. Tal es el caso del hoy ex 

gobernador  Heladio  Ramírez  Ldpez,  quien  fue  dirigente  estatal  de  esa 
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organización.  Ahora  bien,  la  permanencia de lo que se  podría 

denominar  "el  círculo  personal  del  gobernador"  constituye  una  base 

para  ingresar y permanecer,  a  veces,  en la clase  política.  Así  en 

cada  gabinete  figuran  algunos  personajes  cercanos al gobernador 

quienes  ocupan  diversos  puestos en la  administración. 

1.2.3. MOVILIZACION POPULAR EN OAXACA. 

Quizá  el  rasgo  más  importante,  en  lo  que  respecta  a  la  lucha 

de clases,  es el  carácter  violento  que  han  tenido  en  Oaxaca  las 

luchas  por el  control  de  la tierra, las  cuales  sientan  las  bases  para 

la  comprensión  y  perspectivas de la  lucha  política  en el estado;  ya 

que  como la  agricultura es la  base  de  la  economia,  aquellos que 

detentan  la  tierra  detentan  el  poder  político. 

A s í ,  y  con  relación  a  este  importante  problema  de  la  tenencia de la 

tierra,  Oaxaca  va  a  ser  protagonista  en  la  década de  los sesenta de 

innumerables  hechos  sangrientos,  de  los  cuales  participaron  los 

guardias  blancas  de  los  caciques,  reforzados  con apoyo de la policía 

y el ejército;  ellos  recorren  todas  las  zonas  rurales para asesinar  a 

los  que  pelean  por  un  pedazo de tierra;  siendo  éste el principal 

recurso de producción  con  el que  cuentan  los  indios.  Al  respecto  de 

los  hechos  más  importantes  nos  dirá  Cuauhtémoc  Gonzdlez  que: 

Probablemente los dos  acontecimientos más dramáticos  en  esa 
década,  fueron el  ocurrido  a  principios de los  años  sesenta  en 
Huajuapan  de  León,  población  mixteca  de  gran  importancia  en el estado 
en donde  se registró  un  levantamiento  armado  de  gente  del  general 
Gasca,  dicho  acontecimiento  fue  utilizado  como  pretexto para que la 
aviación  ametrallara  al  día  siguiente  por  Iferror"  a UM columna de 
peregrinos  de  una  población  vecina,  operación  militar que arroja  un 
número  incuantificable  de  víctimas.  El  segundo  hecho  ocurrió  a 
mediados  de  los  sesenta  en  otra  población  de la  mixteca  llamada 
Ajuquililla,  cuya  población  campesina,  emulando a "Fuente  Ovejuna" 
castigó  las  incontables  fechorías  de  un  par  de  policías  del  estado, 
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teniend3  este 
organizada  por 
50 personas  de 

acto  como  respuesta  de  las  autoridades, una masacre, 
la  policía  estatal  asesinando  en  la  madrugada  a más de 
esa  población. (13) 

Sin embargo,  estos  hechos  no sólo se limitaron  para  la  zona 

mixteca,  sino  que  fue  generalizada  en  todo  el  estado,  como  en  los 

valles  centrales, la costa,  Tuxtepec,  el  Istmo, por  mencionar  algunas 

zonas:  lamentablemente  estos  hechos  no  tuvieron  resonancia  en  la 

opinión  pública  por la poca  información  proporcionada  por  la  prensa y 

además  porque no existía  en  el  estado  ningún  grupo  democrdtico  capaz 

de organizar  alguna  respuesta. 

Fue hasta  finales  de  los  sesenta  cuando se empezó  a  organizar  la 

comunidad  estudiantil  de  Oaxaca,  la  cual no desconocia  la  situación 

económica y social  que  privaba  en  el  estado.  Rompen asi con el 

marasmo  en  el  que se encontraba  sumida  dicha  comunidad e inicia  un 

proceso  irreversible  de  toma de conciencia  que  se  va  a  extender  hacia 

algunos  grupos  de  la  población  rural. A s í  es como este  movimiento 

tiene  algunos  resultados y repercusiones que Cuauhtémoc  González 

resume  de la  manera  siguiente: 

1 .- Toma  de  conciencia  de  gran  parte  del  estudiantado  sobre 10s 
problemas  políticos  nacionales. 

2.- Polarización  al  interior de la  universidad  de  la  lucha  de  clases. 

3.- Se arrebató  definitivamente  a los grupos  gangsteriles 10s órganos 
de dirección  del  estudiantado. 

4 . -  Se  logró  por  primera  vez  la  unión de los  estudiantes de las 
diferectes  escuelas  de Oaxaca. 

5.- Se  rompió  con  el  control  del  gobierno  sobre  las  organizaciones 
estudiLQtiles. (14) 
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ES evidente,  entonces,  que  a  partir  de 1968 el  estado  de  Oaxaca  se 

caracteriza  ;>or  el  nacim-iento  del  movimiento  estudiantil, el cual va 

a  jugar un  papel  muy  importante  en  la  moviiización  popular de la 

entidad.  Ante  las  accioces  represivas  del  gobierno  del  estado,  estos 

movimientos  transitan  a la  radicalización. 

Es en  el  período  del  gobernador  Zárate  Aquino  cuando las luchas 

populares se acentúan, y ante la  impotencia de éste, los  hechos 

violentos no se hacen  esperar,  lo  que  provoca  una  protesta 

generalizada  en  diversas  regiones  del  estado,  además de declaraciones 

públicas del  PCM, PkV,  y  otros  partidos,  quienes  piden la 

desaparición de poderes  en  la  entidad,  debido  a que Zárate  Aquino 

había  pérdido  los  estribos  ante  los  incidentes  ocurridos  en la 

entidad.  "Todo  ello y las  evidencias  de  la  arbitrariedad y abuso  de 

la  fuerza  pública,  testificada  incluso por enviados  presidenciales, 

debía  desembocar  en  algott( 1 5 ) .  Zárate  Aqgino  pide  licencia  por  seis 

meses: se quita  así de enmedio y no es precisamento  por la 

desaparición de poderes;  este  acontecimiento  va  a  posibilitar la 

solución  del  conflicto y con  ello  "Zárate  Aquino,  quien  fuera  eficaz 

instrumento  de  la  política  represiva de la  burguesía, y obviamente 

con  61,  todo  el  equipo,  será  utilizado  para  resolver el  conflicto en 

forma  "satisfactorian  para  el  movimiento  popular,  y  que se produzca 

una  sensación  de  trixnfo,  para  con  ello  desmovilizar  a  las 

masas"(l6). 

Como  nuestro  trabajo  no se haya  centrado  en  el  estudio de las 

luchas  Populares  en  Oaxaca,  Sin0  que se ciñe  a  una  breve  reseña, 

tínicamente  mencionaremos que  el  movimiento  magisterial  de la  sección 
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XXII del SNTE, jugó también  un  papel  muy  importante  en  este  terreno, 

pero  ya  en  la  década  de  les  ochentas. 

Para  concluir,  considero  conveniente  hacerlo  con  una  cita  de 

Martinez  Vázquez  que  sintetiza  el  ambiente  político  prevaleciente: 

"La  modernización de la economía, el  reparto  equitativo  y la 
puesta  en  práctica  de  nuevas formas de  articulación  política  del 
estado  con  las  fuerzas  populares  emergentes  es  un  reclamo  que va 
subiendo de voz  y  se  va  ampliando.  Primero  será  la  COCEO,  luego la 
COCEI,  en  seguida  la  FIACO,  el  Frente  Campesino  Independiente,  el 
Movimiento  de  Unificación y Lucha Triqui, el  movimiento  magisterial 
de la sección XXII del SNTE, etcétera,  por sólo citar  algunas  de  la 
organizaciones  del  movimiento  popular  independiente  más 
representativas.  Con  la  reforma  política  crecerán  también  los 
reclamos de la  oposición  partidaria y la insurgencia  municipal"(l7). 

1.3 ESTRUCTURA  ECONOMICA 

1.3.1 GEOGRAFIA 

Para  esta  parte de nuestro  trabajo  ubicaremos  primeramente la 

situación  geogrdfica de Oaxaca y principalmente  la  de  la  zona de 

estudio e, la  mixteca  baja  oaxaqueña. 

En  primer  término,  encontramos que Oaxaca se encuentra  junto  al 

pacífico y su relieve es muy  montañoso.  "Destaca  al  norte  la  sierra 

Madre  Oriental,  que  divide  el  territorio en  dos  vertientes 

hidrográficas, y en  la  parte  meridional la sierra  Madre  del sur, que 

alcanza  el  punto  más  elevado  en  el  nudo  del  Zempoaltepetl@*( 1 8 ) .  Este 

estado se caracteriza  por  un  clima  tropical. 

Ahora bien, y de  acuerdo con nuestro  conocimiento  en  la  región 

delimitada,  los  mixtecos  habitan  una  región  quebrada y montafiosa,  que 

Se encuentra en la confluencia de la sierra  Madre del Sur, 

extendiéndose por  el sureste, a 10 largo de la mixteca  de  la costa, 

corriendo  paralela  al  pacífico  hasta  el  Istmo  de  Tehuantepec. 
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Esta  región se extiende  entre  los 16 y 18 grados  de  latitcd  norte  y 

los 97 y 98 3 0  de  longitud oeste, y abarca  gran  parte  del  norte y 

oeste  dei  estado  de  Oaxaca,  así  como  pequeñas  porciones  de  los 

estados  de  Guerrero  y  Puebla. ( 1 8 )  

Esta  zona es templada  con  una  altura  que  varia  entre los 1 , 3 0 0  y 

6 , 7 0 0  metros,  el  clima es  extremadamente  seco,  excepto  durante  las 

lluvias  de  verano: es  evidente  entonces  que  la  agricultura  de 

subsistencia,  en  toda  la  mixteca,  se  equilibra  mediante  la 

interrelacidn de los factores de ubicación y clima.  En  tanto,  la 

palma  nativa se emplea  para  la  manufactura  de  sombreros,  mecapales, 

tenates,  petates,  entre  otras  cosas. Es importante  mencionar  que  el 

mico río  que baña  a  la  mixteca es  el  río  mixteco, ya  que en toda  la 

zona  sólo  hay  riachuelos  que  crecen  con  las  lluvias  de  verano. 

1 . 3 . 2  RECURSOS ZONALES 

Gran  parte  de 19 información  que  a  COntinUaCión se presenta  es 

extraida  de los estudios  realizados  por  el  INEGI. 

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE  AGROPECUARIA:  Según  datos  del  Inegi,  la 

superficie  total  agropecuaria  en  el  estado  de  Oaxaca  es  de 8 '920 ,729  

has.  en  donde  la  superficie de  propiedad  ejidal  asciende a 8 '048 ,972  

has. lo  que  equivale  a  un 9 0 . 2 %  del total. De ésta  el 33.4% está 

parcelada  y  el 66.6% sin  parcelar,  es de uso común o bien se trabaja 

en  forma  colectiva.  En  consecuencia,  la  superficie  de la  propiedad 

privada  es de 861,801  has.,  la  cual  corresponde  al 9 . 7  de la total 

agropecuaria.  En  tanto  que  la  superficie  pública  censada es de 9 , 9 5 7  

has,  equivalente  al O. 1 del  total. Del  total  de la superficie 
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agrícola, 9 4 . 3 %  es  de  temporal y 5 . 7 %  de riego  que  equivale a 84,975 

has .  

En  Oaxaca  existen 1615 ejidos  los  cuales  representan  un  total  de 

8 ’ 0 4 8 , 9 7 2  has,  en  donde  el 3 4 . 4 %  está  parcelada.  En  este  sector la 

superficie  agrícola  de  las  unidades de producción  denota  un 

incremento  entre 1970 y 1991 de un 4 6 . 5 % ,  o sea, 1 ‘ 0 1 5 , 1 5 9  has,  a 

1 ’ 4 8 6 , 7 6 8  has, respectivamente.  Así  tenemos que la  superficie 

agrícola  sembrada  creció  en  un 4 7 . 6 % .  

De las 3 4 2 , 2 0 3  unidades  de  producción  rurales  con  superficie 

agrícola,  el 2 9 . 7 %  destina  su  produccidn a la  venta, 6 9 . 9 %  al 

autoconsumo y el 9 . 4 %  no  reporto  producción. 

De acuerdo  con la  superficie  sembrada los principales  cultivos  en 

la  entidad son el  maíz,  frijol,  ajonjolí y cacahuate;  destacando  el 

maíz  con  una  superficie  de 5 1 3 , 0 2 9  has, con una  producción  de 3 8 7 , 6 1 4  

ton. 

La  actividad  principal  de  los  e  jidos  es en 9 3 . 3 %  agrícola,  en 5 . 1 %  

ganadera y el  resto  realiza  otras  actividades.  Del  total  de  los 

e  jidos  que se dedica a la  cría y explotaci6n de animales, el 5 1 . 0 %  

tiene  como  principal  especie  el ganado  bovino, 2 2 . 5 %  al caprino, 

1 1 . 6 %  al  porcino, 1 1 . 7 %  a  las  aves y el 3 . 3 5 %  a los ovinos. 

CULTIVOS  PERENNES: Los principales  cultivos  perennes de acuerdo  a  la 

superficie  plantada  es el café  con 1 7 1 , 4 E O  has; caña  de azúcar  con 

4 6 , 6 3 0  has;  plátano  con 25, 767 has; narar, ja con 2 1 , 6 8 5  has. y mango 

con 1 3 , 4 8 7  has. 

LA ACTIVIDAD  FORESTAL:  Oaxaca  cuenta con 2 1 9 , 5 4 3  has, de  bosque 0 

Selva.  El  volumen  de  la  madera  extraído  en  esta  superficie  fue  de 

1 ‘ 9 8 7 , 7 1 9 m  cúbicos.  Respecto  a  las  especies  extraídas, se obtuvo  del 
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pino un 1 2 . 5 % ;  del  encino 77.9%; del  oyamel 0.3%; y de  otras  especies 

9 . 3 % .  En  este  sector  Oaxaca le  sigue  a  Durango  como mayor  productor 

maderable.  Con  respecto  a  la  producción  forestal no maderable  en  la 

entidad,  esta  corresponde  principalmente  a  la  reCOleCCiÓn de leña : 

ya que  el  total  de  unidades de producción (154,898) que  se  dedican  a 

esta actividad,  el 99.5% obtienen  como  producto  principal  la  lena. 

PESCA:  En  este  sector  el  volumen  de  la  captura  en  peso  desembarcado 

según principales  especies  el 34.8% corresponde  al  camarón de estero; 

le sigue  la  captura  sin  registro  oficial con 20.0%; el resto  de 

especies  con 17.8%; camarón de altamar 17.5%; barrilete 3.9%; mojarra 

tilapia 3.7%; guachinango 2.3%. 

INDUSTRIA:  Para  este  sector  existe  un  total  de 60 unidades 

económicas,  donde 7 corresponden  a  la  extracción  de  minerales 

metálicos y 53 a  la  explotación de minerales no metálicos. 

MANUFACTURERA:  Para  este  sector  corresponden  un  total de 11,555 

unidades  económicas,  sobresaliendo los productos  aliyenticios,  con  un 

total  de 5,352 unidades. 

CONSTRUCCION:  Este  sector  esta  conformado  por  los  constructores 

asociados  a  la  Cámara  Nacional de la  Industria  de  la  Construcción. 

Existen 261 empresas  constructoras, 243 pequeñas, 14 medianas, 4 

gigantes. 

SERVICIOS:  En  este  sector  corresponden 38,958 unidades  económicas, 

sobresaliendo  el  comercio  al por menor.  Para  el  sector  turístico  la 

ciudad  de  Oaxaca  recibe más visitantes,  le  sigue  Bahias  de  Huatulco y 

Puerto  Escondido  respectivamente. 

DEMOGRAFIA: En  el  estado de Oaxaca se observa  que  de  el  total  de 

nombres 81.8% pertenecen  a  la  PEA,  mientras  que  del  total de mujeres 
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4 0 . 4 %  son econjmicamente  activas.  Siendo  uno  de los  estados  que 

presentan l a s  más altas  tasas de  ocupación. 

1.3.3 DIFERENCIAS  REGIONALES 

Iniciaremos  esta  parte de  nuestro  análisis  con  un  comentario 

de dos  autores  que  catalogan  a  México  como  "un  país  federado de 

estados y municipios  que  vive,  sin  embargo, un  centralismo  fuerte  en 

el mando y con  una  dependencia  financiera  casi  total  al  gobierno 

federal"(20). 

Con la  anterior  característica  del  estado  mexicano  en  nuestro  país 

se aprecia  un  desarrollo  distinto  en  cada  entidad  federativa,  donde 

las  diferencias  le  imprimen un  sello específico.  Así  podríamos  decir 

que el  desarrollo  industrial  a  principios  del siglo,  en  algunas 

regiones se muestra  tenue,  mientras que en  otras se presenta  vigoroso 

y en  unas  el  desarrollo  agrícola  capitalista  se  presenta  como  un 

fenómeno  generalizado  orientado  hacia  cultivos  rentables y al merado 

internacional,  en  tanto,  que  en  otras  regiones  predomina,  hasta  años 

recientes,  la  producción de autoconsumo. En  estas  últimas  estará 

situado el  estado  de  Oaxaca, en  donde: 

... l a  economía  campesina  está  ampliamente  difundida y 
contribuye  con  una  proporción  nada  desdeñable  al  mercado, se orienta 
basicamente por la  16gica  de  la  sobrevivencia y no  de la 
rentabilidad.  No se consolidó  en Oaxaca, salvo  en  pocas  regiones,  una 
burguesía  agrícola  que  se  sobrepusiera  al  resto  de  las  fracciones 
dominantes.  Por  su  frustrada  emergencia  de  principios  de  siglo, 
tampoco la  burguesía  industrial  lo  hizo. No se observa en Oaxaca  una 
clase  poderosa si se  le  compara con  la  existente  en  otras  entidades 
del país cano la  regiomontana,  la  poblana y la  jalisciense.(21) 

Desde nuestro  punto de vista, consideramos que para  poder 

entender el contexto  de  las  diferencias  en  la  formación  regional  en 
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el  caso de  nuestro  país, E S  importante  tomar  en  cuenta el  ámbito 

territorial, el cual, estd  integrado  por sus  recursos  naturales;  la 

evolución  de  su estructra económica  y  social, o sea, la  forma  de 

integración  y su constante  transformación;  pero  además  algo  muy 

importante, su inserción en el  mercado  nacional  e  internacional,  sin 

olvidar  además las  políticas  económicas  diseñadas  por el  gobierno 

federal  para  cada fomazión regional  a  partir  del  período 

postrevolucionario. 

Si  bien  es  cierto  en  el  estado de México y Puebla  encontramos 

actualmente  una  burguesía  icdustrial  fuerte,  hablando  no sólo a nivel 

regional  sino  que  cuenta  can  una  presencia  nacional;  en  tanto,  en 

Oaxaca  la  burguesía  indcstrial,  la  fracción  hegémonicamente,  tiene 

como  característica  una  influencia  económica  estrictamente  regional. 

Lo que se observa  en  Oaxaca  en  los  últimos  años  es  que: 

...el proceso de industrialización  en  Oaxaca  ha  tenido  dos 
rasgos  intereFantes,  por un lado se trata de una  agroindustria Y por 
otro  de  una  industria  funbmentalmente  paraestatal.  Esto no quiere 
decir  que  no  haya  una  industria  privada,  sino  Simplemente  que  éSta  es 
más limitada  en  cuanto  al  tamaño  de  las  empresas,  el  número  de 
operarios  que  emplean,  el  capital  instalado,  el  volumen y valor de  su 
producción ...( 22) 

No cabe  duda  que 13s características  étnicas  de las clases 

subalternas  en  Oaxaca  resulta  diferente  a  la  que se observa  en  otras 

entidades:  por  lo tantc,  dichas  características  le  imprimen  a la 

región un sello  peculiar. 

Ahora bien,  dentro  del  mlsmo  estado  vamos  a  encontrar  diferencias 

regionales de acuerdo a cada una de  sus 8 zonas o regiones  en  las  que 

se ha  dividido  convencioralmente:  la  Costa,  la  Sierra  norte y s u r ,  la 

Mixteca,  el  Istmo,  los  VarleS  centrales,  la  Cañada  y  Tuxtepec.  De 
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acuerdo  con  datos  estadísticos  del  INEGI,  de  estas  ocho  zonas,  sólo 

tres  sostienen  en  términos  económicos  al  resto  del  estado  son:  el 

Istmo,  Tuxtepec  y  la  Costa.  Siendo  las  dos  Cltimas  las  principales 

productoras de café, en  tanto  que  el  Istmo se caracteriza  por  la 

ganadería  e  industria  en  menor  escala. A l  respecto  comenta  René 

Bustamante: 

I s . .  .En  la costa están  situadas  la  mayor  parte de las  fincas 
cafetaleras  y los centros de  distribución  de  café.  En  el  Istmo  esta 
concentrada  la  mayor  parte  de  la  escasa  industria  y  el  ganado  vacuno 
del  estado.  En  Tuxtepec,  el  principal  renglón  lo  ocupan  las 
plantaciones de piña y caña de azúcar, y en  menor  escala  la 
explotación de madera". (23) 

En  el  destino  de  la  producción  agrícola,  tenemos  que  I1los  distritos 

con  mayor  porcentaje de unidades  que  destinan  su  producción  para  la 

venta  son:  Tuxtepec con 6 8 . 0 %  y  Pochutla con 5 8 . 6 % " ;  en  tanto  que, 

"los  municipios con bajo  porcentaje  de  unidades  que  destinan  su 

producción  para  la  venta scrl: Coixtlahuaca con 3 . 5 % ,  Juxtlahuaca  con 

4 . 4 % ,  Silacayoápan con 5 . 0 %  y Ejutla  con 6 . 2 % " ( 2 4 ) .  De los municipios 

anteriores tres pertenecen  a  la  mixteca  que  se  caracteriza  por  ser 

una  región  pobre y más  aún  en  la  mixteca  baja  donde  la  tierra se haya 

totalmente  erosionada,  pero que además  "la  ganadería,  al  igual que la 

agricultura, no es explotada  en  forma  adecuada. El grueso de la 

ganadería  de  la  zona  está  formado por pequeños  rebaños  de 

caprino~~l(25).  Para  el  aprovechamiento  de los recursos  zonales  de  la 

mixteca  hacen  falta  inversión  y  técnicas,  pero  al  no  resultar 

atractivos  para el capitalista  por  su  escasez,  su  explotación  es 

nula.  "La  mixteca  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  yacimientos 

minerales,  localizados  pero  aún  sin  explotar, y otros  que  aunque 
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también  están  localizados  carecen  del  valor  comercial  que  jcstifique 

su explotación'l( 26 ) . 
Mientras  la  mixteca  no  parece  tener  expectativas  de  progreso  debido 

a  su  ámbito  territorial y a sus características  naturales,  "el  Istmo 

se presenta  como  una  región  principalmente  regida  por  actividades 

comerciales y agrícolas,  a  pesar  de la importancia  de  las  inversiones 

petroleras  en  Salina  Cruz"(27). 

Por el grado  de  erosión y destrucción  que  sufre  el  territorio  de  la 

mixteca,  esta  zona la  podríamos  catalogar  como  crítica  y  miserable. 

En  los  valles  centrales se observan  también  campos  no  muy  fértiles, 

además  de  una  limitada  producción  industrial. En  esta  región  existe 

un interesante  sistema de mercados  itinerantes  que  empiezan  en  la 

cabecera  del  distrito y terminan  en  la  ciudad  capital. 

En la  sierra  abundan los recursos  silvícolas y yacimientos  minerales 

y por su aislamiento  y  poca  comunicación  aún  conservan  costumbres  y 

practicas  prehispánicas. 

En la  cañada  y  a  pesar de su fruticultura y cafeticultura es tambign 

una zona de grandes  rezagos. 

1.4 CONDICIONES DE BIENESTAR 

En este  apartado  trataremos  de  abordar  algunos  puntos  que 

conciernen  al  ámbito  social  del  pueblo  oaxaqueño,  empezando  por  dar 

referencias  de los datos  censales hasta 1 9 9 0 ,  la división  del 

trabajo,  la  educacidn  y  la  vivienda. Lo anterior  tiene como objetivo 

extraer  rasgos  característicos  del  estado  y  en  especial  de la mixteca 

baja, por ser  nuestra  zona de estudio. 
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1.4.1 DATOS CENSALES  DE POBLACION 

Se  aprecia  que en  nuestro  país  el  ritmo  de  crecimiento  de la 

población  va  en  descenso,  debido  quizá  a  la  disminución  de la 

fecundidad. Tal  es el  caso  de  "el  estado  de  Oaxaca  que se encuentra 

en proceso de transición  demográfica,  debido  a  que  la  fecundidad y la 

mortalidad  han  descendidott(28).  En  tanto  que  esta  entidad  muestra  una 

población  predominantemente  joven, ya que el 50% es menor  de 18 años. 

Para 1992 y de acuerdo  con  la  ENADID  Itla  población  total de Oaxaca  es 

de 3.2 millones  de  personas,  que  representa  el 3 .7  del  total 

nacional.  De  esta  población  poco  menos de 1 . 6  millones  eran  hombres y 

poco más de 1 . 6  millones  mujeres"(29). 

Hasta 1990 lo  anterior  demostraba  lo  contrario  puesto  que  se 

observa  una  evolución  en  el  ritmo de crecimiento  de  la  población,  que 

para  el  año de 1980 se  mostraba  relativamente  lento,  en  tanto  gue 

para 1990 se aprecia  un  mayor  dinamismo y así  los  patrones  de 

distribución  de  la  población se muestra  con  una 1ig;lra  tendencia  de 

aumento  en los distritos  de  centro,  Tuxtepec,  Juchitán y Tehuantepec. 

Para  este  mismo  año "el  estado  de  Oaxaca  registró un total  de 7,210 

localidades,  de  las  cuales 98.1 son  rurales,  es  decir,  que  tienen  de 

1 a 2,499 habitantes  y sólo 1.9 son  localidades  urbanas,  de 2,500 

habitantes o mast1( 3 0 ) .  

Para  nuestra  zona  de  estudio,  encontramos  que  la  mixteca  baja 

oaxaquefia está  formada por 75 municipios,  lo  que  representa  el  13.2% 

del  total en que está  dividido  el  estado.  los  distritos  que  la 

integran son: Huajuapan,  Silacayoápan,  Juxtlahuaca  y  Teposcolula,  en 

donde  Para 1990, Y de  acuerdo con  los  datos  censales  del INEGI 
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contaba  con  una  población  aprcximada  de 8.1% del  total.  En  tanto  que 

la  tasa  de  crecimiexto  represectó  para  esta  región 4 . 3 % .  

El distrito  de  Huajuapan  cuenta con 28 municipios  con  un  promedio 

de 4 . 3 %  del  total  de  la  poblacijn  en 1970, para 1980 3.9% y para 1990 

se observa  un  promedio de 3 . 7 % .  En  este  distrito no existe  una  fuente 

estable  de ingreso  familiar  por su escaso o nulo  desarrollo.  Sin 

embargo  la  ciudad de  Huajuapan  de  León  es  el  centro  de  comercio  para 

toda la  región  que  incluye  a los otros  tres  distritos.  Básicamente 

diríamos  que el  tipo de comercio  existente  es  temporalero  debido  a 

que  los  productos  cosechados en la  zona  son de origen  silvestre, 

excepto los productos de las g-randes  empresas  monopólicas  del  país. 

Algunas  poblaciones  logran  alguna  modesta  agricultura  basa  en  la 

producción  de  plantaciones de riego  como son: el  jitomate,  el  tomate, 

la jicama,  el  cacahuate,  entre  otros;  pero  según  comentarios de estos 

pequefios  productores no  encuentran  mercado  donde  vender sus productos 

y por  consiguiente su  trabajo n3 es valorado. 

En  Silacayoápan  existen 19 municipios,  con un promedio de 1.8% del 

total  de la  poblacidn en 1 9 7 0 ,  para 1980  1.7% y para 1990 se observa 

un promedio  de 1.3%. En  este  distrito  no  parece  haber  una  forma  de 

desarrollo  debido  a su  situac2ón  geográfica  que  no  le  favorece  en 

nada  a  excepción  de  algunos  municipios,  como  Tlapancingo  con un 

territorio  montañoso y tenplado,  San  Nicolás  Hidalgo,  con  un 

territorio más o menos  favorable  para  la  agricultura  de  riego  por su 

cercanía  al  río  Mixteco; y Yuczyachi  con  una  franja  de  palma  nativa 

per0  que  sin embargo no se logra  encontrar  un  cauce  para SU debida 

explotación. 
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Juxtlahuaca  cuanta  con 7 municipios,  con un 2romedio de 2.2% del 

total de la  población  en 1 9 7 0 ,  para 1980  2.1% y para 1990 se conserva 

la cifra  anterior.  La  situación  geográfica de este  distrito  y  a 

diferencia de  Silacayoápan,  aquí si existe la  forma  de  intercambiar 

sus  productos  en  el  gran  mercado de los viernes  en  el que  confluyen 

poblaciones  circunvecinas.  Pero  algo no parece  estar  funcionando  por 

que  entonces ¿a que se debe la migración  hacia  Estados  Unidos?. 

En Teposcolula  existen 21 municipios,  con un promedio de 1.6% del 

total de la  población en 1970, para 1 9 8 0  1.3% y  para 1990 se observa 

un  promedio de 1.0%. Para  este  distrito  nos  es  difícil  dar  nuestro 

punto de vista,  puesto  que  muy poco tenemos  en  nuestros  conocimientos 

sobre  la  región  en s í ,  pero  consideramos  que su variación  no  puede 

ser  tan  distinta  en  relación  con  los  otros  distritos  analizados. 

1.4.2 DIVISION DEL TRABAJO 

Vale  la pena al  respecto,  en  este  apartado,  recordar  el 

pensamiento de la  filosofía  econdmica,  la  cual  define  a  la  división 

del trabajo  como Itla  expresión  económica  del  carácter  social  del 

trabajo dentro  de la  enajenación"; por lo tanto, "no es  más  que  el 

establecimiento  enajenado  de la actividad  humana  como  una  actividad 

genérica  real o la  actividad  del  hombre  como  ser  genérico*#( 31). De  la 

misma  manera que  recibimos la  mayor  parte de 10s  servicios  mutuos que 

necesitamos, por compra,  convenio 0 trueque, es esa misma  inclinación 

a la Permuta  la  causa  originaria de la  división  del  trabajo. Se  dirá 

entonces que la  divisidn  del  trabajo es  un  despliegue  hábil  de  las 

facultades  del  hombre  lo  que  representa  un  aumento en  la  producción 

de la sociedad, pero Su  consecuencia  disminuye  la  capacidad  de  cada 
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persona  individual.  Al  respecto,  la  tesis  de Adam Smith la define 

Erich From de la manera  siguiente:  "la  división  del  trabajo  confiere 

al  trabajo  una  capacidad  limitada  para  producir.  Surge  de la 

propensión  al  cambio  y  al  trueque,  una  inclinación  específicamente 

humana  que  probablemente  no  es  fortuita  sino  que  está  determinada  por 

el uso de  la razón  y  del  lenguaje"(32). 

Al  momento  de  realizar  este  trabajo  viene  a la mente  recordar  a 

Mill,  quien  presenta  al  comercio  como la  consecuencia  de  la división 

del  trabajo  y  que  aunado  con  la  maquinaria  fomentan la  abundancia  de 

la  producción. 

Para el tema  que  nos  ocupa  observamos  que en la mixteca  baja 

oaxaqueña  los  habitantes  no  parecen  cansarse  y  tanto  hombres  como 

mujeres  trabajan  durante  muchas  horas,  dedicándose 10s  hombres  al 

trabajo de campo  y  las  mujeres  a  las  tareas  de  la  casa,  empezando  el 

día  para  ellos  a  partir  de  las  4am. y hasta  que  el  sol se comienza  a 

ocultar.  En  algunas  regiones  las  mujeres  ayudan a la  siembra Y en el 

desmonte de los terrenos  en  tanto  que los hombres  traen la lens Y 

cazan  algún  animal  salvaje.  Aunque  los  tejidos y la  alfarería son 

tareas  de  la  mujer,  no le  están  vedados  al  hombre. 

Existen  muy POCOS especialistas  para  una  sola  tarea  como  es  el  caso 

de 10s adivinos. LOS comerciantes  viajeros  traba  jan  como  tales ~ 6 1 0  

una  Parte de SU tiempo,  pues se ocupan  también  de  10s trahjos 

agricolas,  entre  Otras  obligaciones  en  el H. Ayuntamiento.  Existen  en 

algunos  Pueblos  especialistas de medio  tiempo  que  fabrican  mesas Y 

sillas  de  madera (33). 

El grado de convivencia  es  tal que es  frecuente  pedir  prestado,  en 

especial  objetos  necesarios  en  la  cocina o instrumentos de  trabajo, o 
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bien  se  presra  dinero.  La  tierra  puede  ser  de  propiedad  privada o 

comunal  y los derechos  de  uso  son  determinados  por  los  funcionarios 

de la  comunidad.  Las  propiedades  están,  por  lo  general , dispersas, y 
pocas  veces  forman  una  distribución  continua. La propiedad  es 

heredada  generalmente  por  los  hijos,  en  ocasiones, la reciben 

parientes  consanguíneos,  los  padres o los hermanos  del  fallecido. 

Para el  caso de una  pareja  que se une  la  herencia  proviene de ambos 

padres.  En  tanto  la  tierra  comunal  no  puede  ser  heredada a la  muerte 

de quien  la  trabaja. 

En esta  región se observa  que la  unidad  básica  de  producción 

agrícola  es  la  familia  nuclear, la cual  prestan  ayuda  a  otros 

familiares,  los  compadres y los  vecinos. 

La mayor  parte  del  comercio se realiza  en  la  red  formada  por  mercados 

que guardan  cierta  distancia.  Antes  de  contar  con  un  sistema  de 

transporte  como  el  actual,  estas  distancias  alcanzaban  un  promedio  de 

dos, tres o mas días de camino. Así IC relatan  los  habitantes  de 

Yucuyachi,  quienes  recorrían  los  caminos  para  llegar  a  la  Costa y al 

estado  de  Puebla para  llevar y traer  productos  de  esas  regiones. 

Por lo anterior  resulta  evidente  que  en  la  subsistencia y en las 

necesidades de mano de obra, los pueblos son,  generalmente, 

autosuficientes.  Se  observa  en  toda  la regitjn  la cría.  de  guajolotes, 

cerdos Y gallinas,  que  son  consumidos  principalmente  en las  fiestas 0 

bien  pueden ser vendidos o cambiados. 

La anterior  semblanza de la mixteca,  en  nuestros  dias,  tiende  a 

mostrar  Cambios  substanciales  por el constante  movimiento  de 

población We Se inicia  con la  llegada  del  nuevo  modelo  de  desarrollo 

capitalista  (construcción de carreteras),  lo  cual  hizo  posible  dichos 
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movimientos  poblacionales con  destino  a  las  grandes  urbes  de  nuestro 

país y los campos  agrícolas de E.:. 

"El  aumento  de  la  inpcrtancia  del  valor  de  los  bienes 

materiales y la  creciente  conciencia  del  potencial  de  las  mejoras 

socioeconómicas,  proviene de l a  introducción  de  carreteras y del 

contacto de gente  que  posee  cargcs  nuevos para  la  sociedadt1(34). 

l. 4.3 EDUCACION 

En  el  país se observa m avance para  el  terreno  de  la 

educación,  como  consecuencia  de  una  mayor  atención  a  la  población 

adulta  que  no  sabe  leer  y  escribir.  Para 1992 el 87.1% de la 

poblacidn de 15 años  y más sabía  Leer y escribir, y se observa  además 

que a  nivel  nacional, 89 de  cada 100 niños  mexicanos  de 6 a 14 años 

de edad, se encuentran  cursando algún  ciclo educativo.(35) 

Mientras se aprecia  que  otras  entidades  del  país  muestran  valores 

altos  de alfabetismo... 

"en  lo  que  se  refiere  al  nivel  de  instrucción  que  ha  alcanzado 
la  población  de 15 años  y más, Oaxaca  sigue  ocupando  los  últimos 
lugares  a  nivel  nacional,  ya  que  esta  entre las entidades con mayor 
porcentaje de población sin  instrucción  y  menos  con  instrucción 
primaria,  los  indicadores  para  el  estado  están  por  debajo  del 
promedio  nacional,  lo  que  significa  un  importante  reto  para  la 
sociedad"(36). 

El  porcentaje  de  alfabetos  para  el  estado  de  Oaxaca  es  de 7 3 . 7 % .  Lo 

anterior  demuestra  que 5 de  cada 10 oaxaqueños no han  asistido  a  la 

escuela o han  cursado  únicamente  algunos  años  de  primaria y sólo 3 

han  cursado  estudios  posteriores 3 la  primaria. 

En el ámbito  educativo, la región mixteca  baja  no  ha  podido 

erradicar  el  analfabetismo  por ccmpleto, a  pesar  de  los  esfuerzos  en 
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la  promoción  educativa  de  la SEP y el  gobierno  de1  estado  con  la 

construcción  de  centl-os  educativos.  En  nuestro  andlisis  por  distrito 

encontramos  que  Silacayoápan  registró  para 1970 un  porcentaje  de 

analfabetas  de  52.8%,  para 1980 un 46.2% y para 1990 se  observa  un 

38.2%;  en  el  distrito  de  Huajuapan  el  porcentaje de analfabetas  para 

1970 representó  40.3%,  para 1980 un  31.8% y para 1990 se  observa un 

25.4%;  en el distrito de  Juxtlahuaca  el  porcentaje de  analfabetas 

para 1970 representó  72.7%,  para 1980 un 61.3%  y  para 1990 se  observa 

un 52.8%;  por  último  en  Teposcolula  el  porcentaje de analfabetas  para 

1970  representó  32.8%,  para 1980 un  30.6% y para 1990 se  observa  un 

23.0%. A pesar  de  que  el  estado  muestra  un  rezago  en  el  ámbito 

educativo,  lo  anterior  muestra  que  la  región  ha  experimentado  cambios 

de manera  gradual  desde 1970, a  pesar  de  que  existen  evidencias  de 

que esta  tendencia se muestra  desde 1930. 

A pesar de los datos  presentados,  a  la  población  educativa  en  la 

mixtoca  baja  sólo  parece  interesarle  la  educación  básica,  debiéndosG 

la  posterior  deserci6n  a los escasos  recursos  económicos y a  que  a 

temprana  edad  la  población se ve  en  la  necesidad de vender su  fuerza 

de trabajo. Es una  minoría  la  que se interesa  en  continuar,  la 

educación  media  básica,  media  superior o terminar  una  carrera,  porque 

también  cuenta  con  más  recursos  económicos.  Pero  además  debemos  tomar 

en Cuenta el poco  interés que  muestran, en  general, 10s padres de 

familia  por  la  superación de sus hijos. 

1.4.4 LA SALUD 

En  Oaxaca  existe  un  gran  uso de las  plantas  con  propósitos 

medicinales, de esta forma,  muchas  de  las  enfermedades  pueden  ser 



tratadas  sin  tener  que  contratar los servicios  de  algún  curander-3 o 

'rrujo y sólo  se  recurre  a  estos  para  solucionar  problemas  serios para 

ID que  se  considera  necesario  contar  con  un  médico  ritual o mágico. 

No obstante  que  es  mucha  la  preocupación  concerniente  a  la 
salud, los  gastos  hechos  para  el  tratamiento de las enfermedades son 
relativamente  pocos. Se tiene  mucha  confianza  en  la  terapia 
herbolaria y en  quienes  la  practican,  lo que, aunado  a  la  suspicacia 
general  y  a  la  desconfianza  a los forasteros y a  la  actitud de 
superioridad  que  adoptan  frecuentemente  los  trabajadores  sanitarios 
que  llegan  a la mixteca,  ayuda  a  explicar  las  causa de  las  pocas 
incursiones  hechas  hasta  hoy  en  la  región  por  la  medicina  moderna y 
por  quienes  la  practican ...( 37) 

No cabe  duda  que  los  tiempos  cambian y con  ellos  la  sociedad se 

vuelve  más  exigente,  y se requiere  entonces de un  buen  sistema de 

salud  en  el  estado: sin embargo  en  esta  entidad  existe  una  evidente 

desatención  médica  para  la  población  que  siente  necesario  los 

servicios  médicos  y  de  sanidad;  ya  que la  situación  en que muchas 

comunidades  viven es de preocupación  **porque  el  rezago  social en 

educacibn,  alimentación, SALUD, vivienda  y  servicios Msicos es  grave 

y porque los procesos de participación  social  son muy  limitadosw(38), 

Este  fenómeno  se  acentúa  en  las  comunidades  indígenas  y  la  región 

lnixteca baja  no  escapa  a  ello.  Las  condiciones  anteriormente 

aencionadas  y  aunado  a  ello  la  economía  precaria  de su región  han 

obligado  a  comunidades  enteras  a  abandonar  sus  tierras.  Estaremos de 

acuerdo  entonces  con  Estela  Guzmán  que  asevera: 

Existe  una  relación  directa  entre  pobreza y migración, y una 
incidencia  en  este  binomio  sobre  la  problemática  de  salud.  Se  han 
identificado  cuatro  factores  fundamentales  que  predisponen  a  la 
población  jornalera  a  padecer  diferentes  tipos  de  enfermedades: la 
ineficiente  infraestructura  de sus viviendas  y  de  los  servicios 
públicos  con  los  que  cuentan:  el  deterioro  del  medio  ambiente en el 
que se desenvuelven;  la  falta  de  una  dieta  alimenticia  adecuada, y 
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10s hábitos y costumbres de los  patrones  culturales  que  esto 
conlleva.(39) 

Por  otro  lado, la  migración  existente  trae  consigo  la  incurable 

enfermedad  del SIDA, catalogado  como  uno  de los más graves  problemas 

de  salud pública:  "Las  últimas  noticias  del COESIDA indican que la 

migración  está  favoreciendo  la  proliferación de esta  enfermedad y la 

mayor  incidencia en  estos  casos  está  precisamente  en  las  regiones  que 

presentan  una  alta  migración interna~ional~~(40). 

Para  ilustrar el rezago  que  existe  en el  sector salud  para  el 

estiido de  Oaxaca,  traeremos  a  colación  a  nuestra  comunidad  de  estudio 

que es atendida por "Asistencia  Social  SA."  Esta  población  cuenta 

con  una  clínica,  un  médico y una  enfermera  que  atiende  a  una 

población  usuaria de 1229 habitantes,  según  datos del INEGI. 

l. 4.5 VIVIENDA 

En  Oaxaca  para 1992 existían 644 mil  viviendas,  donde 

habitaban 3.7 millones de personas  con  un  promedio  de 5 ocupantes  por 

vivienda.  En  cuanto  a  la  disponibilidad  de  los  servicios  básicos, 

"el  servicio  de  drenaje es más  escaso  en el  estado de Oaxaca. Así 

mismo,  el  servicio más generalizado  en la  entidad es la  energía 

eléctrica,  con el que  cuentan  casi  el  84% de  las  viviendasq1(41) ; en 

tanto que, 60 de cada 100 habitantes  disponen  de  agua  entubada y 

excusado en sus viviendas. 

Aproximadamente  un  48.0% tiene piso  de  cemento y en la  misma 

proporción 46.3% tiene  piso de tierra,  lo  que  representa  condiciones 

poco  saludables  para  la  población. 
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Para  nuestra  zona  de  estudio, el  promedio de  ocupantes  por  vivienda 

en  Silacayoápan  para 1970 es de 5.6%, para 1980 es de  5.72  y  para 

1990 es de 5.3%.  En  Hua  juapan  para 1970 es  de  5.5%,  para 1980 es  de 

5.4%  y  para 1990 es de  5.1%.  En  Juxtlahuaca  para  1970  es  de 5 . 7 % ,  

para 1980 es  de 5.5%  y  para 1990 es  de  5.4%.  En  Teposcolula  para  1970 

es  de 4.6%,  para 1980 la cifra  no  varia  y  para 1990 es  de 4.3%. 

Se observa  además  que  en el estado  de  Oaxaca,  la  distribución  de 

las  viviendas  particulares,  según el tipo  de  tenencia,  indica  que 

88.3% son  propias  y  7.6%  son  rentadas. 

En  el análisis  estadístico  que  presentamos  concerniente  al  ámbito 

social  de  Oaxaca se muestra  un  porcentaje  progresivo  gradual  que 

favorece  al  estado,  sin  que lo anterior  implique  que  este  estado  haya 

erradicado  los  rezagos  que  en  servicios  de  bienestar  social  continúan 

estando  presentes  en  la  entidad. 

1.5 RASGOS POLITICOS  DISTINTIVOS 

Oaxaca,  al igual que las  otras  entidades  del  país,  está 

dividido  en  distritos  políticos ( 3 0  distritos).  Cada  distrito  se 

subdivide  en  centros  de  autoridad  municipal. Los municipios 

comprenden  en  su  circunscripción a pequeños  poblados  que  dependen  del 

ayuntamiento. Es evidente que la autoridad  del  gobierno  del  estado 

radica  en  la  ciudad  capital y desde  allí se extiende  a  través  de  las 

cabeceras de distrito,  hasta las  cabeceras  municipales. 

Con la  revolución  de 1910 se postula  la  implantación  de  la  libertad 

municipal,  con la  cual se pretendia  establecer  la  democracia en 

nuestro país desde  su  base y por  consiguiente se abolirian  las 
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jefaturas  políticas de la  dictadura porf  irista.  "El 

constitucionalismo  federalista  mexicano  moderno,  consideró  que  debía 

consagrar  constitucionalmente  el  principio  ael  municipio  libre,  como 

conquista  fundamental  de  la  revolución,  señalando  que  los  estados 

tendrían  como  base  de  su  división  territorial  y  de  su  organización 

política  y  administrativa,  el  municipio  libre"(42).  Ahora  bien, de 

acuerdo  con  la  ley  orgánica  del  municipio  libre  en  cada  estado,  fija 

el número de  regidores  que  debe  formar  el  ayuntamiento,  fija  las 

atribuciones de los  ayuntamientos,  lo  que  representa  atender  las 

demandas  de  los  servicios  públicos,  impulsar la  educación  y  la 

cultura,  fomentar  el  civismo,  cuidar  del  erario  público,  publicar  y 

hacer  cumplir  las  leyes,  entre  otras  tareas  específicas  dictadas  en 

cada estado. En  los  últimos  años se habla de  un  fortalecimiento  al 

municipio,  en  el  sentido de recibir  ayuda  económica  directa  del 

gobierno  federal  a  través de la  recaudación  de  impuestos. 

A continuación se cita el  articulo 115 de la  constitución de 1917 

que a  la  letra  dice: "Los estados  adoptaran,  para su regimen 

interior, la forma  de  gobierno  republicano,  representativo,  popular, 

teniendo  como  base  de  su  división  territorial y de su  organización 

Política y administrativa,  el  municipio  libre . . . I * (  4 3 )  

Constituyéndose  así  el  municipio  en  asociación  de  vecindad,  para  el 

recinto de la  existencia  familiar  del  ciudadano. 

En la  mixteca  baja  el  criterio  usado  para  la  situación  del 

Prestigio se basa  en  el  número  de  miembros  del grupo, apegado  a 10s 

status  correspondientes  a  una  serie  de  cargos de  diferente  rango 

dentro  del m~icipi0 y de la  iglesia  (por  el  sistema de USOS Y 
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costumbres  se  llega  al  municipio  después  de  haber  hecho  carrera 

politica). 

Los cargos  municipales se diferencian  por  el  grado.  La  base 

estructural  del  prestigio  resulta ser, pues,  la  progresión  prescrita 

a  través  de una  serie de  status  que  el  individuo  haya  alcanzado. En 

la  actualidad  parece  que el  municipio se muestra  debilitado  debido a 

la falta  de  seriedad  en  el  desempeño  de  los  cargos  atribuidos. No se 

tiene  responsabilidad  al  asumir  una  autoridad  y  ésta  sólo se ejerce a 

conveniencia o para cobrar  deudas. Es preocupante  este  hecho,  pues 

resta  institucionalidad  al  municipio  libre. 

El status  de  presidente es  impuesto  y  aceptado  como  el  más  alto 

rango  en  la  jerarquía,  con el  prestigio  correspondiente.  El  alcalde G 

juez  está  encargado  de  escuchar  y  decidir  las  cuestiones  de  conflictc 

o de agresión, está  encargado  entonces  de  tomar  las  determinaciones 

necesarias  en  cada  disputa.  El  síndico  esta  encargado de investigar 

las  snlicitudes  de  compras de tierras,  y  lleva  un  registro de las 

transacciones  de  Venta o transferencia de las  mismas. Los deberes  del 

tesorero se limitan  al  recibimiento,  depósito,  registro  y  desembolso 

de 10s fondos del  municipio. La posición  del  secretario  debe  ser 

considerada  como  perteneciente  al  sistema  de  grados  aunque  nc 

constituya  un  Servicio,  ni  sea  una  etapa  obligatoria  en  la  jerarquía 

de 10s status; en  las  reuniones  del  municipio,  es  el  secretario  quier 

frecuentemente  toma  la  iniciativa de las  discusiones.  ~1  cargo de 

rigor  es  el W e  implica 10s  contactos  más  frecuentes y directos  entre 

el  municipio  Y  el  pueblo, se dedican  a  la  recaudación  de  impuestos. 



3 4  

1 . 6  LA CULTURA 

El  estado  de  Oaxaca es  de  una  tiadición  cultural muy  rica  por su 

varieddd  pluriétnica en la  que se conjugan sus bellezas  naturales y 

sus  coloridas  tradiciones,  asi  como  sus  idiomas  tan  variados.  La 

característica  de  su  gente  es  el  misticismo  y  el  respeto  mutuo  dentro 

de la  familia  nuclear.  La  religión  católica se muestra  fortalecida  en 

gran  parte  del  estado,  permaneciendo  así  fieles  a  las  leyes  de  la 

Iglesia.  En  seguida  haremos  un  breve  análisis  de  este  importante 

rasgo  característico. 

1.6.1 LA RELIGION 

El  catolicismo es la  religión  prevaleciente  en  todo  el  estado 

de  Oaxaca,  representando  el 86.7% de su población  de 5 años y más que 

profesan  dicho credo, en  tanto  que la  población  protestante 

representa  el 7.3%; el 0.8% profesa  otra  religión y el 4 . 0 %  

ninguna.(44) 

En toda  la  mixteca  existe  una  idea  vaga  del  alma.  Esta  es  una  parte 

que  abandona  el  cuerpo  con  la  muerte o durante  los  sueños y cuya 

distribución  es  irregular. ( 4 5 )  Vemos  además  como "el  espíritu  de  la 

montaña'' funciona como un  mecanismo de control  social  previniendo  al 

hombre  contra  el  peligro,  contra  la  muerte y contra  cualquier  castigo 

debido  a  la  infidelidad.  En  tanto que el  ritual  implica  una  serie  de 

actividades  relacionadas  con  la  agricultura  y  con  la  salud,  el 

complejo  ritual más importante  es  aquel  que se realiza  por 10s meses 

de  abril  y  mayo  cuyo  fin  es  la  invocación  de  la  lluvia.  Sin  embargo y 

a  pesar de todo el catolicismo  en  esta  región  es  la  religión 
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prevaleciente y que  hace  posible  la  convivencia  entre  los  pueblos  de 

la  zona. 

Para  reforzar  la  tesis  anterior  presento  mi  trabajo  de  observación 

realizado  en  una  de  las  principales  festividades  de la región 

mixteca. "LA FIESTA  DE LA VIRGEN  DE LAS NIEVES".  Según  el  relato 

hecho  de  generación  en  generación  esta  imagen  fue  aparecida  en  una 

pequeña  colina  hoy  llamada  Nieves  Ixpantepec  a  donde  acuden  año  tras 

año gran  cantidad  de  feligreses  a  rendir  culto  a  la  patrona  de  los 

mixtecas.  En  esta  confluencia no existe  distinción  de  personas  como 

suele  pasar  en  las  festividades  locales.  Aquí  se  muestran  las 

distintas  formas  dialectales  como  el  mixteco,  con  sus  variaciones,  el 

mexicano,  el  triqui  y  el  hablado por los tacuates  de la  montaña,  así 

como  el  acento  costeño. 

Acuden  a  esta  feria  también  poblaciones  como  San  Antonio  Xochi  (en 

Puebla) y Olinalá  (Guerrero)  con  sus  famosas  cajitas  de  Olinalá. 

Mientras  que  los  costeños se hacen  presentes  con  los  productos 

propios de su  región. 

En  esta  festividad  parece  existir  una  gran  solidaridad  entre  todos 

los que  acuden  a  ella,  empezando por los habitantes  de  la p&laciÓn 

quienes  brindan  posada  sin  cobrar  un  sólo  centavo. 

Como se pudo  apreciar  lo que no  cambia  es  la  gran  fe  de  la  gente 

hacia  la  imagen.  Sin  embargo  el  carácter y peculiaridad  de  la  feria 

Si parecen  estar  cambiando  al  escuchar la expresión  de  las  personas 

mayores w e  dicen  ?*ya se acabó  el  canbio  (trueque)"  que  afirman se 

Practice hasta  inicios  de los noventas.  Ahora  todo se consigue  a 

través del dinero, o sea,  mediante el  intercambio  capitalista. 
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Otro  cambio  que se presenta  en  esta  confluencia es el  gran 

peregrinar de  las  poblaciones  de  Puebla y Guerrero  quienes 

anteriormente  asistían  hasta  este  punto  atravesando  por  varios 

municipios  oaxaqueños  como  Tamazola  y  Yucuyachi, hoy  en  día  este 

peregrinar se hace  con un  transporte  mas  eficiente como  son  las 

camionetas o autobuses,  aprovechando  el  camino  pavimentado  hasta  la 

pequeña  población  anf  itriona,  donde  se  con  jugan  los  ricos  olores  de 

las  llamadas  "reliquias  de  la  Virgen  de  las  Nieves" que no son  más 

que  hierbas  traídas de las  montañas  pero  con un contenido  curativo. 

1 . 6 . 2  LA FAMILIA 

La definicidn de familia  como  grupo  social  concreto  es  más 
frecuentemente  utilizada.  En  ella  cabe  distinguir la familia de 
residencia  y  la  familia  de  interacción.  La  primera  denota  un  conjunto 
de  personas que, a  partir de la  pareja,  conviven  en  una  residencia 
común  y  desempeñan  ciertas  funciones  socialmente  asignadas,  y  la 
segunda,  los  parientes  que  viven en  diferentes  hogares,  pero  que 
mantienen  interacciones,  asistencia  mutua  y  obligaciones 
recíprocas.(46) 

Existen  varios  tipos  y  composición de familia, la  familia  indígena, 

la  familia  campesina  tradicional,  la  familia  campesina  moderna y la 

familia  pobre  urbana  clase  baja. En  nuestra  zona de estudio se 

observa  la  familia  campesina  tradicional  debido  a  que Pos lazos  que 

unen  a  los  miembros  de  la  familia  muestran  un  alto  grado  de 

solidaridad,  por lo que el  interés  del  grupo  familiar se haya  por 

encima  de  los  intereses  particulares de sus  miembros. 

"la  población  mexicana  se  organiza  predoninantemente  en 
hogares  familiares, ya que  como  a nivel  nacional,  como  en  el  estado 
de  Oaxaca,  mas de 94%  de  los hogares  son  familiares,  y  dentro  de 
estos  van a predominar  los  hogares  nucleares~~(47). 



37 

En la mixteca,  con el matrimonio, el  individuo  vive  con, o cerca 

de  su  padre o hermano,  sin  embargo la  manutención y los  alimentos  en 

cada  unidad  familiar son independientes.  En  esta  región  la 

organización  de la familia se haya  constituida  básicamente  por  los 

padres y los  hijos y el  parentesco  es  sólo  uno  de  los  elementos  que 

organizan  las  relaciones  internas  de  la  familia.  Por  la  solidaridad 

que  se observa  en  esta  zona,  que  aparte  de  la  familia  los  vecinos  y 

amigos  colaboran  en  el  trabajo  agrícola  (el  barbecho, la siembra, 

labranza  y  segunda,  así  como  la  levantada  de  cosecha),  en  la 

constrccción  de la casa  y  en  la  resolución de  los  problemas,  muchas 

veces  las  relaciones  que se establecen  mediante  el  respeto,  el 

status, la  cooperación  mutua  y  la  amistad  con  las  personas  ajenas son 

las  que predominan. 

En  este  primer  capítulo  que  aquí  concluimos se sientan  las  bases 

para  el  trabajo  gue  nos  hemos  propuesto  desarrollar  sobre el  estado 

de Oaxaca,  y  en  específico, la  zona  de  la  mixteca  baja ?e la que 

hemos seleccionado  una  población  muestra.  En  el  próximo  apartado 

trataremos  de  explicar el  problema de la  migración  y  la  forma en que 

se presenta  este  fenómeno  en  el  país  y  en  el  estado  de  Oaxaca. 
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CAP. I1 UNA APROXIMACION AL PROBLEHA 
MIGRATORIO 

A propósito  del  problema  que  aquí  se  aborda y que  desde 

nuestro  punto de vista  resulta  complejo  para su análisis, me pregunto 

una y otra  vez  ¿qué  es  la  migración?  ¿cual  es su variante  en 

nuestros  días? y ¿cuál  es su impacto para  la  sociedad  e_? la zona 

delimitada  para  este  estudio?. Es evidente  entonces  que  para  poder 

analizar  el  tema  de  nuestra  investigación  resulta de gran  importancia 

revisar  algunos  autores  que han abordado  desde  diversas  perspectivas 

teóricas  este  fenómeno, y así  poder  especificar  lo  que se entiende 

por  migración  internacional, las  características  de  las  que  se 

realizan  entre  estados  diferentes y los  aspectos  que  se  hayan  ligados 

a  este  último  problema,  que en nuestros  días  enturbia  las  relaciones 

bilaterales  entre  México y Estados Unidos.  Sin  embargo,  debo  aclarar, 

que no  pretendo  presentar un análisis  exhaustivo  del  concepto  de 

migración, sino revisar  algunas de las  propuestas  que nos permitan 

abordar  nuestro  tema.  En este ly ‘.smo  apartado  haremos  una  breve 

semblanza de lo que  ha  sido y ha  representado  la  migración  en  nuestro 

país  a  partir  del  siglo que estamos  por  terminar. Por  último, 

trataremos  de  abordar  la  migración  en  el  estado  de  Oaxaca, lo que  nos 

permitirá  acercarnos  al  tema  que  nos  ocupa,  la  migración  en la 

mixteca baja oaxaqueña. 

2.1. CONSIDERACIONES  TEORICAS SOBRE LA MIGRACION 

Wúltiples son  los  estudios  que se han  hecho  sobre la migración 

en  el mundo y en nuestro país, por  ser  éste  un  fenómeno  que  se 

presenta  mediante  los  evidentes  movimientos  poblacionales  como  el 
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presentado  en  Inglaterra con la Revolución  Industrial  que  tuvo  como 

característica  el  despojo  de las tierras  a  los  campesinos  para 

obligarlos  a  emigrar  a  las  nacientes  ciudades  y  los  primeros  talleres 

y  poder  así  conformar  la  clase  obrera. 

En la época  actual  el  fenómeno  migratorio  ha  cobrado  un  vigor  que 

exige  de  estudios  detallados  que  precisen s u s  características.  La 

explicación  de  los  movimientos  migratorios  en  las  ciencias  sociales 

latinoamericanas  ha  girado en torno a sus  causas,  características  y 

efectos;  en  tanto  que  es  muy  generalizada  la  corriente  que  trata  de 

explicar  el  fenómeno  migratorio  "por  la  presencia de causas y 

factores  determinantes  e  intervinientes,  situados  fundamentalmente  en 

dos planos, el estructural  (esencialmente  económico) y el 

individual"( 1 ) .  Dentro de esta  corriente  podemos  observar  la 

importancia  que  para  ella  tienen  los  aspectos  personales,  los  cuales 

inciden en la decisión  de  emigrar;  sin  embargo,  ella  se  reduce 

prácticamente a la  verificación  empírica  de  determinados  aspectos 

formales  de  la  migración. 

El acento  en los  factores  que  propician  la  migración  ha  cambiado  a 

lo  largo  del  tiempo.  En  tanto  que  para 1960 en  nuestro  continente 

aquellas  teorías  que  creían  era  imposible  separar  la  custión 

migratoria  de  las  teorías de la marginalidad,  hoy en  día  carecen de 

trascendencia  dada  la  envergadura  del  problema.  Hoy  resulta  claro  que 

cualquier  deformación  generalizante  desde  el  punto  de  vista  teórico 

conlleva  a  conclusiones  que no ofrecen  una  alternativa  y  resultan 

hasta  contraproducentes. 

"Tres  enfoques  merecen analizarse:  el  enfoque  funcional 
estructuralista,  el  enfoque  de la tlcultura  de la pobreza",  y  el 
enfoque "de  la  liberación'l . ( . . . } los  tres  enfoques  que  hemos 
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presentado  sintéticamente  no  han  cambiado  mucho  las  cosas  en  nuestros 
paises. Por  encima  de las teorías,  al  menos  de  esas  tres, las 
migraciones  continúan, y las  ciudades  siguen  su  proceso de 
desordenado  crecimiento" ( ? )  . 

Entonces  estaremos  de  acuerdo  con la definición  de  Virgilio  Partida 

al decir  que Itla  migración no  es un fenómeno  estable,  cambia  de 

acuerdo  a  la  estructura socio económica^^( 3). En tanto  que  para 

Lourdes  Arizpe es un  fenómeno  que se encuentra  inscrito  en  el 

desarrollo  de  la  industrialización, el urbanismo  y  los  cambios  en  la 

agricultura(4). Por lo tanto  según  se  desprende  de  lo  anterior,  el 

fenómeno  migratorio  debe  entenderse  como  un  proceso. 

Ahora  bien,  resulta  factible  considerar  el  punto de vista de 

Gustavo  López al decir  que  los  científicos  sociales  han  propuesto 

básicamente dos enfoques  teóricos  para  explicar  el  fenómeno 

migratorio: @tuno de ellos  llamado  "modernismot1 y otro  "histórico 

estructuraltt( 5). El primero de los  enfoques  recomienda o plantea  que 

las sociedades,  y  en  especial  las  de  nuestro  continente,  pueden  ser 

analizadas  bajo  un  modela  dual  (de  lo  tradicional  a lo moderno),  en 

donde  el  polo  tradicional  transfiere  recursos  (mano de obra)  al  polo 

moderno y ,  según  esta  teoría,  todos  los  individuos  son  afectados  de 

la misma  manera  por  las  condiciones  generales  de  la  economía;  sin 

e*rgo, sólo  algunos  migran  en  función  de  apreciaciones  subjetivas 

respecto a esas  condiciones. 

Manuel Golliis  por su parte  observa  numerosas  teorías  que  ayudan  a 

explicar los movimientos  migratorios  "entre  éstas  podemos  mencionar 

las de Zip (1964) y la de  Stoufer (1940) que se basan  en  los  modelos 

de  gravedad y la  distancia  entre  los  puntos  de  migracióngt(6). Lo 

anterior  postula  que  la  atracción  de dos  lugares  se  define  como  una 
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relación  inversa  a  la  distancia,  y  por  consiguiente,  "la  migración 

entre dos  lugares es  directamente  proparcional  a  las  diferencias  de 

opo,rtunidades económicas,  e  inversamente  proporcional  al  número  de 

oportunidades  que  compiten  entre la  distancia que  los  separa"( 7). 

En tanto  el  enfoque  histórico  estructural  busca  el  origen  de  las 

migraciones  en las  determinaciones  del  modelo  de  acumulación 

imperante,  destacando  de  manera  muy  clara  las  necesidades  de  fuerza 

de trabajo  que  provienen  de  ese  proceso de acumulación. 

Para Teresa  Mora  "la  migración  es  uno  de  los  problemas  que se 

manifiesta  como  parte  de  las  contradicciones  propias  de  una  formación 

capitalista, y asume  grandes  proporciones  a  medida  que  éstas se 

agudizan" ( 8 ) .  No cabe  duda  que  la  perspectiva  anterior se aborda  bajo 

el enfoque  del  materialismo  histórico  por  considerar  la  autora  que 

bajo este  enfoque se brinda  un  análisis  más  riguroso  del  estudio de 

la  migración, y porque  en  nuestro país  el  proceso  económico  está 

determinado por  la  ostructura  del  modo de producción  dominante 

(capitalista),  dónde  dirá  Marx  "el  trabajador  produce  capital y el 

capital  lo  produce  a él. Así se produce  a s í  mismo y el hombre  como 

trabajador, como mercancía,  es  el  producto  de  todo  el  proceso"(9). A I  

respecto es de considerar  entonces  que  el  trabajo  produce  ciertamente 

maravillas  para  los  ricos,  pero  produce  privaciones  para  el 

trabajador; de este  hecho se desprende  que  la  acumulación  es  la  forma 

bajo la cual  el  modo  capitalista  se  produce  en  forma  ampliada, 

creando en  un  polo  más  capitalistas y en el  otro más proletarios. 

De hecho  existen  gran  cantidad  de  postulados y perspectivas 

teóricas  sobre la  migración,  sin  embargo, y corno habíamos  mencionadc 

al  principio, no es nuestra  intención  profundizar  en  la  parte  teórica 
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sobre la migración, pero sí  precisar  alguna  consideración  al  respecto 

para el estudio  de la misma.  Para  ello  es  necesario  tomar  en  cuenta 

que "1973-1974 se coztemplan  como  años  clave  en la historia de la 

migración  contemporárea,  entre  otros  motivos  se  dice,  porque se 

produce un hiato o ruptura  en  las  políticas  "tradicionales*@  de 

inmigración  de  los  paises  v9desarrollados" o "avanzados" a raíz de la 

crisis económica  de  esos  años"(l0).  Sin  lugar a dudas es de 

considerar el  comentario  anterior,  debido  a  que  mucho se ha hablado 

del cambio  substancial  que  a  mediados de la  década  de  los  setentas  se 

observa en el  perfil de la  fuerza  de  trabajo  agrícola  en  California; 

mostrándose  así que  "un  creciente  número  de la poblaci6n  indígena 

proveniente  del  sur de México y de  América  Central  está  reemplazando 

a los inmigrantes  mestizos  mexicanos  en  la  agricultura  californiana" 

y donde  *#una parte  significativa  de  los  nuevos  arribados  son 

mixtecos, procedentes  del  estado  de  Oaxaca"( 11). 

Dicha  migración  contemporánea  encuentra quizá  su  explicación  en  las 

disparidades de ingreso y de oportunidades  entre  países  de origen y 

de destino, determinando  así la  dirección  de  los  flujos. Y sin 

embargo : 

Otros  elementos  tales  como  vínculos  históricos,  "dependencia 
económica, social o política",  "afinidades"  culturales o 
linguisticas, vecindad y facilidades  de  acceso,  etc.  Juegan  papeles 
de importancia  variable en  la  determinación  específica  de  los  flujos 
entre países  dentro de regiones  que  conforman  "mercados  de  trabajo" 
únicos. €1 motor, sin  embargo,  es  "económicon. (12) 

Es cierto, con la crisis los flujos  migratorios  se  convertían  en 

elementos del engranaje  económico  en  una  cantidad  considerable  de 

países,  en  tanto que,  los  trabajadores  temporales  buscaban  asentarse 
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definitivamente  en  los  países  receptores. No es  de  extrañar  entonces 

qlle en  las  dos  décadas  anteriores '*los movimientos  de  poblaciól:  se 

expanden  dentro de América  Latina y fuera de  la  región,  sobre  todo 

hacia EE.UU., adquiriendo  el  fenómeno y la  problemática  migratoria  un 

carácter  ~ontinentalI~(l3). 

Para la década  de  los  noventas  el  fenómeno  migratorio ha  cobrado 

grandes  dimensiones  y  no  sólo  para  nuestro  país,  sino  para  todo  el 

resto  del  continente ' y  de un  giro  significativo  en  las  ideas 

prevalecientes  en  América  Latina  sobre  los  problemas  y  oportunidades 

de la  interdependencia.  En  la  actualidad  los  países,  en  lugar  de 

resistir  las  tendencias,  sobre  todo  las  econ6micas,  buscan  insertarse 

en ellas  para  capturar  sus  beneficiost1( 14). Es evidente  que  el 

fenómeno  migratorio  muestra  nuevas  variantes  (al  incluir  como 

migrante  a  la  gente  capacitada)  conforme  cambia  la  estructura 

socioeconómica. 

Sin  embargo, no podemos  descartar  que  gracias  al  desarrollo 

desigual y combinado  de  las  fuerzas  productivas,  parecen  imperar  en 

nuestro  país  dos  tipos de regiones  que  expulsan  fuerza  de  trabajo:  la 

primera es aquella  donde  la  calidad  de la tierra y los  recursos 

naturales  permiten  un  desarrollo  capitalista, lo que  propicia  el 

despojo de las  tierras  a  los pequefios  productores  para  lanzarlos  al 

mercado de la  fuerza  de  trabajo.  La  segunda  es  aquella  en  las  que  las 

fuerzas  productivas  no se han  desarrollado  en  forma  capitalista 

poniendo  en  evidencia  la  baja  calidad  de la  tierra. A estas  ultimas 

corresponde  gran  parte  de  las  comunidades  de  la  mixteca  baja  y 

especialmente  en  el  distrito  de  Silacayoapan,  como 10 estudiaremos 

más adelante. 
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ES evidente  que  en  la  actualidad,  las  corrientes  miqratorias  se 

hayan  constitvidas  mayoritariamente  por  migrantes  de lcs países  de 

menor  ingreso  relativo, lo que  representa  una  migrazión de  las 

periferias  del  sistema  a  los  centros  del  mismo. Es evidente  además 

que : 

La  decisión  de  migrar,  a  nivel  individual-f  amiliar,  se 
considera  voluntaria; si bien  uno  podría  contemplar  estos  movimientos 
como  originados  en  un  ambiente  de  "coerción  económica" al enfrentarse 
las  condiciones  económicas  y  los  prospectos  económicos  Ifen casal' y 
fuera  de  ella. No sería  aventurado  afirmar  que  la  extensión  y 
conformación  del  sistema  económico  y  de  los  flujos de intercambio 
internacionales  que se establecieron  durante  el siglo XIX y 
principios  del XX se encuentran  relacionados  con  estos  mcvimientos de 
población(l5). 

En lo que respecta  a  la  diferenciación  entre  migración  campo-ciudad 

y  migración  internacional,  diremos  que  éstos  "constituyen  dos 

movimientos  distintos  en  lo  que  respecta a ritmos  y  selectividad  del 

tipo de migrantes  involucradon(16).  Vemos  así  que  los  migrantes  van  a 

las  ciudades  impulsados  por  el  interés  de  elevar  sus  niveles (+e  vida 

y ,  sin embargo,  existen  otros  que no buscan  progresar,  sino 

sencillamente  sobrevivir  ante la  situación  insostenible de miseria  en 

el campo; por consiguiente,  la  gente  emigra  en  busca de empleo.  En 

tanto  que, en lo  concerniente  a  la  migración  internacional  y  para  el 

caso de nuestro  país, el  motivo  que  con  mayor  frecuencia se menciona 

para  emigrar a los Estados  Unidos  son  los  salarios  más  elevados;  esto 

demuestra  la  búsqueda de mejores  oportunidades  económicas.  Al 

respecto Othón C .  Ríos concluye  que  "son  las  desigualdades  de 

desarrollo  entre  Estados  Unidos y México,  las  causantes  de  la 

movilidad  internacional  del  trabajo,  ya  que  al  igual que el  capital, 

la  mano de obra busca  reacomodo  en  el  mercado  que  le  reporte  mayor 



beneficio"( 17). Para  concluir  con la diferenciación  se  dice  que 

"varios  estudios de comunidad  en  México  han  mostrado  que  los 

habitantes  rurales más pobres y sin  tierras  tienden,  por  regla 

general, a no  migrar  a  los  Estados  Unidos  aunque  si  migran  hacia 

otros  destinos,  usualmente  rurales  dentro  de  México"(l8).  Por  nuestra 

parte  diremos  que  quizá a través  de  redes  migratorias,  dichos 

migrantes  más  pobres  lograran  pasar a la migración  internacional;  tal 

es  el caso de  los  mixtecos. 

Por lo anterior  creemos  tener  algún  criterio  formado  con  respecto 

a la migración,  lo  que  nos  permitir6  orientar  nuestro  trabajo  de 

investigación. 

2.2. SEMBLANZA DE LA MIGRACION  EN  MEXICO  HACIA E.U., DESDE  INICIOS 
DEL SIGLO XX HASTA NUESTROS DIAS. 

Desde  que  comenzó  el  siglo  XX  la  emigración de los 

trabajadores  mexicanos  hacia  los E.U.  ocurre  sin  interrupción 

conservando sus mismos  rasgos  distintivos  desde  aquel  entonces. 

Al respecto Patricia  Morales  recomienda  dividir  la  historia 

reciente  en  tres  períodos  para  poder  reconocer  la  continuidad 

característica  de la  emigración y advertir la decisiva  influencia 

norteamericana en su formación y desarrollo(l9). Lo que  nos  permite 

esta división es  señalar  las  causas, en  México,  del  flujo  de  mano de 

obra hacia el  norte y ver  cómo la convergencia  en  el  tiempo de 

factores externos e internos  insertan  el  movimiento  migratorio  en  la 

dinámica  general  del  capitalismo.  Ahora  bien, el período  inicial 

abarca las  primeras  cuatro  décadas del  siglo. El segundo  periodo 
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crisis  del 29 y cuando los trabajadores  del  sur  fueron  atraídos  por 

la  industria  bélica o llamados  a  las  fuerzas  armadas  aumentó la 

demanda  de  la  mano  de  obra  mexicana,  pero  ahora  de  manera 

reglamentada  oficialmente  por  ambos  países y para 1942, vienen  entre 

otros  muchos  acuerdos,  la  firma  de un convenio  que  regulará  por 

primera  vez  el  movimiento  migratorio  laboral,  en  el que se 

incorporaron  las  demandas  del  gobierno  mexicano  que  procuraba la 

defensa  de  sus  ciudadanos  mediante un  trato no  discriminatorio, 

condiciones  dignas de trabajo y salarios:  dichos  convenios  de 

braceros  consistieron  en  un  clara  importación  de  mano de obra 

mexicana  a  los  Estados  Unidos.  Pero  en  este  período  al  parecer el 

incumplimiento  de  tales  acuerdos  fue  la  constante  principal,  debiendo 

esto  a  la  oferta  abundante  y  continua  de  mano  de  obra  mexicana, 

ocasionando  una  mayor  explotación de los  trabajadores  inmigrantes. 

A partir de 1964 se dan por  terminados los convenios  que 

caracterizaron  al  segundo  período v desde  entonces  no  existe  una 

regulación  oficial  para  el  movimiento  migratorio;  y  a  partir  de 

entonces  la  falta  de  documentos  es  la  característica  distintiva  de 

los trabajadores  mexicanos,  haciendo  posible el  surgimiento de los 

"mercados  negros"  y  por  consiguiente amenta la  vulnerabilidad  de 

nuestro  país  del  cual  son  originarios  la  mayoría  de  trabajadores 

migratOrioS e,? E . U . ,  y por  otro  lado, estos tipos  de  movimientos, 

fuera de la ncma, van  a  conceder  al país receptor  grandes  ventajas. 

Al  parecer  además,  "el  carácter de ilegalidad de la  transacción 

incrementa las posibilidades de  abrir y cerrar la  puerta  a  discreción 

conforme  a las necesidades  económicas y socio-políticas  del  momento, 

todo ell0 "ez justicia"  y  en  nombre de la  ley1'( 21). LO anterior 
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evidencia  cómo  los  movimientos  de  trabajadores  ilegales o 

indocumentados,  incrementan  la  habilidad  de  aquellas  economias 

avanzadas de explotar  el  desempleo  cuando  ello  conviene. No cabe  duda 

entonces  que sí la situación de ilegalidad  persiste  en la migracidn 

es porque  así  conviene a la economía  norteamericana,  ya que, es la 

carencia  de  documentos  lo  que la hace más atractiva,  pues  la  mano  de 

obra es abundante y dispuesta a aceptar  condiciones  laborales  por 

debajo  de  las  establecidas  legalmente.  Además esta  migración  laboral 

es temporal  y se concentra  principalmente  en  el  suroeste. 

En 1 9 8 6  se aprobó  una  nueva  ley  migratoria  en E . U . ,  que  sanciona a 

quiénes  contraten  indocumentados,  aunque  permite  legalizar su 

estancia  a  quiénes  cumplan  ciertos  requisitos  y  crea  nuevas 

categorías de trabajadores  con  el  fin de sustituir la mano  de  obra 

indocumentada. 

"Mientras  exista la  esperanza  de  encontrar  empleo en Estados 
Unidos,  los  mexicanos  seguirán  cruzando la  frontera; y mientras  los 
empresarios  puedan  conseguir  una  mano de obra  que  tantos  beneficios 
les representa y no  estén  dispuestos  a  realizar  trámites  bcrocráticos 
que les  implicaría  gastos,  seguirán  contratando  la  fuerza de trabajo 
mexicana  en  condiciones  favorables  para ellos"(22). 

México es un país  capitalista,  y  el  capitalismo  mexicano  se 

encuentra  inevitablemente  enlazado  con la  economía  mundial y en  forma 

mas estrecha  con la  estadounidense.  El  capitalismo  tiende a producir 

los trabajadores  que  necesita,  lo que  ocasiona  que  se  genere  un 

ejército de mano  de  obra  y  en  consecuencia  se  provoque  el  fenómeno 

laboral. En etapas de mayor  desarrollo en  México  esta  tendencia  se  ha 

acentuado y en consecuencia  aumenta  la  oferta  de  fuerza  de  trabajo. 
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"E1 proceso  económico  en  ocasiones se torna  irregular  y  en 

consecuerzia  la  demanda  de  ella  resulta  insuficiente y desequilibrada 

por  eso y por una  cada  vez  más  marcada  diferencia  social  una  parte de 

los trabajadores  mexicanos  emigra  a  Estados  Unidos"(23). 

Indudaklemente  México  necesita  la  mano  de  obra  que  emigra,  pero 

parece qre el  sector  industrial  no es capaz de absorber  toda la 

fuerza de trabajo  que  el  propio  desarrollo  desplaza  del  campo  e 

incorpora.rla a su propia  dinámica; es evidente  entonces  que  el  propio 

desarrolla  económico  tiende  a  estimular la  migración,  al  aumentar  las 

expectati-Jas y poner  al  alcance  los  medios  necesarios  con  los  cuales 

emigrar,  pero  además la  razón de mayor  peso  en su movimiento  es  la 

demanda cpe de  ellos  existe  en E . U .  

La  demanda de trabajadores es  un elemento  clave  a  considerar. 

Cuando  existe  una  cantidad  de  trabajadores  que  excede  la  que se 

necesita,  la  migración  tiende a disminuir y además los  E.U.,  expulsan 

a los que se encuentran  en su  territorio,  teniendo  que  re-resar 

muchos de ellos  a  su  lugar de  origen  y  a la  pobreza  extrema en la que 

se encontraban  antes  de partir(24). 

AI compartir  los  dos  países un mismo  sistema  económico  aunque 
con profclndas  desigualdades  entre s í ,  el  norteamericano  tiene  mayor 
fuerza Fiara imponer  sus  términos  de  dominación y la  utiliza. 
Considera  3a la  fuerza  de  trabajo  una  mercancía,  la  fuerza  de  trabajo 
se vende al mejor  postor,  aunque se encuentra  en  territorio  distinto, 
pero no Cistante, y  allá  acudirán  los  trabajadores  mexicanos  que  aquí 
no encuertren  clientes para  el  Único  bien  que  poseen,  su  fuerza de 
trabajo( 25). 

Mientras  exista la  misma  situación  económica, la emigraci6n de 

traba  jadcres  mexicanos  continuará.  Esta  es  una  realidad  que  no  podrá 

ser modlf icada con  medidas de carácter  político y menos  aún 
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policiaco, y entonces  estaremos  condenados  a  seguir  con  el  juego 

propuesto  por  los  empleadorss  de  mano  de  obra  barata  con  la  que 

logran  el  propósito de explotación. 

México  cuenta  con  una  alta  tasa de crecimiento  demográfico, 
por  lo que  se  considera a la  emigración  una  ttválvula de escape"  a  la 
excesiva  presión  de  la  oferta  laboral  sobre  el  sistema  social  y 
económico  "a  un  mayor  crecimiento  económico  en  México y en  Estados 
Unidos  corresponde  un  mayor  número  de  mexicanos  emigrantes",  el 
deterioro  de  las  condiciones  laborales  es  una  consecuencia  del 
desarrollo  capitalista.  Para  acabar  con  la  pobreza  sería  necesario 
modificar  radicalmente  el rumbo de la economía(26). 

El origen  de la migración de México a E.U., como ya lo  hemos  visto, 

se debe  a  diferentes  causas y es  por  ello  que se pueden  observar 

características  que  diferencian  estas  formas de migración: 

1 )  ES UNA HIGRACION LABORAL: Se ha  roto  el  mito  de  que  la  migración 

era fundamentalmente  masculina,  pues, hoy  en  día la incorporación  del 

trabajo  femenino se muestra  evidente.  Pero que además es un  fenómeno 

en el que  se observa  la  presencia  creciente de trabajadores  indígenas 

del sur de México,  así como gente  capacitada que proviene de las 

grandes  ciudades. 

2 )  ES W A  MIGRACION  DEFINITIVA Y TEMPORAL: De  acuerdo  con  varios 

estudios,  en  los  últimos  años ha aumentado la  cantidad de 

trabajadores  emigrantes  permanentes.  En  tanto  que  la  migración 

temporal  ha  disminuido,  presentándose  ésta  en  personas  que  desean  un 

empleo, pero no quedarse  a  vivir en E.U. 

3 )  ES UNA HIGRACION QUE SE EXPANDE:  hoy en día la migración  de 

mexicanos a E . U . ,  no sólo se observa  en  California sino además  en 

Arizona, Texas, Estados  de  Nevada,  Illinois,  Florida,  Nebraska,  Nueva 

York. Por c z o  lado, se observa  un  cambio  en  la  ruta  de los migrantes 
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mexicanos,  pues, se han  encontrado  grupos de mixtecos  en  Alaska Y 

Hawaii. 

4 )  Con  la  entrada  de  los  trabajadores  indígenas del Sur de  México, la 

migración  hacia  Estados  Unidos se muestra  generalizada  en  todas  las 

entidades  federativas  de  nuestro  país. Lo anterior  ha  hecho Posible 

que  en el  sur de los E.u., se transformen  las  relaciones  laborales Y 

culturales de esa  región. 

5) Se  muestra  evidente que  hoy en día  la  migración  está  incluyendo  ya 

no  sólo  al jefe  de  la  familia  sino  a  la  familia  completa. 

6 )  La  migración  femenina  está  dada  por  el  interés y la  voluntad de 

las  mujeres por mantener  la  integración de la familia y evitar  el 

abandono de los hombres(27). 

7 )  Se observa  que  los  migrantes  indígenas,  llegan con evidentes 

desventajas,  pues, algunos  son  monolingues,  lo  que  suele  ser  objeto 

de racismo por parte  de  los  norteamericanos o, peor  aún, de los 

trabajadores  mexicanos de  nacimiento. 

2.3. LA L E Y  SIMPSON RODINO 

Las iniciativas de  ley  para  el  control  de  la  migración  ilegal 

han planteado soluciones  parecidas,  pues  la  concepción del  fenómeno 

ha sido similar. según ésta, los  extranjeros  sin  documento 

constituyen trna seria  amenaza  para  el  sistema  norteamericano: 

desplazan al trabajador  doméstico  e  implica un  alto  costo a  los 

servicios de asitencia  social; y algunos  opinan  que  Contaminan  con  su 

cultura, raza y costumbres a la  sociedad  anglosa  jona.  También  temen 
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la concentración de  los  indocumentados  latinos  con la pcjlación 

méxico-americana,  que  en 1980 sumaba  ya  aproximadamentc 2 0  millones, 

lo que  permite  esperar  que  en  unas  pocas  décadas,  superará  a la 

población  de  origen  anglo  de  esa  región. 

La Ley  Simpson-Rodino  parte de los  mismos  supuestos y propone 

medidas  restriccionistas.  En  noviembre de 1 9 8 6 ,  el  presidente  Reagan 

la  firmó  siendo  aprobada por el  congreso  el  mes  anterior. 

El  Acta de Control  y  Reforma  a  la  Inmigración(  IRCA) de 1 9 8 6 ,  

también  conocida  como  la  ley  Simpson-Rodino,  no  pretendía  evitar  la 

entrada  de  trabajadores  mexicanos  sino  que  intentaba  ejercer un mayor 

control  sobre  los  indocumentados de todas  las  nacionalidades  que  se 

encuentren  en  Estados  Unidos,  además  de  limitar  el  número  de  aquellos 

de origen  hispano(28). 

Algunas  medidas  adoptadas  en  esta  ley  son: 

- Sancionar  a  los  que  contraten  indocumentados. 
- Reforzar  al  Servicio  de  Inmigración 11 Naturalización 

- Legalización  de  la  situación  migratoria  de  quienes  hubieran 

ingresado  al  país  antes  de 1 9 8 0 .  

- Nueva  categoría de trabajadores con visa. 
Las  medidas m e  contiene  la  ley  Simpson-Rodino  no  son  algo  nuevo; 

Sanciones  a  empresarios  que  contraten  a  trabajadores  sin  documentos, 

legalización  para  algunos  indocumentados,  el  reforzamiento  al 

Servicio de Inmigración  como  la  patrulla  fronteriza,  y  también 

algunas  formas  de programa  bracero o de importaci6n  de  mano de obra 

mexicana, S610 cuando esta es  necesaria;  son  propuestas que se han 

venido  manejando  en  los  diversos  sectores  norteamericanos  interesados 

desde  hace  años  en ello. 
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Las  fallas  del  gobierno  federal de los Estados  Unidos  para 

controlar  la  inmigración  ilegal  ha  provocado  reacciones  violentas 

sobre  el tema, como  la  tan  discutida  propuesta  187. 

Como parte  de  estas  acciones  contra  inmigrantes  mexicanos,  se 
añade una  tercera  operación de I@cierre" de la frontera  estadounidense 
con México al cruce de ilegales, en  Arizona.  Esta  acción  comprenderá 
el  despliegue  de  cien  nuevos  agentes de la  patrulla  fronteriza y mas 
de 6km. de  barda  entre  las dos ciudades  de  Nogales.  Ahora  la  realidad 
muestra  nuevos  hechos y actitudes  que  afectan los derechos  humanos y 
a los intereses  de los ilegales  mexicanos,  que  amenazan  con 
propagarse por toda  la  franja  fronteriza(29). 

Además la  patrulla  fronteriza  destina  en  esta  operación  hasta 50 o 

75 agentes más para  vigilar  la  entrada  de  ilegales  a  Sonora,  en  caso 

de que los cien antes  mencionados no sean  suficientes  para  auxiliar a 

los 450 que  hasta  entonces  trabajan  en  la  operación  salvaguarda. 

El Colegio de  la  Frontera  Norte(C0LEF)  afirma  que  los  operativos 

puestos  en  marcha  por  Estados  Unidos  no  frenarán  el  flujo 

migratorio;  por  el  contrario,  opina  que  los  ilegeles buscan  nuevas 

rutas para  Lnternarse  en  esa nación(30). 

Ahora bien, la  "Operación  Guardián"  en  la  frontera de San  Diego- 

Ti juana logrd en su primer mes, mover  la  migración  ilegal  del  Oeste, 

hacia el este de  la  frontera.  Este  era  el  objetivo  principal,  además 

de que ha Frovocado un  mayor  intento de cruces  clandestinos  por la 

puerta de ertrada de San  Isidro, utilizando  papeles  falsos. 

El Servicio de Inmigraci6n y Naturalización de l o s  Estados 
Unidos, informa que  las  medidas  empleadas  han  provocado  también el 
cruce clandestino a  través  de  las  montañas  de Brown  Field, 
facilitando con esto  la  tarea  de los agentes  fronterizos.  Siendo  éste 
uno de los mayores logros de la I1Operación  Guardián",  pues,  resulta 
más  favorakle a la  patrulla  fronteriza  que  los  indocumentados 
intenten crczar a su país por las  montañas  debido a que  les  toma más 
de ocho horas cruzar  la  zona y así  los  agentes  tienen más tiempo  para 
responder y hacer aprehensiones(31). 
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Mediante  la  "Operación  Guardián" se ha  incrementado  el  número de 

elementos  de  respuesta  inmediata  del INS, para  detectar  documentos y 

visas  fraudulentas y para  evitar  que  indocumentados  traten  de 

ingresar  corriendo  por  la  puerta de salida  a México. 

También  a  través  de  este  sistema, se han  colocado  agentes  en  puntos 

estratégicos,  logrando  disminuir el número  de  indocumentados  que 

cruzan  a su país.  Pero  esto  apenas  comienza y muchos  agentes  están 

siendo  entrenados y puestos  a  disposición  de  la  *IPatrulla  Fronteriza" 

para  intensificar  aún más la vigilancia  de la  línea  fronteriza(32). 

2.4. LA PROPUESTA 187 

La  migración  que  desde  hace  tiempo  se  presenta  como  un 

problema  permanente.  En 1994 se agrava por  una  nueva  ola de racfsmo 

que  en  California se manifiesta  en  el  impulso  de la  propuesta 187; en 

la  que se destaca  una  rotunda  negación  a  los  indocumentados  para  el 

acceso a los servicios  básicos  públicos,  como  la  educación y la 

salud. 

Con  dicha propuesta se pretende  detener  las  grandes  corrientes 

migratorias,  que  según  Pete  Wilson  gobernador  de  California,  están 

causando  grandes daños  a  la  economía  norteamericana; y ,  sin  embargo: 

aunque  las presiones de la  sociedad  estadounidense  para  que 
ambos gobiernos intervengan y tomen  medidas  contundentes son  cada  vez 
más fuertes,  la  salida  no es fácil. Por una  parte,  resulta  dificil 
contener  los contingentes  humanos  que  emigran  en  busca  de 
alternativas de subsistencia y controlar a los empresarios  locales 
para que se abstengan  de  contratar  trabajadores  ilegales, que 
representan  ventajas  extraordinarias  en  términos  de  costos(33). 
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Estados  Unidos  ha  aceptado er; diferentes  momentos  que  la  manera  de 

detener  la  emigración  es  impulsando  la  industrialización  y  las 

exportaciones  mexicanas.  Ante  esta  visión  el TLC fue  pensado  como  una 

estrategia  que  ayudaría a solucionar  este  problema y sin  embargo  los 

resultados  que  se  muestran  latentes  hasta  ahora  difieren  notablemente 

de  las  expectativas  que se tenían. Lo que  demuestra  que  la  ineficacia 

en  la  búsqueda  de  soluciones al problema no prospera más allá y por 

el  contrario  surgen  respuestas  regionales  dentro  de  Estados  Unidos. 

I c L a  inefectividad  de  las  propuestas  del  gobierno  federal  de 
Estados  Unidos  para  solucionar  el  problema  migratorio  ha  originado 
respuestas  regionales.  En  ese  sentido, en los estados  sureños que 
hacen  frontera  con  México  ha  surgido  una  nueva  ola  de  racismo  que  en 
el estado de California  alcanzó  dimensiones  alarmantes  con  el  impulso 
a la  propuesta 187. { .  . . } La  propuesta  da  lugar  a un  conflicto 
estatal-federal,  pues esa  ley  viola los más  elementales  derechos 
humanos y la  propia  constitución  federal de ese país, que  establece 
el derecho  educativo  a  todos los niños que vivan  en su territorio, 
independientemente de su  status  socioeconómico,  migratorio o de su 
origen" ( 3 4 ) 

En  el contexto  de la  propuesta 187 en  nuestro  vecino país del  norte 

se ha  configurado  un  ambiente  difícil  para  la  población  mexicana  por 

el  desprecio y mal  trato  que los policías y agentes  de  migración  dan 

a nuestros  paisanos,  como  el  incidente  ocurrido  en  abril  de 1 9 9 6 ,  en 

el que dieron  trato inhumano  a  ciudadanos  mexicanos que  intentaban 

internarse a los E.U.  Considerarnos  por  nuestra  parte que la  actitud 

de ley  impulsada por Wilson  hizo  evidente que el Tratado de Libre 

Comercio es desigual y solamente  persigue  intereses  económicos y 

excluye toda consideraci6n  a  los  derechos  humanos. 

2.4.1. TRILXFO DE PETE WILSON 
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Los electores  de  California  decidieron  otorgar un doble 

respaldo al  Partido  Republicano.  Por  una  párte,  la  votación  autoriza 

la  reelección  del  actual  gobernador  de  California,  Pete  Wilson: y por 

otra, este  voto  mayoritario  da  validez a la tesis  discriminatoria 

sobre  los  trabajadores  indocumentados,  en  su  gran  mayoría  de  origen 

mexicano. Al respecto,  la  opinión  de  Pete  Wilson  representa la 

posición  oficial  del  gobierno  de  California,  uno  de  los  estados más 

influyentes  política  y  económicamente  en  los E.U. ,  y esta  posición se 

puede  resumir  en tres tesis: 

- La causa  fundamental  de  la  recesión  en  California  se  asocia a la 
presencia  de  trabajadores  inmigrantes  y  lo  que  implicará  los  gastos 
que &tos  generan. 

- Wilson  opina  que  la  población  indocumentada al generar  una  demanda 
de servicios  como  educación,  salud  y  seguridad, inducen a la 
administración  al  empleo  creciente  de  recursos  monetarios  afectando 
al presupuesto  público de California. 

- Además, se considera  que  la  delincuencia y violencia  en  California 
es consecuencia  de  la  presencia  de  trabajadores  migratorios. Y el 
combate de estos  fenómenos se traduce  en  mayores  requerimientos  de 
fondos  dedicados  a  la  seguridad  pública  que  incrementa  el  déficit  en 
las  finanzas  públicas de Ca.’  ifornia. 

Por  lo  anterior  Pete  Wilson  concluye  que  la  ley 1 8 7 ,  permitirá  al 

gobierno  cancelar  los  servicios  de  educación,  salud  y seguridad a la 

población  inmigrante  no  documentada. Así los recursos  liberados y su 

aplicación  a  otros  renglones,  facilitarán a California salir de la 

recesión(35). 

2 . 4 . 2 .  POSICION  DEL  GOBIERNO MEXICANO  ANTE LA 187 

La posición  del  gobierno  mexicano  se basó en  dos  iniciativas. 

La primera  consistió  en  una  solicitud  formulada  al  gobierno de los 

E.U,  referente a una  consideración  sobre la constitucionalidad de las 

medidas  antiinmigrantes  patrocinadas  por  el  republicano  Pete  Wilson. 
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Y además  una  petición  dirigida  al  poder  judicial  con  el fin de  que  se 

tomaran medidas  ante  violaciones  a  los  derechos  humanos ds mexicanos. 

"Ante los impasibles  rostros  de  autoridades y legisladores 

estadounidenses,  Fernando  Ortíz  Arana  pronunció un  rotundo  no a  las 

presiones y a la  manipulación,  defendió  a  los  trabajadores  mexicanos 

indocumentados (...) y advirtió  que si prevalece  el  clima hostil, 

solamente se agravaran los conflictos  y  la  incertidumbre"(36). 

Indudablemente  el  gobierno  mexicano  salid a la defensa de sus 

ciudadanos, y por  lo  tanto,  condena  las  presiones  migratorias 

estadounidenses  y  por  consiguiente  exige  el  respeto  a  los  derechos  de 

los trabajadores  indocumentados. 

Siendo el tema  de la  migración  uno de los  que  generan mayores 

diferencias  entre  ambos  países,  no  cabe  duda que las relaciones  entre 

éstos no pasan  por  un  buen  momento y cualquier  incidente  que sale  de 

lo normal sólo lleva  a  que se agrave  la  tensión  diplomática. 

A mediados de mayo  de 1996 se lle~~ó a  cabo  la  reunión de la 

comisión bilateral  México-Estados  Unidos;  en  ella se dijo  que no se 

puede culpar al TLC por  no  resolver  todos  los  problemas  bilaterales y 

en consecuenciz no se debería  esperar  que  lo  haga. Lo que  se  necesita 

es crear  nuevos  canales  de  comunicaci6n  sobre  otros  temas  gue 

permitan enfre_?tar  los  problemas  día a día.  El  secretario Gurría 

advirti6 qJe ciertas  tendencias y actitudes  hacia  Mexico  en  E.U, 

Podrían perj-adicar los lazos  bilaterales y provocar  una 

confrontación. 37) 

2 . 4 . 3 .  C O N C - E W A  LA PROPUESTA 187 
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Un  juez  federal  emitió u:- interdicto  temporal  que  prohibe al 

estado  de  California la aplicacijn  de  la  mayoría  de  los  artículos  de 

la  propuesta 187, medida  que  fue aprobab por los votantes  para  negar 

l o s  servicios  públicos  a los inmlgrantes  ilegales. 

Con  la  decisión  del  juez  Matthew  Byrne se bloquea  la  actuación  de 

la  propuesta,  dejando  sin  tocar  Gnicamente  dos  cláusulas  que  prohiben 

la  fabricación,  distribución,  venta  y  uso  de  documentos  migratorios. 

Con  este  fallo,  la  criticada  medida  impulsada  por  el  gobernador  Pete 

Wilson  quedara  congelada  por  dos  años. El estado  de  California  quería 

que la  propuesta  refrendada  el 8 de  noviembre de 1994 se  convirtiera 

en ley  el  primero  de  enero de 1995. 

Existieron ocho causas  presentadas  ante  los  tribunales 

estadounidenses  contra  el  estado de California  para  bloquear  la 

propuesta.  Aunque  la  expulsión  de  las  escuelas  de los niños sin 

permiso de residencia  es  el  elemento  mas  controvertido y aquel  con 

menos  posibilidades  de  superar un  examen  constitucional. 

La  propuesta 187 fue  congelada,  pero,  no  obstante, la situación  que 

nuestros  paisanos  resisten  hoy en día  es  degradante,  debido  a  los 

malos  tratos que aun  persisten por  parte  de  policías  de  aquel  país, 

que abusando de su  autoridad,  dan  un  trato  desconsiderado  a 10s 

mexicanos.  Olvidando  que  mas que una  carga  y  una  amenaza  para  las 

instituciones  y la  sociedad  estadounidense, los trabajadores 

indocunentadcs mexicanos  constituyen  una  fuente  de  recursos  para E.U. 

SU contribucijn por  la  vía de impuestos,  alcanza  una  cifra 

considerable 5e millones de  dolares  al  año  con  lo  que se demuestra 

que  es un0 de 20s sectores  con  mayor  dinamismo  y  productividad  de la 

economía de ese país. 



Se ha argumentado  que  México  ha  mantenido  siempre  con  E.U,  una 

línea  diplomática  de  respeto  irrestricto a su scjeranía. Y reconoce 

por  ello,  el  derecho  que  tiene  Estados Unidos para  establecer 

instrumentos  de  vigilancia  fronteriza,  siempre y cuando  con  ello  no 

se afecte la dignidad  de los mexicanos que, por  diversas 

circunstancias se ven  en  la  necesidad  de  tratar  traspasar  la  línea 

fronteriza  en  busca  del  sueño  americano. 

En  última  instancia  el  tema es bilateral, por lo  tanto  debe  ser 

entendido,  estudiado y discutido  por  ambos  países,  buscando  una 

solución  apoyada,  de  preferencia  en  el  marco de los  organismos de 

conciliación y los tratados  internacionales  que  pueden  así  garantizar 

un mayor  margen de equidad  para  ambos  países. 

2 . 4 . 4 .  CONSIDERACIONES  FINALES  ACERCA  DE LA PROPESTA 187 

Es evidente  que  con  la  propuesta 187 viene  a  relucir  el  clima 

de tensión  imperante  entre el gobierno  federal  y  estatal de los 

Estados  Unidos.  Una  forma  clara de la  situacibn  anterior son los 

desafiantes  ataques  de  Pete  Wilson  al  presidente  Clinton  por  no  hacer 

más  por  proteger  las  fronteras:  “sin  duda  que a nivel  nacional se 

multiplicarán  esas  acusaciones,  que  serdn  hechas  por  los  miembros  de 

su mismo  partido,  que  también  aspiran  a la  presidencia”(38). 

A la  inmigración  se  le  atribuyen  males  indecijles y el  paulatino 

deterioro de los  niveles  de  vida  a  los  que  el  estadounidense  promedio 

esta  acostumbrado.  La  razón  anterior y a  medida que se acercan  las 

elecciones  presidenciales  de 1996,  el  tan  sonado  tema  de  la 

inmigración  cobrara  gran  importancia  politica, pues es  evidente  que 

tanto  republicanos  como  demócratas  buscardn  benezicios  politicos  del 



tema migratorio,  ya  que  ninguno  estará  dispuesto a quedarse  rezagado 

en el sentido  de  presentar  iniciativas  antiinmigrantes. 

"Las  medidas  contra la inmigración  legal e ilegal  en  Estados 

Cnidos  tienden a incrementarse  conforme se acercan  las  elecciones 

presidenciales  de  noviembre  próximo  e  incluso  podría  volverse  uno de 

Los principales  temas de campañat9( 39). 

Hasta  el  mes  de  mayo de 1996 la  controversia  acerca  del  tema de l o s  

inmigrantes  y  de  los  excesivos  gastos  que  éstos  ocasionan  son  motivo 

de apelaciones  como  la  presentada  en  el  estado  de  Florida  "a urn? 

dictamen  que  desestimó su demanda de compensación  por los daños que 

causa  el  gobierno estatal, el fracaso del  gobierno  federal  en  aplicar 

las leyes  de  inmigración~~(40).  En  tanto  que Bill Clinton  se  mantiene 

como  favorito para ganar las  elecciones  presidenciales  de  novienbre 

próximo,  logrando as í  su reelección  con  una  ventaja  de 20 puntos 

porcentuales  sobre su rival  republicano  Bob  Dole.  "el  sondeo 

realizado por  Gallup  para  la CNN y  el  diario USA Today  entre  el 9 y 

12 de  mayo,  encontró que Bill  Clinton  lograría  el 58 por  ciento de 

10s votos, mientras que el  lider  senatorial  conquistarla  apenas 38 

por  ciento" ( 41 ) . 
Después  de  haber  realizado  una  breve  semblanza  de  la  migración de 

nuestro  país  hacia E . U ,  y  de  haber  analizado  las  características  y 

consecuencias de esta  migración,  consideramos  conveniente  llevar a 

cabo  Un  análisis  concerniente  a la  migracidn  en  el  estado de Oaxaca  y 

en específico de la región  delimitada, para  acercarnos de esta  manera 

a nuestro  estudio de caso en una comunidad  de la mixteca  baja. 
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2 . 4 .  MIGRACION EN EL ESTADO DE OAXACA 

A partir de nuestro  análisis  anterior se muestra  claramente 

que  la  migracióll es uno  de los fenómenos  demográficos  que  nuestro 

país  presenta  con  mayor  intensidad y, el  cual  parece  generalizado 

para toda la  república  mexicana,  acorde  con  los  centros  rurales  que 

tienen  un  mayor o menor  desarrollo  capitalista. 

Se  encontró  que  Oaxaca  es  uno  de los estados  que  presentan  indices 

mínimos de inmigración  y  esto se observa  desde 1970 en el que  es  poco 

significativo el número  de  habitantes  que  llegan  al  estado:  por  el 

contrario,  el  número  de  oaxaqueños  que  emigra a otros  lugares  ha 

crecido. 

"En  términos  absolutos,  de  la  entidad  sale una  cantidad de 
personas  mucho  mayor  que  la  que  llega.  Según  los  datos  del  censo  de 
1 9 9 0 ,  los  nacidos  en  la  entidad  superaban  en  un 25% a sus residentes. 
Este saldo se debe  a  que  Oaxaca  había  perdido  para 1990 el 31% de  sus 
nativos  (24%  viven  en  otros  estados  y 7% residen  en  Estados  Unidos)  a 
cambio de una  inmigración  absoluta  equivalente  al 6% de sus 
residentes"(42). 

Según  datos  estadísticos  es  a  partir  de 1950 cuando se hace 

evidente  el  proceso  de  emigración  en  el  estado  oaxaqueño,  migración 

que  podríamos  considerar  interna,  ya  que  son  los  estados  de la 

república  con un  mayor  grado  de  desarrollo los que  reciben  un  gran 

número de inmigrantes  que se hayan  inmersos  en una  gran  movilidad de 

la fuerza de trabajo  en  el  interior de la formación  social  mexicana. 

Posterior  a la decada  de  los  setenta  dicho  fenómeno  irá 

acrecentándose y e s  entonces  cuanto  observamos  en  el  estado  de  Mbxico 

(Nezahualcoyotl) un mayor  crecimiento  de  la  población  proveniente  del 

estado de Oaxaca.  Pero  mas  aún, es a  partir  de  entonces  cuando se 

estará  rompiendo por parte  de  los  oaxaquefios  con  la  migración  interna 





6 2  

para  pasar a la  migración  internacional. Así nos lo estaría 

demostrando  Carol  Zabin  al  decir:  que e!. flujo  migratorio  se  v-Jelve 

más "heterogéneorf al incluir  una  proporción  mucho  mayor de  emigrantes 

procedentes de las  regiones  indígenas  del  sur  de  México.  "En la 

agricultura  californiana, el grupo  predominante  lo  forman  los 

indígenas  mixtecos  provenientes de estado de Oaxaca,  aunque  también 

se  pueden  encontrar  en  las  labores  del  campo  a  zapotecos y a  un 

número  menor de triquisrr( 4 3 ) . 
La  misma  autora  menciona  que fue  a  mediados  de la  década de los 

setentas  cuando  comenzaron  a  aparecer  comunidades  satélites  de 

trabajadores  agrícolas  oaxaqueños  asentados  en  San  Quintin y 

ensenada,  Baja  California.  Sin  lugar  a  dudas  la  migración  mucho más 

acentuada  pudo o fue  propiciada  por  la  continua  devaluación  del  peso 

mexicano y la  profunda  crisis  económica  del  país.  Pero  además, 

recordemos que el  estado de Oaxaca es el  segundo  estado de México  con 

ingreso  per  capita  más bajo y  donde se ha  resentido  especialmente  la 

crisis  nacional  que ha recortado  el  salario  mínimo  a  la mitad desde 

1982.  Para  reforzar  lo  anterior se expone: 

... Dos factores  coyunturales  influyeron  sobre  el  momento  de 
entrada de los oaxaqueños.  El  primero  fue  su  reclutamiento  para 
traba  jar  en  la  agricultura  del  noroeste  de  México,  que  los  caralizó 
al  trabajo  agrícola  en los Estados  Unidos.  El  segundo  fue  la  prcfunda 
crisis  económica  y  las  devaluaciones  del peso, que  disminuyeron  el 
valor  adquisitivo  de  sus  ingresos  en  México  y  aumentaron  el  valcr  del 
salario  ganado  en  Estados  Unidos.  Su  entrada  coincidió  también  con  el 
debilitamiento  del  United  Farm  Workers y otros  movimientos 
organizativos de la  agricultura de California(44) 

Es evidente  entonces que, a  partir de la década de los  setecta  el 

perfil de la fuerza  de  trabajo  ha  cambiado  substancialmente c.an  la 

llegada de una  creciente  población  indigena  proveniente  del  szr  de 
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a  los  inmigrantes  mestizos 

A los nue7os  migrantes se 

constituyen  una  gran  parte 

de  los  trabajadores  sin  casa  en la  California  rural  habitando 

campamentos  a la intemperie  y  ganando  menos  del  salario  mínimo; y, 

sin  embargo, a partir de esta  década  el  número de  migrantes 

continuará  creciendo,  ya  que  las  condiciones tanto  de  Oaxaca  como 

California  favorecen  este  aumento  migratorio. 

La  manera en que  estaríamos  explicando  este éxodo rural  en  el 

estado de Oaxaca,  es  el  siguiente.  Son  ocho  las zonas o regiones  en 

las que  se haya  dividido  convencionalmete  el  estado de Oaxaca:  el 

Valle,  la  Mixteca, la Costa,  el  Istmo,  la  Sierra Sur y Norte,  la 

Cañada y Tuxtepec.  Desafortunadamente, y como  ya se analizó  en  las 

diferencias  regionales, de estas  ocho  zonas, tres son las que 

sostienen  económicamente  al  estado: la Costa, el Istmo y Tuxtepec. 

Las otras 5 regiones  cuentan  con UT;-. economía  de  subsistencia  que  no 

satisface las necesidades de la  familia  y que por lógica  la 

producción de las  otras  tres  regiones  con  un  desarrollo  productivo  no 

alcanza  para  fortalecer  económicamente  al  estado en  su  conjunto.  Este 

hecho  obliga a un  número  muy  grande de indígenas  a  trabajar 

asalariadamenre  y por  temporadas  agrícolas  en  los  diferentes  centros 

de  produccicz de  México y Estados  Unidos.  Pero  además, a nivel 

general de Oaxaca,  nos  dirá  Ren6  Bustamante, Isel acaparamiento de las 

mejores  tierras por  parte de la  burguesía  local y por  una  parte  de 

10s  ladinos  zzaudalados,  ha  provocado  un  intenso  y  acelerado  proceso 

de transfo~ción de  las  zonas indígenas'I(45).  En  especial en  las 
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tres zonas  que  sirven  de sostén económico  al  estado,  propiciando  un 

pk-oceso  de  migración  generalizado  en  Oaxaca. 

Así  como  existen  tres  zonas  con  desarrollo  económico,  así  también 

existen  tres  zonas  que más expulsan  mano de obra  hacia  los E.U., y 

son: la Mixteca,  Sierra  sur y Valles  centrales,  caracterizándose 

estas  zonas  por sus bajos  niveles  de  productividad  que  no  permiten 

satisfacer  los  niveles  de  autoconsumo;  y  en  consecuencia  ttOaxaca se 

distingue  por ser una  entidad  expulsora  de  poblacidn,  los 570 

municipios se pueden  dividir, de acuerdo  con  su  calidad  migratoria, 

en las  siguientes  categorías:  342  de  fuerte  expulsión: 100 de  débil 

expulsión, 6 4  de equilibrio  migratorio, 33 de débil  atracción y 31 de 

fuerte atracciÓn"(46). 

La  mixteca  es  una  zona  en  donde  en  los  últimos  años  la  migración  ha 

pasado  a ser ya parte  de  la  forma de vida  de  los  mixtecos.  Sin 

embargo,  no  existen  datos  estadisticos  precisos  sobre  el  número  de 

migrantes que hay en  cada  comunidad  mixteca. Lo que es  posible 

asegurar es que  dicho  fendmeno  no se desconoce  en  ningún  pueblo:  por 

lo tanto:  "En la mixteca  se  manifiesta  cada  vez  mds,  una  mayor 

dependencia  del  ingreso  del  trabajo  migratorio  para  la  supervivencia 

de las  familias. { . . . } que  supera  el  valor  del  producto  agrícola  en 

dicha  región" ( 27  ) . 
Alma F. Zatarain divide  la  migración que  sale  de la  mixteca  en dos 

grandes  flujos.  La  ruta  antigua:  que  involucra  a  los  mercados  de 

trabajo de Oaxaca y a los estados de  Verácruz,  Puebla,  Morelos, 

ChiaPas Y Ciudad de México,  en el que se combinan  mercados  urbanos 

como  rurales. La ruta  noroeste:  Con  el  desarrollo  de  la  agricultura 

en el noroeste de México  a  partir  de  los  años  sesenta  surge  una  nueva 



6 5  

ruta para la migración  mixteca  que  combina  tantc  mercados  de  trabajo 

urbanos y rurales  que  hacen  posible la incorporzción  de  este  grupo a 

los mercados  de  trabajo  de  California  en  Estados  L'nidos. 

Lo que se puede  observar  en  esta  regiór,  sobre  la  dinámica 

migratoria es que "66.4% de las  poblaciones  estz  migrando  entre  el 7 0  

y 100% de sus  familias,  en  el 2 4 . 5 %  emigra  entre  el 30 y 70% de  las 

familias  (en forma  completa o por lo menos  uno  de  sus  miembros), y en 

el 9 . 4 %  restante  emigra 10% o menos de las  familias  nativas"(48). 

Lo que  se  muestra  evidente  para  esta  zona y el estado  en  general  es 

que la  migración  de  trabajadores  Oaxaqueños a Estados  Unidos se 

seguirá produciendo  en la década de los noventas,  mientras  los 

beneficios  directos  sean  mayores  que  los  costos. 

En la zona  delimitada  para  nuestro  estudio se observa  que  "por 

siglos, en  la  mixteca  el  desarrollo  ha sido de otros,  nunca  el 

propio. La frontera  de un mixteco, al  igual  que de muchas  comunidades 

indias, no  empieza  en la frontera  México-Estados  Unidos,  sino  en  su 

propio pueblo. Los mixtecos  no  son  obreros  anjnimos o campesinos 

aislados,  son  una  unidad  social  integral  basada en la  etnicidad"(49). 

Respecto  a  la  cita  anterior la autora  considera  que  esa  etnicidad 

ha proporcionado  a  los  mixtecos la fortaleza y creatividad  necesaria 

para incursionar  en  mercados  nuevos y aventurarse  a  otros  lugares 

desconocidos. 

Con la aproximación al problema  migratorio que hemos  presentado, 

hemos revisado  la  parte  medular de nuestro  trabajo  gue  nos  ayudara a 

entender mejor  la  situación  en  que  se  presenta  este  fenómeno  en la 

Población muestra  que  hemos  delimitado, por el20 esta  parte es de 

gran aPY0 Para el  desarrollo  de  los  siguientes  capitulos,  que  tienen 



como propósito  conocer el grado de transformación política, ecorhica 

y social, al que  conlleva  este  fenómeno, en las comunidades  de  origen 

de los migrantes en California. 
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CAP. 111. WCUYACHI: UN PUEBLO DE MIGRANTES 

En Santiago  Yucuyachi  el  paisaje es  triste, pues  no  existe  una 

abundante  vegetación.  Los  habitantes se dedican  a  la  agricultura de 

temporal  y al  tejido  de la  palma como  una  forma  de  complementar  su 

economía de  subsistencia;  además  complementan  su  alimentación  con 

productos  silvestres.  Yucuyachi  viene  del  mixteco  Yucu:  monte, 

Yachi:breve; que  sigifica  monte  breve. 

para llegar  a  este  pueblo  desde  Huajuapan  de  León  es  por  vía 

Mariscala o por  vía  Tonalá  (como se muestra  en  la  fig. 3.1) 

recorriendo  40km. de pavimento  y  35km. de  terracería.  El  camino  es 

seco y  deprimente,  pero la  gente  amable  y  a  la  vez  tímida,  con  un 

acento  propio de la  regi6n  en  donde  parece  estar  desapareciendo  la 

lengua  mixteca.  Al  entrar  a  Santiago  Yucuyachi  todo  parece 

transcurrir  en  calma  y  en  paciente  soledad. 

Esa  soledad no es precisamente  la de su  gente  que  ha  puesto su 

esperanza  en  la  tierra  y  en  la  habilidad  de sus manos  artesanas  que 

trabajan  la  palma  y que les  da  vida y sustento  para  seguir  luchando 

por un sentimiento que es,  su pueblo. Es una  soledad  vana  y  profunda 

que va más  allá  de  la  timidez  de  las  mujeres  acostumbradas  a  cubrirse 

con un reboso  y  naguas  largas. Es la  soledad que han  dejado  los 

hombres  pero  además  la  ausencia  de  las  mujeres  nativas.  De  todos  los 

que han  partido  en  busca de algo  mejor. Es la  soledad de las  casas 

abandonadas  y de la  iglesia  a  la  que  asiste  muy  poca  gente  a  misa,  y 

el  de  las  tierras  erosionadas  en  las  que se cosecha  miseria. 

Santiago  Yucuyachi  era  un  pueblo de gente trabajadora y de 

artesanos  hábiles,  caracteristica  de  los  pueblos de Oaxaca,  pero  como 
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en la  mayor  parte de  los  pueblos  mixtecos  también en  Yucuyaehi,  con 

la  miseria  inicia  una  nueva  etapa.  La  falta  de  una  buena  cosecha y la 

obligación  de  satisfacer  las  necesidades  de la familia  hizo  necesario 

que  los  habitantes  dejaran  de  poner su atención  en la tierra p e  les 

legaron sus ancestros  y  por tanto  dejaron  de  tejer  sombreros  para 

vender  en  tierra  ajena  el Único bien  que  poseen,  su  fuerza  de 

trabajo;  cruzaron  el  río  Bravo  y  llegaron al I1gabachol1. 

Así es como la  gente  de  Yucuyachi  emprende su camino  para  ir  a 

engrosar  las  filas  del  éxodo  de los noaxacosll como  se  suele  llzmar a 

los nativos Oaxaqueños. Es de llamar la  atención  el  hecho de que 

estando ya en E.U, todos  conviven  bajo  un  mismo  rostro con la 

esperanza de poder  realizar  su  sueño. En  un  principio  salían de la 

población unos cuantos, para  ser precisos, en 1947 dos  de  los  hombres 

abrieron  el  camino,  Francisco Martinez Salgado y Wenceslao  Zaragoza 

Angel:  a  partir  de  que se abre este camino  de la  migracion a E - U ,  se 

incrihe en el Programa de Braceros, en el  que  participaron  hasta  que 

este se  da por  terminado  en 1965.  Cuando empezaron a cruzar el río 

Bravo como mojados,  los  pioneros de este  ir y venir de los  

yucuyachenses  tuvieron  que  vencer todos los  obstaculos  y  enfrentarse 

al miedo de ser  sorprendidos  por las autoridades  norteamericanas,  por 

10 t a n t o ,  la  forma  de  vida se tornaba difícil y mas a m  siendo 

pioneros de un fenómeno  que en los últimos años se ha visto 

generalizado  al incluir  no  solamente al hombre  sino a las  mujeres  y  a 

familias enteras. 

Es de admirar el  Valor  con el  que los habitantes  de  Yuctlyachi 

Parten del lugar  que los vio nacer  llevando  consigo  la  bendición  de 

la  Inmaculada Concepción  y Santiago Apostol  a  quienes  tienen  por 
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patrones y en  los que depositan  toda  su  esperanza  para  que el sueño y 

la  realidad  tenga  frutos y con ellos su sed  puedan  saciar.  Sin 

embargo  es de reconocerse  el  esfuerzo  de  quienes se quedan  en  un 

pueblo  que  adormece  en  tranquila  soledad  por  toda la  gente  que  se va, 

y que deja  encargada  su  casa  con  los  arraigados  a  su  tierra,  con  los 

que se quedan  a  cuidar  de  la  jurisdicción,  de  la  iglesia y del 

paonteón;  de  las  casas  vacías  y  sólo  con  un recuerdo. De la 

jurisdicción  donde  los  pastizales  son  aprovechados  por  los  pueblos 

vecinos.  De  la  iglesia  que  ya  no  recibe  el  apoyo  que  en  el  pasado se 

le brindó. El  panteón al que llegan  como  su  última  morada,  aún 

después de haber  migrado  los  habitantes  de  Yucuyachi. 

En tal  situación el  municipio es el  menos  favorecido  al  ver  partir 

a lo mejor de su  fuerza de trabajo,  debido  a  que  es  de  éSta  de  quien 

depende el desarrollo  y  el  progreso,  y  por  el  contrario  es  al 

municipio  al  que se le  deja de encargado  de  velar  por  los  intereses 

del  pueblo,  despu+s  de  los  santos  patrones  por  supuesto. 

No cabe  duda  que la  necesidad es un  factor  determinante  en  este 

fenómeno. "Yo me  tuve  que  ir  con  mi  familia  por  necesidad,  por 

CO~promiso", Comenta  la  señora  Abigail, y, mientras  se  pone  cómoda, 

Cuenta  que a ella  no  parecía  faltarle  nada  en su pueblo,  gracias  a 

una  pequeña  bonetería,  de  la  cual  era  propietaria. Sin embargo 

llegaron detidas que la obligaron  a  salir  de su tierra  y  llevar 

consigo a toda su familia. 

Entre la pblacibn que  suele  emigrar  existen  comentarios  acerca  de 

10 difícil que resulta  el  hecho  de  cruzar  la  linea  fronteriza,  por 

10s múltiple peligros a los  que los  expone  "el  coyote"  ya  gue  de 

acuerdo a la  ruta  que  éste  decida  sera  el  albur al  que  se juegen  10s 
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que a  cuestas  llevan  un  sueño y una  esperanza y por la cual se juegan 

la vida.  Una  cuestión  nos  hace  reflexionar,  si a los hombres  les 

resulta  peligroso y difícil  cruzar  para  el  otro  lado,  Cuánto  más  será 

para las mujeres, más aún si llevan  a  un  niño  en  brazos  que  podría 

delatarlas  por  su  llanto  ante la migra que los  acecha  como  un  león  a 

su presa. Sin  embargo  la  suerte  ya  está  echada  y  confían  en  que  el 

npollerotl y la  bendición  de la virgencita  refuercen  ese  miedo que da 

valor. Al  partir  de su  terruño  las  personas  suelen  vender  algunas  de 

sus pertenencias o bien  se  endeudan  para  cubrir  los  gastos  del  viaje, 

sin imaginar  que  dejan  todo  por  comprar  una  ilusión  que  al  término 

del tiempo,  los  regresa  con  las  manos  vacías  y  sólo  con lo necesario 

para  seguir  subsistiendo. Al menos así le  ha  sucedido al  señor 

Avelardo  Vivar  quien  comenta  estar  cansado  de  ir  y  venir  sin  tener un 

fruto  que  asegure  el  futuro de su  familia, y pide  que  el  gobierno 

haga algo  para  crear  fuentes  de  empleo  en  nuestro  país. 

Con el éxodo de migrantes  hacia  Estados  Unidos,  Yucuyachi se 

convierte  en  un  pueblo  en el que  sólo se quedan  niños y personas  de 

avanzada  edad a excepción  de  algunos  integrantes  del  ayuntamiento, 

quienes  hacen  posible  la  subsistencia de su pueblo y luchan  bajo  un 

Sol abrazador  y  una  tierra  Seca y erosionada  que  solamante  les 

permite  irla  pasando,  mientras  estén  a  la  expectativa  de  gue  les 

llegue  algún  dinero  de  aquéllos  que se fueron en  busca de algo  mejor. 

En tanto,  las  personas  que  no  viven  de esa  economía  de 

"incertidumbre",  quienes  luchan  por  sobrevivir, se dedican  al 

comercio,  como  la  señora  Castula,  quien se gana  la  vida  comerciando 

con el  barro  tamazolteco, ollas,  cazuelas,  comales  y  cantaros  que 

lleva  a  diferentes  pueblos  vecinos. 
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En  diciembre,  la  población se  ve  engrandecLda  por  los  migrantes 

que, en  gran  número  retornan  para  visitar  a  la  cirgen,  pues, el día 8 

de enero* se celebra la fiesta  gatronal  de la irnagen. La iglesia  que 

da la  impresión  de  descuido y a  la  que le hace  falta  una 

remodelación, se ve  concurrida  y  engalanada  por  la  fiesta.  La 

Inmaculada  Concepción  viste  bellísimo  atuendo y ve  rodeado su altar 

de una  gran  cantidad  de  flores,  así como otro tipo de presentes  que 

traen  sus  hijos  para  mostrarle  su  agradecimiento  a  la  bendición  que 

les da  para  el  momento de  burlar la  migra,  encontrar  trabajo y 

reistir  a  las  jornadas  arduas  para  traerse mas dólares. A s í  que 

ahora  es  fiesta,  que  toque  la  musica  que  trr;enen  los  cuetes y que 

empiece  el  baile  a  son  de  chilena(bai1e  distintivo de la costa,  que 

vino de  sudamerica y llego  hasta  la  mixteca) . Sin  embargo,  para 
quienes  se  quedan  en  su  pueblo  ya  no  parece  convencerles  las  formas 

de celebrar  las  fiestas  patronales.  pues  las  ccstumbres y tradiciones 

parecen  quedarse  atras. 

Con la  exposición  anterior se observa  un  proceso  cíclico  por  parte 

de los  habitantes  de  Santiago  Yucuyachi,  un  cosntante  ir  y  venir  que 

se rige por la  tradición  católica.  cabe  pregurzarse  entonces si será 

esta la  única  condición  que los haga  volver o si algún  día  regresen  a 

la  tierra  que  los  vio  nacer. 

NOTA 

* Por  exceso de  trabajo  los  señores  grandes  trasfirieron  la  fiesta 
del 8 de  diciembre  al 8 de  enero. 
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CAP. IV. HUNICIPIO DE SANTIAGO WCUYACHI 

El municipio  que  nos  ocupa  se  encuentra  ubicado  dentro de los 

límites del  distrito  de  Silacayoápan,  el  cual  agrupa a 19 municipios. 

Yucuyachi, con  clave  municipal 501, se ubica  en  los 17 36' latitud 

norte y  de longitud oeste de 98 12'. Presenta  clima  templado  y se 

encuentra a 1670 metros de altura  sobre  el  nivel  del  mar.  tiene  un 

área de 90.58 Km. con  una  superficie  ejidal  de 776.40 hectáreas,  que 

se ditribuyen  entre 34 beneficiarios  originales. 

En relación  con  los  aspectos  políticos  es  conveniente  mecionar  cómo 

se encuentra  organizado  el  municipio y cuál  es la función de cada  uno 

de los integrantes,  tomando  en  cuenta la administración  pasada  y la 

presente. 

Periodo 1993-1995. 

Presidente Mun. 

Sindico 

Regidor de Hac. 

Regidor de Esc. 

Regidor de  Reclut. 

Secretario 

Tesorero 

Alcalde 

TITULAR 

Abel  Zaragoza C 

Honorio  Torres 

Rodolfo  Reyes Z. 

Vicente  Arzola R. 

Remigio  Orduña F. 

Ramiro  Orduña S .  

Narciso  Lázaro F. 

Arturo  Cabrera 

SUPLENTE 

Alvaro  Lázaro  Herrera 

Juan  Salgado 

Juan  Rueda 

Jose  Isabel  Villa 

Rubén  Guzmán  Orduña 
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Periodo 1996-1998.  

Presidente  Mun. 

Sindico 

Regidor  de  Hac. 

Regidor  de  Esc. 

Regidor  de  Reclut. 

Secretaria 

Tesorero 

Alcalde 

4.1. FLTCIONES  DE LA 

TITUiAR 

Ramiro Ordufia S. 

Noel  Sanches 

Jesus  Barragan  R. 

Gonzalo  Torres 

Lorenzo Lázaro 

Sirenia  Herrera  A. 

Raul  Cuenca  Castillo 

Rafael  Olivera  A. 

ADMINISTRACION  MUNICIPAL 

SUPLENTE 

Rogelio  Orduña 

Rigoberto  Vivar O .  

Jesus  Mendez 

Margarito  Ortega 

Cesar  Herrera 

Conrad0  Hernández Z. 

Dentro  del  municipio de Santiago  Yucuyachi  predomina  el  personal 

masculino, en tanto  que  el  femenino  se  encuentra  relegado,  no 

teniendo pa-ticipación  en  las  asambleas  de  caracter  general, y 

tampoco para  el  nombramiento  de  las  nuevas  autoridades;  solo 

participan  en  las  elecciones  federales o estatales.  Son  entonces  los 

hombres  mayores de 1 8  años,  considerados  ciudadanos,  los  que 

participan de manera  activa  en  las  cuestiones  del  municipio.  Otro 

rasgo que  cabe mencionar  es  la  estrecha  relación o vinculo  que 

guardan los  cargos  civiles  con  los  religiosos,  ya que  estos  últimos 

dependen de los  primeros, se observa  entonces  en  las  funciones  de 

los  integrantes  del  municipio,  desempeños  no  muy  comunes  a  los 

estatuidos. En lo  concerniente a la seguridad, en  Yucuyachi  existe la 

pOliCia  Urbana  y la policia  municipal; la primera  se  encarga  de 

mantener el  orden  en  la  población,  en  tanto gue la  segunda se  encarga 
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de vigilar la jurisdicción  del  municipio,  además  de  que  cada  una  de 

ellas  esta  a  cargo de diferente  personal  administrativo.  Después  de 

las  breves  características  mencionadas  es  conveniente  precisar  las 

funciones  que  cada  uno de los  integrantes  desempeña. 

PRESIDENTE  MUNICIPAL:  Este  se  encarga  de  organizar  y  administrar  el 

municipio,  vigila  a  todos  sus  colaboradores.  Es  el  jefe  de  la  policía 

denominada  urbana. 

SINDICO: Las  atribuciones  que  este  tiene  son  las  siguientes: 

- Perseguir  delitos  del  fuero  común 
- Dar  fallo a los  problemas  mayores 
- Llevar  el  control de los  contribuyentes  para  cualquier  tipo de 

- Es el  jefe  maximo de la  policía  municipal 
- Funge  como  una  especie  de  ministerio  público  en  menor  grado 
- Vigila  el  mantenimiento  de  los  caminos  vecinales  del  pueblo 

trabajo  colectivo. 

REGIDOR  DE  HACIENDA O TERCER  CONCEJAL:  Este es el  encargado de 

recibir  la  participación  económica  del  gobierno, da el  visto  bueno de 

los  que  participan  en  el  municipio,  lleva el control  de  todo  lo 

relacionado  con  la  iglesia, o sea, 61 da  órdenes  a la sociedad 

católica  y  apoya  las  obras  del  templo.  Cuando  una  persona  muere se 

acude  a  esta  instancia  para  el  doble de campanas. 

REGIDOR DE EDUCACION O CUARTO  CONCEJAL:  Este se encarga  de  los 

problemas  que  existan  en  las  escuelas o educación  de  los  niños: Por 

consiguiente  es  el  superior del comite  de  educaci6n;  él  recibe  las 

rentas de la  parcela  escolar(un  pequeño  predio en el  que  hay  arboles 

frutales y anteriormente se sembraban  verduras, por parte  de  la 

escuela)  hoy en  día  esta  parcela es  rentada  a  quien la  solicite. 

REGIDOR DE RECLUTAMIENTO O QUINTO CONCEJAL:  Este  es  el  encargado de 

organizar  a  los  jóvenes  que  estén  en  edad  del  servicio  militar  para 

la  obtención  de  su  cartilla  de  identidad,  además  se  encarga  del 



comité  del  agua  potable,  y  de  organizar  los  ornatos  para  las 

procesiones  religiosas  de  las  imágenes. 

ALCALDE:  Este  se  encarga de resolver  problemas  que  conciernen  a 

pleitos,  problemas  por  linderos  en  las  tierras,  problemas  conyugales, 

etc. 

SECRETARIA:  su  desempeño  no  tiene  ninguna  característica  en  especial. 

Con  la  breve  descripción  anterior  del  municipio de  Santiago 

Yucuyachi  consideramos  oportuno  dar  inicio  a  nuestro  análisis que 

concierne  a  las  condiciones  políticas  del  mismo. 

4 . 2 .  PROBLEMATICA  DEL  MUNICIPIO 

En  esta  población  los  habitantes  son  unidos y conviven  bajo un 

clima  de paz y armonía;  por  ello,  según  comentan,  no  parece  haber 

dificultad  alguna  para  el  nombramiento  y  organización  de  los 

integrantes  del  gobierno  municipal  ya  que  tal  consenso se logra 

mediante  los  acuerdos  que se toman  en la asamblea  general  en  la que 

son  convocados  todos  los  ciudadanos  de la  población,  caracteristica 

de los usos y costumbres(só1o  participan  los  hombres).  Sin  embargo, 

en  torno  al  nombramiento y organización  de  las  autoridades, el 

comentario que cabe  señalar  aquí  es  el  incidente  presentado en 

diciembre  de 1995 en el que se observa  una  controversia  entre 10s 

habitantes  arraigados  a  su  tierra  y  los  que  suelen  migrar  a E.U.  

debido  a  que  estos  últimos  decidieron  nombrar  una  planilla  para  la 

adminiStraCiÓn  municipal  que  apoyaría €21 diputado  local  perredista 

Pedro  Silva, 10 que  irritó  a los habitantes  que se quedan  a  cuidar de 

la  Población.  Para  estos, no resulta  aceptable  que los  migrantes 

regresen  a  mandar  después de haber  abandonado su pueblo. LO anterior 
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fue motivo de u7 amplio  debate  el  día  primero  de  enero  de 1996, en  el 

cual  participarsn  hasta  los  comités  pro-yucuyachenses  en  California y 

Ciudad  de  México.  Por  un lado, el  Sr.  Ramiro  Orduña  quien  debería 

asumir  la  presidencia  municipal se mostraba  en su papel de no  aceptar 

dicho  cargo  con la explicación  de  sentirse  ofendido  y  lastimado  por 

los ataques  a su persona  en  anónimos  (provenientes  de E.U.) recibidos 

en  días  anteriores  que  agregaban  además  amenazas  de  no  dejarlo  llegar 

a  ocoupar  la  presidencia  municipal  por  el  hecho  de  pertenecer  a  una 

secta religiosa:  por  lo tanto, esta  persona  pugnaba  porque  la 

planilla  de E . U ,  ocupara  el  municipio  y  quitarse  así  de  problemas. 

Por  otro  lado, el comité  pro-yucuyachense  en  California se deslindaba 

de toda  responsabilidad  con  respecto  a  los  anónimos  y  daban  Animo  al 

ciudadano  Ramiro  Orduña  para  que  asumiese  el  compromiso  encomendado 

por  el  pueblo,  al  momento de brindarle  también  su  apoyo  económico y 

moral.  fue  así cómo se logró  el  consenso  en  un  debate  que  inició  a 

las  loam. y témino al  filo de las 6 de  la  tarde  tc:-ando  posesión 10s 

nuevos  integrantes  del  municipio  con  un  protocolo  sencillo  ante  la 

falta de organización  que  provocó  tal  controversia;  hizo  falta  la 

mUSiCa  tradicional y las  varas  de  mado  para  dar  solemnidad  al acto 

que por  costumbre  corresponde. 

Según  comentarios  que  logramos  rescatar,  anteriormente  muy POCOS se 

interesaban en ocupar  la  presidencia,  incluso  habia  ciudadanos  que  al 

momento de ser elegidos,  preferian  salirse  fuera  de la  población con 

tal de no deseapeñarse  en dicho  cargo,  sin embargo  en 10s ultimas 

alios según 10s habitantes  han  escuchado  que  ser  presidente  municipal 

Puede si9inifi-r  grandes  ganancias y por  ello  segun  comentan  que  en 

este  Ultimo  Cambio  de  autoridad  existieron  varios  candidatos  que se 
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proponian  por si solos. No falto en =al  circustancia  quien  se  valiera 

del apoyo  del  dipltado  perredista -y del  comité  proyucuyachense  en 

California  para  proponer  su  planilla y querer  llegar  de  esa  manera  al 

puesto  tan  codiciado.  Pero  hay  personas  que  no  concuerdan  con el 

comentario  anterior,  y  aseveran que la  actitud  de  los  rlnorteñosll  se 

debio  a  que  según  comentarios,  el  presidente  saliente  pretendia  dejar 

a su sucesor  para  continuar  cerca  del  poder  municipal  y  continuar  de 

esa forma  con  su  tarea  de  venganza: ante  tal pretensión  no se hizo 

esperar la  respuesta  de  los  migrantes  a  quienes  mas  mostraba 

negativas  en su mandato(tramite  para  cualquier  documentación  oficial 

como actas o cartilla  de  identida3). Los dos supestos  anteriores 

explican  la  llegada  de  anonimos al presidente  saliente y entrante  a 

quienes se les  imprimia  el  sello de la  corrupción  por  varios 

comentarios  en su contra. 

Entonces  el  problema  anterior  enczentra  quizá  su  explicación  en la 

2dministración  pasada  que  estuvo  a cargo del  ciudadano -1 ZarorJoza 

T i e n  mostró  en  cada  momento  una  actitud  poco  ecuanime  para  con SUS 

gobernados  y se observa  entonces la utilización  de su mandato  para 

ajustes de cuentas pendientes.  Dichc  comportamiento  propició  un  clima 

tenso entre los  habitantes  que se q-sedan en la  población y entre 10s 

W e  salen  fuera de ella,  lo  que  provocó  un  repudio  total a SUS 

acciones, que tenían la  intención c e  molestar  a  quienes  salen  fuera 

de SU pueblo  en  busca  de  la  subsistencia.  El  caso  que  ilustra SU 

comportamiento es el  problema  habido con  el Sr.  Eutimio Garcia, 

residente en la  ciudad de México, el cual  mostro  su  inconformidad  por 

el hecho de haber utilizado SU propiedad  sin el  menor  consentimiento 

para  atravesar  Por ella 10s cables de la  caseta  telefónica  que  hoy  en 
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día  sirve  como  negocio  privado y no  para  el  bien  de la comunidad  como 

se le habia  planteado  a  la  misxa,  cuando  se  le  SOliCiZ6  el  tequio.  La 

inconformidad  del  Sr.  Garcia se vio  reflejada  en  represalias  por 

parte  del  presidente  municipal  que  llegó  al  grado  de  Adesconocerll  de 

la  población’  al  inconforme,  utilizando  para  ello  firmas  falsas  de 

los  ciudadanos de la  población  para  aprobar  de  esa  manera  el 

desconocimiento.  Sin  duda su mandato se va a  caractertizar  por  la 

mano  dura  hacia  el  pueblo.  Pero  afortunadamente  según  comenta  la  Sra. 

Mailet  varios  de  sus  intentos  fueron  frustrados. 

Cuestiones  como  las  antes  mencionadas  fueron  de  la  administración 

pasada  una  variante,  por  consiguiente,  es  difícil  conocer  cuales 

fueron  los  principales  temas  tradados  en  su  mandato,  lo  que sí se 

puede  observar  es  el  poco  interés  que  hubo  en  las  obras  de  beneficio 

social y si existieron,  éstas  son de mala  calidad,  pues  el  mismo 

buscaba  participar  en  ellas,  como  el  la  construcción de un  puente  que 

recientemente se acordó  demoler  para  hacer  de  él m trabajo  firme, 

por considerar  la  obra de mala  calidad. 

En el  momento de revisar  las  actas  del  cabildo  se  entiende  que  las 

asambleas  de  carácter  general  son  realizadas  una por  mes, 0 antes  si 

Se presenta  un  problema que  concierne a 10s  habitantes de esta 

localidad.  Para  tal  efecto se cita  a  los  ciudadanos,  que  deben 

externar su Opinión  al  respecto  y  dar  así  cauce  a  cada  uno  de  10s 

asuntos  que se presentan  para  las  autoridades  y  que  son  de  interés 

general Por  ejemplo,  en la  administración  que  apenas  inicia  se  ha 

discutido  en las asambleas  la  pavimentación  de  la  calle  principal. 

CUando  nosotros  preguntamos  Cual  era  el  problema  que  enfrenta  hoy 

en día  el  municipio  la  respuesta  fue  concordante  entre los pobladores 
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y l a s  autoridades  al  decir  que  el  principal  problema  es  la  falta de 

los habitantes  que  migran,  y  por lo tanto, 110 hay  gente  para  traba  jar 

en las obras,  restándole  al  lltequiol*  (servicio  a la comunidad)  el 

sentido  que  de él se  tenía  anteriormente.  Así  también  los  cargos  no 

se asumen  ya  con  responsabilidad  pues sólo se cumple  unos  días  para 

después  dejarlo  en  manos de los  auxiliares:  por  otro  lado,  por  no 

haber apoyo  al  presidente,  los  campos  están  abandonados y no  son 

constantes  ya  los  llamados  llrodeosll  en  los  que se  recogen  los 

animales de los  pueblos  vecinos que se introducen  en el territorio de 

l a  jurisdicción. Es  sin  duda la  falta  de  la  fuerza de trabajo un 

elemento  negativo  para el  municipio, por  lo que debe  buscar 

alternativas  ante  la  situación que se le  presenta  actualmente. 

Si bien  es  cierto,  con el  constante  movimiento  de  población se 

experimentan  cambios  que se van  a  reflejar  incluso  en  el 

comportamiento  de  la  población  para  con  sus  autoridades.  Al  respecto, 

comenta el suplente  del  presidente  municipal: 

La comunidad,  con  respecto  a  las  autoridades,  siempre  existe 
&S o menos un  pequeño  respeto en  cuanto  a  los  antepasados  como  se 
habia  venido  dando,  pero  hoy  en  día  ya  no  (es)  como  antes, la 
generación  de  ahora  ya  cambió  mucho,  antes  habia más respeto,  ahora 
ya no, claro un  poquito, y sin  embargo  la  juventud  no se ha  revelado 
por  completo. ( 1 )  

ET, la  población  hay  quienes  dicen que los  que  regresan  de  Estados 

Unidos  ya  no  le  tienen  miedo  a  la  autoridad,  lo  que  hace  que  se 

pierda  el  respeto  y  la  obligación de  cumplir  con lo  dispuesto  por  el 

municipio.  Así,  por  ejemplo  se  ha  perdido  el  respeto  a  la  policía 

urbana que se encarga de  mantener  el  orden. La situación  que  ilustra 

10 anterior  es el caso de una  persona  que  estaba  faltando a la 



población y que  fue  aprehendida  por  la  policía  antes  mencionada,  sin 

embargo  al  filo  de  la  media  noche se presentaron  los  amigos  de  dicha 

persona  para  amedrentar  a  la  policía y poner  en  libertad  al  preso, 

según  comenta  el  Sr.  Jesús  Barragán,  quien  pertenecía  al  grupo 

encargado  de  vigilar el orden. 

Así, la  población  dice que no se puede  hablar  de  una  falta  de 

respeto  total,  pero si de  un  cambio de actitud, de mentalidad,  de  las 

nuevas  generaciones,  a  las  cuales  les  cuesta  trabajo  acatar  las 

ordenes de las  autoridades,  y  por  consiguiente,  buscan  pretextos  para 

evadir  la  situación,  cosa  que  anteriormente  dice  el Sr. Doroteo 

Arzola,  era  considerada  una  falta  grave  como  ciudadano,  al  ponerse  al 

tú por tú  con  las  autoridades. 

En cuanto  a la  relación  que  la  cabecera  municipal  mantiene  con  la 

agencia  (Santa Rosa de  Juarez) , podríamos  decir  que  éSta  se 

sobrelleva  a  través  de  la  cordialidad,  el  apoyo y el  respeto  para 

cualquier  problema que se enfrente,  qaro  al  parecer  existe  una 

negación  por  parte de la  agencia  para la cooperación  mutua,  porque 

ellos  piensan  que  nada  tienen  que  ver  con  el  municipio,  por  lo  que se 

niegan  a  prestar su lltequio'l  a éste,  pero  aún  con  todo,  para  el 

cambio de SUS autoridades  llegan  por  obligación  a  Yucuyachi  para  tal 

efecto. A s í  que la  cabecera  municipal  siempre  busca que la  agencia 

reciba 10 que le corresponde  de  las  ayudas  económicas  del  gobierno 

para  la  realización  de  obras  materiales,  aunque  este  tipo  de  ayuda 

sea  minima,  tanto  estatal  como  federal. La actitud  de  la  agencia  para 

con  la  cabecera mmicipal no es nada  nuevo si se recuerdan  10s 

conflictos  que  han  tenido,  como la  disputa  por  el  río,  que Só10 crece 

en de lluvia, y que  según  ellos  les  pertenecía,  por  lo  tanto 
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el  ganado  de  Yucuyachi  no  podía  bajar mis a este río.  La  respuesta  de 

los  habitantes  de  la  cabecera  municipal  procedió  a  través  del  dialogo 

y la negociación:  explicando  que  anteriormente  dicho  río  pertenecia  a 

los límites  de  la  jurisdicción  municipal,  sin  embargo,  los  señores 

grandes  (gente  de  avanzada  edad)  acordaron  utilizar  ambas  poblaciones 

el  vital  líquido  para  la  cría de ganado  y  desde  entonces  nadie  es 

dueño. Sólo  de  esa  forma  se  logró  mantener  el  clima  de  tranquilidad 

entre  municipio  y  agencia. 

Fuera de los  problemas  que se han  abordado  anteriormente,  el 

municipio  se  muestra  en  calma y sin  novedad:  sólo se observa  el 

movimiento  que  existe  por la  pavimentación de la  calle  principal. 

Lamentablemente  en  nuestra  última  visista  no  logramos  platicar  con  el 

presidente  municipal  por  las  constantes  salidas  que  realiza como 

servidor  público,  pero SU equipo  de  trabajo  asegura  gue  no  hay 

problema de ninguna  indole  en  la  población. 

4.2.1. EL  TEQUIO Y LOS CARGOS EN LA M I N I S T R A C I O N  MUNICIPAL 

En  seguida  procederemos a explicar  lo  que los términos 

anteriores  hacen  referencia  en  el  municipio de Santiago  Yucuyachi. 

EL  TEQUIO: De acuerdo  con  nuestro  trabajo  de  investigación 

consideramos  al  "tequio"  como  un  sistema  en  el  que se requiere de la 

participación  de  los  hombres  mayores de 1 8  años  de la  localidad,  10s 

cuales,  deberán  contribuir  con su trabajo  físico  en  la  construcci6n 

de un  bien  común  tales  como  pavimentación de calles,  construcción  de 

puentes,  aulas  escolares,  caminos,  entre  otros, 0 bien se participa 

en  el  mantenimiento  de  lo  ya  existente. Es así  como  todos  10s  hombres 

en  edad de servicio  a  la  comunidad,  son  requeridos  cada año para 
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contribuir  con  un  determinado  número de "tequiosIv.  Esta ha sido la 

forma en que  han  convivido  con  el  trabajo  los  habitantes  de 

Yucuyachi;  pero  se  observa  hoy  en  día que la participación  económica 

que  proviene  del  gobierno y el  tftequiotl no son  suficientes  para 

llevar  a  cabo la  construcción de la  infraestructura  que se desea,  por 

lo  tanto,  es necesario  contar  con  una  ayuda  complementaria  que 

permita  la  realización  de los  proyectos.  Dicha  ayuda  es  quizá  en 

parte la que se  recibe  a  través de las contribuciones de  los 

migrantes  en E.U. y  Ciudad de México: en la  administración  pasada 

esta  ayuda  fue  despreciada  por  el  presidente  municipal  quien  desde  un 

principio  advirtió  que  no  recibiria  limosna de quienes han  dejado  su 

tierra,  sin duda  alguna  con su actitud,  mostraba  una  absurda  forma  en 

su desempeño  como  funcionario,  ya  que  esta  ayuda  viene  a  complementar 

la  obligación  que  tienen  con el "tequiott. 

EL CARGO:  Este  lo  podríamos  describir  como  un  "puesto" o "servicio"  y 

al igual que el  tvtequion es una  organización  social en la que 19s 

hombres  adultos  participan en los  servicios  civiles  y  religiosos  de 

la  comunidad.  Por  un  lado, los  cargos  civiles  son  asumidos  para  el 

desempeño  de  presidente  municipal,  sindico,  regidores,  tesorero, 

alcalde,  topiles y 10s distintos  comités,  con  una  duración de  uno  a 

tres años.  Por otro lado,  tenemos  que  el  cargo  religioso  consiste  en 

dos tipos  de servicio:  a) la sociedad  católica,  integrada  por  un 

grupo  de personas  que se organizan  para  el  cuidado  de  la  iglesia Y 

las imageries de  10s  santos,  pero  además se encargan  de la preparación 

de las Ceremonias  religiosas,  buscan  también  a  los  mayordomos de las 

imágenes;  en  este  tipo de servicio se incluye  a 10s cantores y al 

sacristan  con SUS acompañantes.  b) ~1 mayordomo  con SUS diputados 



mayores y menores,  que se hacen  responsables  de  la  organización Y 

financiamiento de las  fiestas ar,uales,  asignandole  a  cada  una de las 

fiestas  una  mayordomía  diferente. A este  cargo se le  asigna  una  gran 

carga  economica más aún si estos  solventan  los  gastos  de  las  fiestas 

grandes o importantes:  cabe  señalar  que  dentro  de  este  cargo  los 

diputados  menores sólo apoyan  con  trabajos  requeridos  para la 

festividad  (en  la  matanza  de  los  animales,  acarrear la  leña,  atender 

a los  invitados,  entre  otros  desempeños),  pero  en  lo  económico  no 

participan  casi en nada. 

Se  observa  que  en  el  desempeño  de un cargo  civil empieza  a  haber 

una contribución  monetaria  por  parte  del  gobierno  del  estado,  cosa 

que, según  comentan,  anteriormente  era  nula;  sin  embargo,  para  los 

cargos religiosos  esta  retribución no la  hay y por  el  contrario  el 

desempeño de los  cargos  religiosos  trae  consigo  problemas  económicos 

por absorber  gran  parte  de su tiempo en  ofrecer su servicio,  pero  en 

el desempeño d%? este  tipo  de  cargo se puede  mantener  una  relación 

armoniosa con los habitantes  de  la  población.  Entonces  aquella 

persona  que  deserta  en  el  cargo  será  criticada  por  sus  coterráneos y 

en caabio como en el  caso  del  mayordomo  que  muestra  gran  ímpetu  de 

responsabilidad  será  bien  visto y respetado. Los cargos  representan 

UR compromiso a cumplir  por los  ciudadanos para  una  mejor 

convivencia,  tanto  política  como  social. 

El  "tequio" Y el llcargoll  son un tipo  de  organización  que  encuentra 

SU origen en el  periodo  precolombino  llevando  consigo SUS respectivas 

tranSf3rmaCiOnes con la  llegada  de  la  época  colonial y de la iglesia 

católica.  En  nuestros  días la gente de Yucuyachi  considera que el 
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~~tequiof~ y el ~~cargo~l f crman  parte  de  su  propia  tradición,  aunque  en 

los últimos  tiempos  este  tipo de organización  parece  debilitarse. 

Con  el  análisis  ar,tsrior  observamos ya, como  se  presenta la 

relación  entre  municiplo-iglesia,  cuestión  característica  de  los 

pueblos  indígenas  en  don3e  lo  religioso  está  indisolublemente  atado  a 

todas las  actividades  cctidianas y, por  tanto,  también  a lo jurídico. 

Así es como en  Yucuyac3i  no  hay  excepción y por  ello  la  llamada 

sociedad  católica  sera  elegida  por  consenso  general  en  una  asamblea 

convocada  por el  municipio, y por  lo  tanto,  el  párroco  que  le 

corresponde  a  esta conmidad dirá  que  es la  autoridad quien  impone 

dicha  sociedad,  cuestión  a  la  que él está  en  pro y en contra,  pues  de 

las 5 capillas  que estár,  a su cargo,  en  cuatro  el  mismo  nombra  a  los 

encargados  de  la  iglesia y sin  embargo  con  Yucuyachi,  según  comenta 

"mi  actitud  siempre ha sido benévola  en  este  aspecto de aceptación, 

asi  como  para  con  toda  su  historia  que  tiene  muy  buena  tradición 

para  elegir  a  sus  autoridadesV1(2).  Agrega  además que.. . 
"En  Yucuyachi  lamentablemente  no  conozco a la  autoridad,  no 

conozco  al  presidente ni al  ayuntamiento.  Con  Santa Cruz,  San Luis, 

Santa  Rosa  y  Tamazola  hay  la  misma  comunidad,  nos  hemos  puesto  de 

acuerdo  con  estos  cuatro  pueblos  menos  con  Yucuyachi"(3) 

Respecto  a  este  coner,tario  cabe  mencionar  que  el  presidente  actual 

de Yucuyachi  profesa la religión  protestante;  por lo  tanto,  es 

limitada  la  relación que pueda  existir  entre  ambas  autoridades. y 

entonces,  aunque  el edil del  municipio  en  estudio  preste  atención a 

las  necesidades  del  templo,  no  acepta la  invitación del  pdrroco  en 

reuniones W e  ha  sostenido  con  las  autoridades  de 10s pueblos  antes 

mencionados.  En  estas  reuniones se advierte  que  "el  hombre  vive  en 
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medio de realidades  políticas,  económicas,  familiares,  educativas, 

recreativas, en  una  palabra  realidades  culturales  a  las  que  el  mismo 

esta  llamado  a  transformar  mediante  su  testimonioIt( 4 )  , por lo  que  se 
debe  estar  consciente  en  las  tomas  de  deciciones  que  beneficien o 

afecten  a  la  comunidad,  por  ello  ahora más que  nunca se deben 

enfrentar  con  unión  las  adversidades,  esta  es  la  preocupación  del 

párroco  que  ha  optado  por  trabajar  en  conjunto. 

A pesar  de la limitada  relación  entre  ambas  autoridades  del 

municipio de Santiago  Yucuyachi  podemos  observar  claros  vestigios  de 

la relación  con el aspecto  religioso,  pues,  es  en  el  seno  del 

ayuntamiento  donde se encuentra  la  autoridad  máxima de la  sociedad 

católica  que  convive más de  cerca  con el  sacerdote  que  reside  en  la 

parroquia de Santiago  Tamazola. 

Volviendo  al  tema  del lttequioln, la  pregunta  que se hizo  a  las 

autoridades  y  a  los  habitantes es cómo se logra  el  cumplimiento  de 

las tareas  a realizar  por  la  comunidad.  Y1  suplente  del  presidente 

municipal  comenta  que  esto se hace I1por  medio de una  explicacidn de 

que  las  obras  son  beneficio  para  la comunidad1'(5),  y que por 10 tanto 

tiene  que  cumplir  con su obligación  para  la  realización  del  trabajo 

que se emprenda  y  en  ocasiones  hacer  una  llamada  de  atención  para 

lograr  el  cumplimiento.  En  tanto  que  el  ciudadano  Guadalupe  Hernandez 

U. comenta que.. . 

"Anteriormente la autoridad  municipal  hacia sus trabajos  y 
ordenaba  a  los  ciudadanos  para ir a  cumplir  en  un  trabajo  colectivo, 
y  ahí  nombraban  a  un  grupo  que se encargaba  del  tequio  general.  Que 
desde  un  principio  ellos  en su ordenanza  decian  vamos  a ser  obras 
pero contamos  con  ustedes  porque  sin ustedes no hacemos  nada,  pero 
también con la  condición de que la  persona  que no  cumple  se  castigará 
severamente  con  carcel  decian  ellos  en  aquel  tiempo.  Pero  ya  ahora 
no, porque  el mismo  gobierno  cambio  todo  eso,  que  ya no da  el  mayor 
apoyo  a  los  presidentes  municipales  para  que  se  castiguen  a  los 
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faltistos  en  el  trabajo,  para  que  se  multen;  porque la mera  verdad  es 
que  carcel  ya  no  lo  hay,  entonces  ahorita  la  autoridad,  aqui  nuestro 
presidente  municipal,  si  tiene  calma  sirve  y de un  principio  dice  que 
va a ser obra, lo decide la voluntad  del  pueblo si estan de acuerdo 
que  hagamos  un  trabajo o una obra, pero  queremos  que  cumplan  con  una 
obligación. A s í  que la  mayoría le  entiende  bien,  y  seria  un 5% de 
aquellos que se oponen"(6). 

Indudablemente  las  formas  de  hacer  cumplir  a  los  ciudadanos  en  las 

tareas de la  comunidad  han  cambiado  substancialmente,  a  ello  a 

tendido  a  favorecer  la  gran  cantidad de  migrantes  que  parten  hacia 

E.U.; pues  por  un  lado,  los  habitantes que se quedan  en  la  población 

siguen  cumpliendo  con  una  tarea  obligatoria  impuesta  por  el 

municipio, y por  otro  lado,  del  total de migrantes  no se tiene un 

control  exacto  para  saber  de  quienes  participan  con  una  cooperación 

que se destina  al  pueblo  para  realizar  tareas  que  benefician  al 

mismo. 

Vemos  entonces  que  mientras  la  migración  repercute  en  la  falta  de 

la fuerza  de  trabajo y que  por lo  tanto  el  problema  es  que el pueblo 

no tiene  vida,  según  algunos  habitantes,  dicha  migrac-_ón  quizá se 

compensa con la  ayuda  económica  que los migrantes  aportan a la tierra 

que  los  vio  partir,  lo  que  equivale  al  "tequion. Es así  como  se 

muestra  evidente  una  relación de  diferentes  formas  entre los 

migrantes y el  municipio  de  Yucuyachi. Por  otra  parte,  muchos de los 

migrantes  mandan  dinero  a  sus  familiares,  los  visitan  durante  las 

festividades  locales,  asisten  a  las  ceremonias  religiosas y pagan sus 

impuestos  locales.  Las  relaciones  que  los  migrantes  mantienen con  su 

pueblo,  diríamos  que  son  básicamente  personales,  sin  emhargo  hoy  en 

día  estas  comienzan a ser mds sistematicas y organizadas. 

Con  respecto a las  ayudas  que  el  municipio  recibe SOR básicamente 

participación  del  gobierno  en  diferentes  programas  como:  dineros  de 
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produccicn  que  es  una  ayuda  especial  para  el  campesino,  la  caja 

solidaria  conde  se  obtienen  prestamos  con  un  redito  de 2 % .  Ademgs  de 

la ayuda d e l  gobierno,  como  dice el  presidente  municipal,  para la 

realización  de  proyectos  como  el  que se lleva  a cabo  actualmente, la 

pavimentación  de  la  calle  principal,  participan  también  los  migrantes 

con la  mltacl  del costo de dicha  infraestructura. 

4 . 3 .  USOS Y COSTUMBRES  EN LA ADMINISTRACION  MUNICIPAL 

Es sin duda  el  grado de vinculación  de  los  grupos  indígenas  con 

los  proceses  sociales  y  económicos el que  determina  y  hace  variar  la 

concepción  y  la  aplicación de las  costumbres  jurídicas  propias  de 

cada comunidad. Es quizá  un  obstáculo  para  el  estudio  y  comprensión 

de las  costumbres  jurídicas  de  los  indígenas  el  hecho  de  que 

generalmente  no se encuentran  escritas,  sino  más  bien  son 

transmitidas  de  manera  oral  y  a  través  de  la  prPctica  de  los  variados 

actos  rituales  en  los que se conjugan  los  elementos  de  carácter 

político  y  religioso. 

En  la  administración  municipal  de  Santiago  Yucuyachi se observa  hoy 

en día  una  mezcla  entre lo que  es  el  derecho  consuetudinario  y  el 

derecho  positivo. Sin  embargo para  el  visitante de fuera  nota  aún  la 

supervivencia  de  la  tradición  jurídica,  en  tanto  que  para  las 

personas de la  localidad con avanzada  edad  la  costumbre  jurídica  ha 

ido en  decadencia,  al  respecto  el  señor  Eulogio  comenta  "ahora  ya  se 

acabaron las costumbresgg(7),  pues,  dice  que  por  ejemplo  anteriormente 

en el  municipio  habian tres personas  encargadas de avisar  casa  por 

casa que se va a realizar  un  gltequiol*,  estas  personas  para  el 
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desempeño  de  su  cargo  dividian  a  la  población  en  tres  secciones.  Otra 

de  las  costumbres  que  han  tendido  a  desaparecer  es  el  cambio de 

autoridad  con Illas varas"  (baston de mando)  estas  eran  utilizadas  por 

las  personas  que  estaban  a  cargo  del  municipio  y  por  consiguiente 

debia  existir  un  extremo  respeto  hacia  dichas  autoridades.  Podríamos 

enumerar  una  serie  de  cambios  que  han  ocurrido  en  las  costumbres,  sin 

embargo  sería  muy vol~minoso nuestro  trabajo,  nos  limitaremos  a  decir 

que  la  constante  transformación  ha  hecho  posible  variar  la  relación 

entre  generaciones. ,'on la  llegada  de  la  modernidad  (medios de 

comunicación)  y  las  constantes  migraciones  a E . U . ,  las  costumbres  han 

tendido  a  cambiar,  a los jóvenes  les  da  pena  llamarse  indígenas, ya 

no  participan  en  el  "tequiol'  porque  están  muy  poco  tiempo  en  el 

pueblo  pues sólo viens?  por  un  corto  periodo  en los días de fiesta. 

No  es  nuestra  intención  buscar  responsables de los cambios  que 

ocurren  en  Yucuyachi  con  respecto  a  la  costumbre  jurídica,  porque  de 

lo contrario  caeremos  en  el  papel de los tradicionalistas.  Pero  las 

personas de avanzada  edad  ven  con  triteza  que  Sean 10s mismos 

habitantes  quienes  buscan  acabar  con  ese  sistema y, por 10 tanto, 

enterrarlo  porque  según  la  juventud,  aquello  resulta  ridículo  y 

absurdo.  Nosotros  consideramos  que 10s usos  y  costumbres  (forma 

antigua  del  derecho  indígena)  forma  parte de la  historia  de  un  pueblo 

Y como  tal  debería  guardarse  con  cierto  afecto  en  la  memoria  de  las 

generaciones  futuras  pues  un  pueblo  sin  historia  es  un  pueblo  vació 

en  sentido  literario.  Esto  es  quizá lo que  no  tienen  claro 10s 

YucuYachenses  que se apenan  del  gran  legado  de  sus  antepasados Y 

buscan  llevarlo  al  olvido  para  incorporarse  al  la  vida  moderna. 
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La forma  de  impartir  justicia  ha  cambiado bok-, los  habitantes  no se 

conforman  con  el  fallo que ~1  municipio  se le da a sus problemas, por 

lo  que  prefieren  pedir  un  pase  para  dirigirse  a  la  instancia 

encargada  por  el  ministerio  público  que reside en  la  cabecera 

distrital  de  Silacayoápan.  Esta  es  una  forms  evidente de cómo la 

costumbre  jurídica  va  en  decadencia,  pero  además  podemos  observar  una 

mezcla de la  que  anteriormente  ya  hemos  hablado.  Otro  aspecto  que 

cabe  señalar  es  el  hecho de que  los  castigos  parecen no existir, pues 

en  el  municipio  ya  no  hay  una  cárcel y, si  una  persona  comete  un 

delito  grave  el camino  es la  huida que dura  mientras la 

administración  está  vigente. 

En  las dos  décadas  anteriores  todavía  era  muy  frecuente  ver  en la 

cárcel de la  población a los reos  que  a  veces  venían de los  distintos 

municipios  para  llevarlos  a  la  cárcel  del  distrito  en  Silacayoápan, 

ahora  nada  de  esto se observa. Es asi  como er Santiago  Yucuyachi  se 

presentan  los  usos y costumbres  que  día con día  van  decayendo y 

mostrando  una  tendencia  más  estrecha  con  el orden jurídico  estatuido. 

4 . 3 .  EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

En  el  municipio de Santiago  Yucuyachi la participación 

partidaria  es  nula y sólo se identifican  perredistas  al  momento de 

llevarse  a  cabo  las  elecciones  federales  y  estatales.  Nuestro  trabajo 

nos  llevó  a  constatar que realmente  no  conoc.en  gran  cosa  sobre el 

proyecto de nacion  del  partido  y  reconocen que sólo votan  al PRD por 

los  hechos  realizados  por  el  general  Lázaro  Cardenas.  De  manera 

evidente se muestra entonces que  no se hace sentir el peso  político 
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de  algún  partido  en  esta  localidad  y  por  lo  tanto,  sólo  existirá  un 

nexo o relación,  aunque  de  manara  no muy  precisa  con  el PRD. 

El  comentario de los  habitantes  al  respecto  es  que  es  muy 

problemática  la  presencia de los partidos  políticos,  porque  con  ellos 

surgen  las  discrepancias  entre  la  población y, por  lo tanto, s e  torna 

más  difícil  la  convivencia,  así  que  en  Yucuyachi  no se quiere  saber 

nada  que  tenga  que  ver  con  partidos  políticos.  El  ejemplo en el que 

ellos se basan  para  sustentar lo anterior  es  la  experiencia  propia 

(anteriormente  existieron  bandos  en  la  población),  pero  tanbien  el 

caso de Silacayoápan  donde  gobiernan  dos  partidos  políticos (PRI, 

PRD) . En  Silacayoápan  (cabecera  distrital)  se  observa  a  consecLencia 
de los problemas  poselectorales  un  total  decaimiento,  incluso  el 

abandono,  por  parte  de  algunos de sus municipios,  que  ahora acE;Lden a 

Tamazola,  en  donde  recientemente se ofrecen  los  servicios de un 

distrito. 

El 12 de noviembre  de 1995 en el  estado de Oaxaca se eliqieron 

autoridades para  10s 570 municipios  en  el  marco  de  una  ley  electoral 

recién formada.  El  aspecto  que se rescata  en  estas  elecciones e s  que 

en  la mayoría de los  municipios  la  elección  se  realizó sin la 

intervención  directa  de  los  partidos  políticos  "esto se debe a que la 

nueva  ley  electoral  da  reconocimiento  legal  a  los USOS y costdres 

de las comunidades  indígenas  en  la  elección  de  sus  ayuntamientos**(8). 

En este  sentido 10s  partidos políticos se limitaron  a  registrar  ante 

las  autoridades  electorales  a  aquellos  candidatos  electos  pcr  las 

asambleas  comunitarias  en las que se daba  prioridad a la 

determinación  propia  de  los  municipios y a  sus  respectivas asaeleas; 

debiendo 10 anterior  a  que los candidatos  podrían  ser  registra.5os de 
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manera  independiente o bien  a  través  de  un  partido  político:  "fueron 

finalmente, 410 municipios  que  optaron  por  el  procedimiento  de  usos  y 

costumbres  en  la  elección  de  sus  autoridades"(9).  De los 410 

municipios  aproximadamente  un 25% se registró  de  manera 

independiente,  siendo  la  mayoría  la  que se registró  a  través  del  PRI. 

Entre  ellos se encue-:tra  el  municipio de  Santiago  Yucuyachi,  debido  a 

que el  presidente  anterior  muestra  cierta  simpatía  hacia  este 

partido. 

La  situación  anter.Dr  es  quizá la que  impulsó  el  apoyo  del  diputado 

perredista  por  el  distrito  de  Hua  juapan  a  la  "Planilla  de E . U . I l  para 

la  elección  de  presidente  municipal  en  Yucuyachi,  con  la  finalidad  de 

que  esta  planilla  iuera  registrada  por  el PRD, sin  medir  la 

repercusión  que  ellc,  representaba. Es este  tipo  de  problemas de 10s 

que  quieren  evadir  tanto  las  autoridades  como l o s  habitantes de este 

municipio  según  sus  comentarios. 

Al momento de preguntar  si  algún  candidato de elección  federal o 

estatal 10s ha  visitado,  contestaron  que sí. Se insistió  preguntando 

quiénes  habían  sido  estos  candidatos,  a lo que  respondieron  que  para 

presidente de la  república sólo los ha  visitado  Cuauhtemoc  Cárdenas 

Y, Para  gobernador  del  estado,  Eladio  Ramírez,  de  la  administración 

Pasada- Según dicen, regularmente  por  parte  del PRI sólo 10s visita 

un  representante,  que  viene  a  entusiasmarlos  porque  en  realidad  no 

hacen  nada. 

El caso  curioso de los yucuyachenses es que  son  cardenistas  del 

tata  y  por  eso  sienten  presente  el  carisma  en  el  hijo  por lo que la 

población  demuestra  en  elecciones  federales o estatales  una 

inclinación  por  el  partido  del sol azteca,  PRD. Ellos comentan  que 



9 3  

Lázaro  Cárdenas  es  el  que  les  abrió  caminos,  les  llevó el  agua 

potable  a sus casas,  electrificó a toda  la  región y vio  la  manera  de 

que los  habitantes  pudieran  vivir  mejor. Es el  agradecimiento  lo  que 

el pueblo  siente  por  Cuauhtémoc  Cárdenas,  pero  además  son  las  obras 

hechas por su padre  las  que  hacen  sentir  cierta  simpatía  al  partido 

fundado por el hijo. Sin  embargo, el comentario  de  la  señora  Teresa 

Hernandez  es  que  le  parece  absurdo el hecho  de  que  cuando  los  visita 

un representante  del PRI el  recibimiento  es  en  grande y cuando  viene 

un representante  del PRD nuy  poco  caso se le  hace  a  excepción  de 

Cuauhtémoc  Cárdenas  que es recibido  con musica  y  cohetes.  El 

comentario  anterior se debe  a  que  sólo se identifican  perredistas, ya 

que como ellos  dicen, El PRI es el que  ayuda más en  los  proyectos  de 

infraestructura,  el PRD sólo  quire  nuestros votos. 

A s í  es  como  se  presenta  el  panorama de las  condiciones  políticas 

del municipio  de  Santiago  Yucuyachi  donde  los  presidentes  municipales 

no cuentan con un grado  de  preparación y, por  lo  tanto,  los  términos 

de poder y política no tienen  mayor  relevancia.  En  tales 

circunstancias en  este  municipio  se  observan  contradicciones  que  van 

a  repercutir  tanto  en los habitantes  como en  las  autoridades,  que 

experimentan  cambios  según el grado de vinculación  con  los  procesos 

politicos,  sociales,  econ6micos  y  culturales  del país. A continuación 

enfocaremos riuestro análisis  al tema que concierne  a  la  economía de 

la población, la cual,  nos ayudará a explicar  el  nuevo  contexto 

económico  en el que se inserta  la  misma. 
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NOTAS 

1) Comentario del  suplente del presidente municipal 

2) Comentario  del  párroco de  Santiago  Tamazola 

3) loc. cit. 

4) loc. cit. 

5) Comentario  del  suplente del presidente municipal. 

6 )  Comentario  del  ciudadano  Guadalupe  Hernández Uraga. 

7) Expresión  del señor Eulogio Barragan. 

8) "relevo de  autoridades municipales en Oaxaca"; El municipal, 
semanario  independiente, Xéx. 8 de  enro de 1996. 

9) loc. cit. 
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CAP. V CONDICIONES ECONOMICAS DE LA POBLACION 

Indudablemente,  ésta es la  parte  medular  de  nuestro  trabajo 

pues en él  se  ref  le jan uno de los factores  predominantes  que  hacen 

posible  el  movimiento  de  población  en  la  mixteca  baja  oaxaqueña.  La 

situación  económica  es  el  elemento  primordial  para  cualquier  sociedad 

en el  mundo. 

En  Santiago  Yucuyachi  el  principal  recurso  de  sobrevivencia es el 

cultivo  del  maíz, la  calabaza y el  frijol  que sólo se logra  en  la 

época  de  temporal  en  un  total de 310 unidades de producción  rural, 

esta  agricultura  de  temporal, no logra  generar los ingresos 

suficientes  por  la  baja  producción  existente. Por un lado, se cuenta 

con un deficiente  sistema de irrigación  además de la  utilización  de 

técnicas  sencillas.  Por  otro  lado,  es  limitada  la  forma  de 

intercambio  que  además se muestra  desigual  a  nivel  nacional  e 

internacional.  En  cuanto  a la  producción  artesanal  (el  trabaj?  de  la 

palma) y como habiamos  mencionado  en  el  capitulo  tres,  esta  labor 

tampoco  genera  un  ingreso  significativo  por la escasa  demanda  que  de 

ella  se  tienen  en  el  mercado. Por  estas  razones y muchas más, un  buen 

número  de  personas en  Yucuyachi ha  emigrado  hacia  los E.U. y no a  las 

grandes  cuidades  de  nuestro  país  donde  tampoco se logra  encausar  su 

economía,  por  ello  no  podemos  hablar  de  que sólo  se  van  a Estados 

Unidos  los  que  nunca  han salido de su pueblo,  siendo  totalmente  falsa 

esta  hipotesis,  pues,  inclusive los que  han  emigrado  a  la  ciudad  de 

México  han  partido  tambi6n en busca  del  sueño  americano. 

5.1. DATOS  DEMOGRAFICOS EN WCUYACHI 



En  el  municipio de Yucuyachi,  según  datos  del  INEGI,  y  tomando  en 

cuenta  que en  el  momento de!. censo  la  mayoría  de  la  población  había 

partido  ya  como es costumbre  cada  año  hacia  los  E.U. 

Existe  un  total de 1,407 habitantes  en  el  municipio: 807 en 

Yucuyachi  y 600 en  Santa  Rosa;  de  los  cuales 608 son  hombres: 342 en 

Yucuyachi  y 266 en  Santa  Rosa: 799 son mujeres: 464 en  Yucuyachi  y 

334 en  Santa  Rosa.  Para 1993, según  asentamientos  en  el  municipio, 

hubo  un  total  de 4 5  nacimientos,  de  los  cuales 16 fueron de  hombres  y 

29  de mujeres. En 1994 se registraron 37 nacimientos  de  los  cuales 

21 fueron  de  hombres  y 16 de mujeres.  Para  el  caso  de  Yucuyachi se 

muestra  en la población  una  densidad de 15.5 por  kilometro  cuadrado. 

En  este  contexto se observan  en  el  municipio 335 viviendas 

particulares  habitadas, 269 disponen  de  agua  entubada, 6 5  no  disponen 

de ella: 26 disponen de drenaje, 302 no  diponen  de  él; 307 diponen de 

energía  eléctrica, 28 no  diponen de este  servicio.  Existen dos 

fuentes  de  tipo  manantial  que  abastacen  de  agua  potable  con  un 

promedio  diario  de  extracción  de O. 285. se encuentran 63 tomas 

domiciliarias de tipo  doméstico.  En  el  municipio  hay  dos  lineas 

telefonicas  con  cuatro  aparatos  que  benefician  a  Yucuyachi  y  Santa 

Rosa,  existen  también  dos  oficinas  postales, 

La  población  ocupada es de 72, 43 en  el  sector  primario, 18 en  el 

secundario  y 8 en el  sector  terciario. 

En  la  mayoría  de  las  casas se observa  el  predominio  de  aparatos 

eléCtriCOS  como:  televisión,  radios,  estereos,  videocaseteras, 

licuadoras,  refrigeradores  etc. 
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En  Santiago  YLzuyachi  hay  una  unidad  médica de asistencia  social 

atendida  por un doctor  y  una  enfermera  para  una  población  usuaria  de 

1229. 

En el  municipi3,  la  población de 5 años  que  asiste  a  la  escuela es 

de 32 personas: 1 9  en  Yucuyachi  y 13 en  Santa  Rosa: de la que  no 

asiste  a  la  escuela  es  de 9, 2 y 7 respectivamente:  la  población  de 6 

a 1 4  años  que  asiste  a la escuela es de 309,  157 de  Yucuyachi y 152 

de  Santa  Rosa, la población que  no  asiste a  la  escuela  es  de 102, 54 

y 4 8  respectivamente; la  población de 15 años  y más sin instrucción 

es de 298,  171 de Yucuyachi  y 127 de Santa  Rosa: con  primaria 

incompleta 217, 11 y 106 respectivamente:  con  primaria  completa 243, 

179 y 6 4  respectivamente.  Actualmente  en  la  primaria  asisten 120 

niños  en  Yucuyachi,  mientras  que  en  la  telesecundaria  que  apenas 

tiene  hasta  segundo  año  asisten  apenas 20. 

Se observa  en  Yucuyachi  una  inclinación  por  las  casas  de  colado  y 

las  casas de teja  tiendcn  a  ser  aisladas,  existen  aún  viviendas  con 

piso de tierra,  con  su  cocina  independiente. El  combustible  para 

cocinar es la I d a ,  el  carbon y el  gas. 

5.2.  ESTRUCTURF-  OCUPACIONAL, 

Dentro de la  estructura  ocupacional  en  Santiago  Yucuyachi, se 

observa  una  grar  mayoría  de  comercientes de productos  monopólicos,  en 

consecuencia  exlsten en  la  población 22 tiendas  de  abarrotes, 2 

fruterias  y un expendio  de  refresco. 

En los  trabajos  de albañilería se encontraron  cuatro  personas,  Abel 

Herrera,  Conradc  Hernández,  Eliceo  Oropeza  y  Alvaro  Lazaro. 
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Como  ayudante  de  albañil  existen  tres  personas,  Gerard0  Herrera, 

Luis Herrera y Abel  Herrera  Hijo. 

En  los  trabajos  de  carpintería hay tres  personas,  Aurelio  Orduña, 

Ricardo Orduña y  Jesus Orduña. 

Los panaderos  de la población  son:  Jose  Cabrera,  Helesia  Lázaro  y 

Antonia  Orduña. 

Los que  se  dedican  a  la  matanza de animales  (carnicería)  son:  el 

señor Rogelio  Orduña,  Antonio  Zurita,  Mauro  Zacarías,  Serafin  Herrera 

y Félix Salgado. 

Las personas  que  catalogariamos  como  curanderos o adivinos son: 

Constancia  Franco,  Lucía  Salgado,  Lucina  Orduña,  Josefina  Guerrero, 

Juan Valdes,  Jesus  Barragán y Rubén  Guzmán. 

Los que  se  dedican  al  trabajo de la palma  son:  el señor Helquiades 

Villafañe,  Juan  Valdes,  Hilario  Vivar,  Aurelio  Zacarías y Librado 

Torres. 

En los  trabajos  de  arcilla  para  1áp;das  en  el  panteón  hay  una  sola 

persona,  Gabriel  Hernandez Z. 

Las llamadas  molenderas  (señoras  que  elaboran  tortillas  de  quienes 

no quieren  hacer  este  trabajo)  son:  Concepción  villa,  Fausta 

Gonzalez, María Solano,  Juliana  Franco,  Medarda  Villa,  Juana 

Gutiérrez, Eleuteria  Mendez  y  Enedina  Salazar. 

En la  población  hay  una  persona  que se dedica  al  trabajo  de la 

pirotecnia, el  señor  Enrique  Ldpez. 

Por SU parte  el  Señor  Eulogio  Barragán  se  dedica  a  la  fabricación  del 

adobe, cuando se lo requieren, para  la construcción de una  casa 0 

barda, además  acarrea  leña  para  venderla.  Otra  persona que  se dedica 

a  Cortar leña  es  el señor  Sostenes Valdes. 
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Las personas que se  dedican  a  la  cría  de ganado vacuno  son:  El 

señor  Ernesto  Olivera  Torres,  Alfonso  Carmona  Cruz,  Guadalupe 

Hernández  Hernández y Guadalupe  Sanches. 

Las  personas  que  se  dedican  a  la  cría  de  ganado  caprino son: 

Rutilio  Coronel  con 200 cabezas,  Gerard0  Lara  con 200 cabezas,  Abel 

Zaragoza 300 cabezas,  Edurdo  Valdes y Gabriel  Hernández 380 cabezas. 

En la cría  de  aves  de  corral se observa  que  prácticamente  toda la 

población se dedica  a ella. Se crían  además puercos. 

5.3. LA POBLACION Y SU FORMA DE VIDA  ECONOMICA 

Cono se había  dicho  al  principio de este  capítulo,  este  aspecto 

es de suma  importancia,  puesto  que  incide  en  la  decisión  de  migrar. 

Según  los  habitantes  de  Yucuyachi  el  tipo se subsistencia  económica 

para 1940 era  la  siguiente:  Se  dedicaban a la agricultura  de 

temporal,  lo  complementaban  con  los  trabajos  de  palma  (petates, 

tenates,  sopladores,  sombreros  entre  otros),  adem25 de  que  la  forma 

de alimentación se hallaba  estrechamente  ligada a la naturaleza 

(itayutos,  quelites,  platanitos,  jintonile, punta de  Quia,  flor  de 

calabaza  entre otros). O bien  algunos  solían  viajar  en  los  tiempos  de 

cuaresma,  cuando  no hay  trabajo  agrícola,  a  la  Costa,  Acatlán  Puebla, 

Tepalcingo,  la  Providencia,  para  llevar  y  traer  productos  de  estos 

lugares  en  forma  de  comercio. 

Para  ir  a  la  plaza  en  la  Costa  (Ometepec  Guerrero)  salían  en  lunes 

para llegar  a los 5 días,  un d í a  de compras, y para  el  regreso se 

tardaban 6 días  por lo que  en  total  del  viaje  eran 12 días. Los 

puntos  importantes  que  pasaban  en  su  recorrido son: 

COICOYAN DE LAS FLORES 
SAN MIGUEL EL  GRANDE 
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EL LIMON 
JICAYAN 
RANCHO  VIEJO 
TTJCOACHI 
O-UIETEPEC 

Al  regreso  de  este  viaje se descansa  un  día  en  Yucuyachi  para 

después  dar  salida  a  los  productos  traidos  de  la  Costa  en  la  plaza  de 

Tamazola  (domingos) o bien  otros  solían  recorrer  las  rancherías 

aledañas. 

Otros  viajes  se  realizaban  a  San  Juan  Piña,  para  traer  la  llamada 

piña  de  la  montaña,  para  llegar  a  este  punto se pasaba  a  orillas  de 

San Martin  Peras,  se  descansaba  en  la  Joya  del  Maguey  y de ahi  hasta 

San Juan  para  llegar a las  3pm. o sea, que el  recorrido se realizaba 

en más de un  día  y  medio.  Para  el  regreso se caminaban  dos días. Se 

descansaba  un  día  en  Yucuyachi  para  posteriormente  emprender  camino 

ya sea  para  Acatlán  Puebla,  Tepalcingo,  Tejalpa, o bien,  la 

providencia  donde  la  venta se lleva  a  cabo  por  la  noche  al  terminar 

la vispera de la  fiesta  anual.  Para  llegar  a  estos  puntos  la  ruta  era 

a siguiente: 

TAMAZOLA 
SAN LUIS 
TRUJANO 
GUADALUPE DE RAMIREZ 
SAN NICOLAS 
LA PRADERA 
TACACHI DE MINA 
lYARISCALA 
SANTO  NIRO 
U CIRUELO 
KEUHITAL 
GUADALUPE  ACATLAN 
SAN PABLO 
ACATLAN 

En  Acatlán  se  vendía  por  docena  la  piña,  ellos  la  conseguían  en 

San Juan  a  tres pesos y  la  vendían  en 8 pesos;  según  el  señor  Ernesto 

Olivera,  él  llevaba 9 docenas, por lo  que se podía  hablar  de  una 
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ganancia  de 4 5  pescs  que  eran  bien  valorados  en  aquel  entonces,  asi 

que  una  parte  se  ayorraba y uaa parte  se  destinaba a los  gastos  de 

l o s  viajes  y  manurención  de  la  casa.  Ahora  bien, al regreso  de 

Acatlán se traían CSntaros  típicos  del  lugar que eran  codiciados  por 

la gente  de  Yucuyachi  por  lo que el  viaje no era en  vano  sino 

costeable. 

Otros  viajes  se  realizaban  a  Juxtlahuaca  donde se iba a  vender  maíz 

y  frijol  colorado.  Mientras  que otras personas se iban a  trabajar al 

corte de caña  en  Veracruz.  Asi  es como  solían  mantener su economía 

los  habitantes  de la  década de los  cuarentas. 

Con  el  paso  del  tiempo  este  modelo  económico  ha  ido  cambiando 

paulatinamente, unos comentan  que con la  llegada  de  los  carros  esta 

forma de comercio tendió a desaparecer , en tanto, otros  dicen  que  el 

camino a la costa  comenzó  a  ser  muy  peligroso  por los constantes 

robos  y se dejó  de  ir  a  este  punto  cuando en la  denominada  cuesta 

del  campanero  antes de llegar  a  rancho  viejo,  asaltaron  y  dieron 

muerte al señor  Nicolas  Angel y su esposa  originarios de Santiago 

Yucuyachi. Lo cierto es que  hoy  en  día  la  economía de los 

yucuyachenses ha cambiado  radicalmente  y por tanto muy  poca  gente se 

observa que busca subsistir con la economía  tradicional,  puesto  que 

con  la  llegada de la  modernidad  y  las  continuas  migraciones fue 

necesario  insertar 3 la  población  en  la  economía de mercado. 

5.3.1. UNA ECONWLA DE  MERCADO O DE  INCERTIDUMBRE 

A pesar  de que hoy  en  día se observa  en  menor  escala la 

agricultura  de  temporal  esta  aún  subsiste,  asi  como  las  personas de 

avanzada  edad  que  continuan  trabajando la  palma.  Muy  poca  gente  vive 
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en la comunidad,  pues la  mayoría niqra hacia  los E . U . ,  en  el  trabajo 

agrícola  vemos  que  las  esposas de aicj-lnos  dc? los  que  migran  buscan  la 

manera de ponzr su  siembra  para c u a n c 3  el marido  regrese  a  finales  de 

julio  venga a terminar  con  los úiirimos tres  ciclos  del  trabajo, 

labrar,  dar  segunda y cosechar:  este  caso  lo  vive  la  señora  Efigenia 

Cabrera  quien  comenta  muy  entusiasmada  la  forma  en  que  ella y su 

marido  planean  el  ciclo  anual;  el  cas.0  ilustrado se trata  obviamente 

de un  migrante  que  va a E . U .  por  unos  tres o cuatro  meses. 

Pero  generalmente  a  la  mayoría  no le interesa  la  agricultura  de su 

tierra  y sólo vienen  a  descansar o de paseo  a  la  población  en  tanto 

que  su  familia  esta  a la  expectativa  de  los  dólares  que  llegan de 

nuestro  vecino  país  del  norte. Así cada martes y jueves de la  semana 

salen de la  población  tres  camionetas  que  llevan  generalmente  a  las 

mujeres  a  Santiago  Tamazola  donde se encuentra  ubicada  la  oficina de 

telégrafos  para  cobrar  los  cheques qJe en  ocasiones  ascienden  hasta 

18 mil  pesos. 

A l  momento  de  preguntar  a  los  habitantes si su economía  era  estable 

muy  pocos  contestaron  que sí y  una  parte  significativa  contestó que 

no, pues  en  ocasiones  tarda  para  llegar el dinero  de  los  migrantes, o 

bien, es retardado o se  pierde  definitivamente.  Quienes  dijeron  tener 

una  economía  estable  son  generalmecte  las  personas que no  suelen 

migrar  y  comentan  que  con  lo pc.3 que  en  su  pueblo  ganan es 

Suficiente  para  irla  pasando,  pues  realizan  actividades  como  las w e  

se describen  en la estructura  ocupacional. 

Cuando se preguntó  cuántos  sostienen la economía  de  la  familia y a 

que se dedican  las  respuestas fueror.  muy  variadas,  pues  por un lado 

10s hijos mandan  dinero  del  norte,  en  tanto  que  el  papa  pone SU 
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siembra:  mientras que las  familias  recién  formadas y que la cabeza es 

la  única que se encarga de la economía,  este  suele migrar y en 

consecuencia  esperan  que  les  mande  dinero: o bien, como  el  señor 

Eduardo  Valdes  quien  opto  por  no  salir  de su pueblo,  siendo  el  Único 

que  sostiene  a  la  familia se dedica  a  criar  ganado  caprino y a  poner 

su  siembra  con  lo que asegura  la  economía  de  la  misma.  Para  el  sostén 

de  la  familia  una  buena  parte  de  éstas  espera  que  el  marido,  el  hijo, 

el  yerno,  etc. le mande  dinero  para  la  manutención de los que se 

quedan. 

Al preguntar si la población  cuenta  con  una  fuente de ingreso  fijo, 

con  cierto  enojo  los  habitantes  respondían  diciendo, "eso 

quisiéramos,  que  hubiera  aquí  una  fábrica o algo  en  donde  ir  a 

trabajar  para  ganarse  un  salario, y sin  embargo,  aquí  en la  poblaci6n 

no lo hay y necesitamos  buscarle  para  irla pasandol'll). Es evidente 

pues  que  la  población  no  cuenta  con  una  fuente  de  ingreso  fijo. 

Y cuando se preguntó  a  los  habitantss  si  tenian  algún  familiar 

traba  jando  en  el  extranjero,  reflejaban  desconfianza  de su parte  al 

contestar,  sin  embargo,  a  fin  de  cuentas  se  lograba  sacar la 

respuesta.  Había  familias  que  decian  tener 4 o 5 hijos en E.U. o 

bien,  que  tenian  trabajando  algún  familiar en aquel pais.  otras 

personas de avanzada  edad  comentaban que uno o dos de sus  hijos se 

fueron con todo  y  familia y vienen muy poco a  visitarlos. Al 

preguntar si recibe  recursos  de  su  parte  la  respuesta  era  positiva  en 

la  mayoría  de los casos.  Al  momento  de  preguntar si conocia  familias 

que reciben  recursos  de  familiares  que han  emigrada al extranjero 

muchos  contestaron  que  no  y  en  menor  escala  contestaron w e  si, 
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mencionando  a  los  vecinos o los familiares, o bien,  algunos 

conocidos. 

Con el anterior  análisis de la  economía  en  la  localidad  estudiada 

desprendemos  el  hecho  de  que  existe  una  economía  de  incertidumbre  que 

sin duda  está  insertada  en el proceso  de  transición de una  economía 

tradicional  a  una  de  mercado  que  con  la  ayuda  de  la  mercadotecnia en 

la  televisión  ha  logrado  impregnarse  a  fondo  en  la  cultura de los 

habitantes  de  Yucuyachi. 

5 . 3 . 2 .  EL  USO  QUE SE DA EN YUCUYACHI  DEL  EXCEDENTE O DINERO 
OBTENIDO POR LOS TRABAJADORES MIGRANTES EN E.U. 

En este  apartado  sería  conveniente  que  analizaramos  primeramente 

el monto  de  dinero  enviado  por  los  yucuyachenses en Estados  Unidos, 

enseguida  presentar  lo que  sería  su uso o fin. 

De acuerdo con nuestro  trabajo  de  campo  nació  la  iniciativa  de 

acudir junto  con los habitantes  a la oficina de telbgrafos  en 

Tamazola,  para  conocer  más  de  cerca (...) y  bzindar  así  una 

estimación  de  los  montos de dinero  enviado  por los migrantes.  Como  ya 

mencionamos  anteriormente  los  martes y los  jueves  a  las  8am.  salen  de 

la  población  en  estudio  hacia  Tamazola  tres  camionetas  con UE 

considerable  número  de  habitantes,  generalmente  mujeres y pocos 

hombres. Al llegar a este  punto  las  personas  tienen  que  registrarse y 

esperar  hasta  las  ll:30am.  hora  en  que  llega  la  camioneta  con  dinerc 

en efectivo. 

En el parque  de  Tamazola  es  predominante  la  presencia  de  quienes 

vienen de Yucuyachi,  muy  poca  gente  viene  de  otras  poblaciones, a 

menos  eso se observó  en las  dos ocasiones  que  acudimos a este  punto, 
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donde se observan  construcciones  de  obra  pública,  entre  ellas la 

remodelación  del  templo  parroquial. 

Al nromento de llamar  a  cada  una  de  las  personas  registradas  según 

el  orden  nuestra  atención se centro en  tomar  nota  de  la  cantidad  que 

cada  una  recibia.  La  primera  recibio una  cantidad  de 6 ,000  pesos, la 

siguiente 5 , 3 0 0 ,  otra  recibio 1 8 , 0 0 0  pesos,  y  sucesivamente 

continuaban  pasando  a  recibir  cantidades  que  oscilaban  entre  los 

1 , 0 0 0  a 20 mil  pesos.  El  monto  total que se observó  en  este  día fue' 

de 5 4  mil  pesos.  Para  el  segundo  día de nuestra  visita  el  monto 

ascendió  a 38 mil  pesos;  así  es  como  estimamos  que  en  Yucuyachi  entra 

a  la  semana un total de 92 mil  pesos:  obviamente  consideramos  que 

esta  cantidad no es de  cada  semana,  a  veces  disminuye  notablemente. 

Incluso  la  encargada de correspondencia  en  Yucuyachi  comenta  que  hay 

semanas  en que llega un solo  aviso  de  cobro. 

En  cuanto al uso  que se le da  al dinero  que  reciben los habitantes 

qlle tienen  algún  familiar  en  Estados  Unidos es  característ;co 

observar cómo  desde  el  momento  de  cobrar se dedican  a  realizar 

compras, ya  sea  despensas,  fruta o bien se observan  bolsas de pan  que 

llevan de regreso  a  su  comunidad.  Otras  personas  al  siguiente  día  se 

vienen  a  Huajuapan  a  depositar  una  parte  del  dinero  al  banco,  en 

tanto que  otras se  vienen  para  comprar  ropa,  zapatos,  trastos, 

muebles,  en fin lo que  sea  con  tal de demostrar  a  la  población  que 

tienen dinero, porque  tienen  a  su  gente  trabajando  en E.U. 

Sin  lugar a dudas  en  la  población se observa  la  indiosincracia 

total,  pues  todos buscan ser  mejor que  el  otro, creyendo  demostrar 10 

anterior con remodelar  a  arreglar  bien su casa,  ponerse  buena ropa, 

lucir  bonitos  zapatos,  comer  bien y presumir  de  todo. Por ello la 
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gente  que  suele  estar  arraigaua a su tierra se pregunta  a  quien  le 

presumen o para  que  presumen si afin de cuentas  ante  Dios  todos 

vaiemos  lo  mismo. 

Al respecto  de  lo  anterior,  en  los  días  que  estuvimos  en la 

población  nos  tocó  presenciar la gran  problematica  que se vive  en  las 

escuelas,  debido  a  que se acerca  la  clausura de fin de curso  pues, 

hay  que  buscar  al  padrino o madrina de salida de tercer  año  de  kinder 

o bien  de  sexto  año  de  primaria  que ofrece un regalo al ahijado y los 

padres  de  éste  una  comida  al  compadre. Tal acontecimiento  implica  una 

gran  carga  de  gastos.  Por  un  lado, los que son nominados  para  el 

grupo de la  escolta  deben  procurar  tener  ya  listo  el  traje o uniforme 

nuevo  para  el  cambio  respectivo,  las  madres de familia  de  los  niños 

nominados  acordaron  ir  a  Huajuapan par:. adquirir  todo  lo  necesario, 

sin embargo,  a su regreso  comentan  del  gran  problema que se suscitó 

para  elgir  el  modelo  y  tela  del  vestido de gala, ya  que  hubo  quien  no 

estuvo  de  acuerdo  por  parecerle  aquello  "de  lo  más  corriente",  cuando 

en tal  grupo  hay  hijos de quienes  no  salen  a  trabajar  fuera de la 

población y por lo tanto no tienen  nada de que  presumir. 

Por  otro  lado,  con  las  madres  de  los  niños  que  salen  de  sexto  se 

Suscitó  el  mismo  problema,  ya  que  la  profesora  de  dichos  alumnos 

llevó un  sastre de Santa  Cruz  de Bravo para  que  se  encargara  de 

elaborar  los  trajes  y  vestidos,  sin  embargo  no  faltó  quien  dijera  que 

era  preferible  ir  a  Huajuapan,  porque allá s í  habia  vestidos  finos Y 

bonitos. A fin  de  cuentas  se  optó  por  el  sastre  escogiendo  el  vestido 

más  caro, que  result6  una  burla,  porque  pudimos  constatar que el 

sastre, utilizó  la  tela más corriente  con  una  costura  no  bien 

moldeada. 
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El rasgo  antes  analizado  parece  generalizarse  en  toda  la  región y 

entonces  Huajuapan se convierte  en  la  capital  del  comercio  y la moda, 

las  tiendas  de  ropa,  zapatos  y  regalos se observar.  saturadas; 

recordemos  que  en  este  punto  confluyen los distritos  de  Silacayoápan, 

Juxtlahuaca  y  en  menor  importancia  teposcolula. 

A s í  es  como se presenta  la  dinámica  económica  en  Santiago  Yucuyachi 

donde se conjuga  la  apariencia  y lo concreto de la  realidad.  Después 

de analizar  la  economía  del  lugar  pasamos  al  análisis  que  concierne  a 

las  condiciones  sociales  de  la  población. 

NOTAS 

1) Testimonio  de los habitantes de Yucuyachi 

Los datos  demograficos se obtuvieron  del  perfil  sociodemográfico 

del  Censo  General de población  y  Vivienda, 1990.  



CAP. VI CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACION 

Este es  sin  lugar a  dudas  la  parte  que  permite  conocer  más  a  fondo 

sobre el tema que  nos  ocupa,  puesto  que  en  é1 se observan  los  modos 

de  convivencia,  las  cuestiones  étnicas, la  cultura  y las tradiciones 

de la  comunidad. 

6.1. ORGANIZACION SOCIAL 

~a forma  en  que  está  organizada  la  población  es  la  siguiente: 

La  encabeza  el H. ayuntamiento,  le  sigue la  sociedad  católica,  el 

comité de padres de familia en la  escuela,  el  comité de agua  potable 

y el comité ejidal.  Cada  uno de  estos  grupos  cumple  una  función 

dentro de la  localidad  según su ámbito,  siempre  y  cuando  se  le  tome 

parecer  al  presidente  municipal.  Otra  organización  que se observa es 

la ncofradíall(l) en las  fiestas  patronales,  con  sus  respectivos 

diputados  mayores y menores,  donde  el  que  encabeza  a  estos  últimos es 

conocido  como  "Tashicuan, y el  que  representa  a  los  diputados  mayores 

son  los  llamados  señores  grandes o llShicuanuntt. 

En  tanto  que la  organización  del  trabajo  por  familia se organiza  de 

la  manera  siguiente:  el  hombre es el que  realiza las tareas  del 

campo,  acarrea  la  leña y mata  algún  animal,  conejos,  venados o 

palomas.  En  tanto  que  la  mujer se encarga  de  las  tareas de la casa, 

preparar  la  comida,  lavar,  planchar,  borda  y  en  sus  ratos  libres  se 

reune can las  vecinas  para  platicar, o bien, le  dedican gran  parte  de 

la tar<e  a  las  telenovelas.  Los  niños  asisten  a  la  escuela  por  las 

mañanas  como es de costumbre  y  por  las  tardes  se  vuelven  a  reunir 
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para  realizar  trabajos  nanuales y en  los  ratos  libres  juegan  con  sus 

amigos. 

Cuando  es la época  de  lluvias  y  que  inicia  el  trabajo  agrícola  los 

hombres se van  todo el  día al campo, por  ello  la  mujer  le va a  de  jar 

su comida  y  en  ocasiones se queda  ayudando  un  rato,  para 

posteriormente  regresar  al  hogar y preparar  un  atolito  de  maíz  para 

merendar  por  la noche,  también  a  coser  y  lavar  el  nixtamal  para  el 

día siguiente. 

En  Yucuyachi  la  forma  básica de la  familia  la  constituyen  los  padres 

y los  hijos  y  el  parentesco  es  el  elemento  que  organiza  las 

relaciones  internas y externas  de la familia.  Tanto la familia 

extensa como  los vecinos  y  amigos  se  solidarizan  en  el  trabajo 

agrícola, en la construcción de la  casa,  entre  otras  cosas. El  abuelo 

o su hijo mayor  es  considerado  como  cabeza  de la familia  extensa,  por 

lo tanto  el  hijo  mayor  es  el  responsable  de la propiedad y  del 

cuidado de sus hermanos;  cuando  &tos  crecen, se efectúa  una 

distribución  equitativa de la herencia.  Aunque  podríamos  decir  que 

hoy en  día ya  no  es tan  frecuente la herencia,  ya  que  ahora  los  hijos 

escogen y compran  el  lugar  donde  van  a  vivir. 

Anteriormente  era  nulo  el  noviazgo  en  la  comunidad,  muchas  veces 

los padres  elegían a la que habrá  de  ser  compañera  de  su hijo, 

incluso  la  novia no sabía  quien  era  el  candidato  para su esposo y 

aunque lo  conociera de vista. Los señores  grandes  piensan  que  hoy  en 

d í a  los lazos  establecidos  por  el  respeto  parecen  frágiles  por  el 

comportamiento de los jóvenes que les  ha  dado  por  salirse  con la 

muchaha  y  llevársela unos días para  posteriormente  regresar  por  el 

perdón  y  a  pedir se realice  la  boda o casamiento,  ademds  porque  en la 
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actualidad  si  existe  el  noviazgo y se ccmunican  abiertamente  para 

formalizar  el  matrimonio. 

Hablando  del  respeto, se dice que  anteriormente  era  motivo  de  una 

gran  ritualidad,  encontrarse  ya  sea  al  padrino de bautizo, 

confirmación,  primera comunión, etc.  el  ahijado  tenía que inclinarse 

un  poco y  cruzar  las  manos al tiempo  que  dice  "su  bendición  padrino o 

madrina"  según  sea  el  caso:  por  su  parte  éste  último  respondía IlDios 

te bendiga  hijo".  Hoy en dia esta  ritualidad  comienza  a  mostrarse 

tenue ante  las  nuevas formas ideologies que  son  alentadas  por los 

medios  de  comunicaci6n y por el  regreso  de  quienes  salen  fuera y 

conocen  otro  tipo de  cultura y  a la que  consideran  ser  mejor  que la 

suya  (esto se refleja  en  la  juventud  act.lal  que  viene de E.U.). 

6 . 2 .  ASPECTOS  CULTURALES 

Será  conveniente  iniciar  este  apartado  con  un  análisis  que 

concierne  a la  educación que recibe la comunidad  estudiantil $9 

Yucuyachi.  Al  momento  de  preguntar  a  los  padres  de  familia  la  opinión 

que  tienen  sobre la educación  escolar  que  se  imparte a su hijo, la 

respuesta fue controvertida:  debido  a  tpe  por  un  lado,  hay  personas 

que consideran muy  bueno  el  desempeño e: la  manera de  enseñar de los 

profesores y porque además  notan el  cambio  en  la  actitud y 

calificaciones  de  sus  hijos.  Por ozro,  están  los  padres  que 

consideran  muy  bajo el nivel de enseñanza de los profesores y, por  lo 

tanto, no concuerdan  con  la idea  anres  presentada,  mostrando un 

repudio  total  hacia el director  quien  dicen  tiene  ya  diez  años  en la 

comunidad y eso no  les parece  correcto, porque  comienza a  hacerse  de 

adeptos  y para  cuando  tienen  algún  protlena  con su esposa  (profesora 
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también) la queja  no  prospera  y  según  comentan  han  acudido a la 

coordinación  de  zona  para  solicitsr  la  salida  de  dicha  autoridad  en 

la  educación,  y  sin  embargo se han  dado  cuenta de que  existe  un  apoyo 

total para la persona  antes  mencionada. 

En  el  ciclo  escolar 95-96 la convivencia  del  personal  academic0  de 

la  escuela  primaria se ha  fragmentado  con  la  presencia  de dos 

profesoras  que  tienen  el  grado de licenciatura y que  apoyan  otra 

corriente  dentro de su sindicato.  En  el  mes de abril  para  ser  más 

preciso, se declaran  la  guerra  abiertamente los  dos  grupos y, las dos 

profesoras  convocan a los padres de familia de sus grupos  respectivos 

y  les  presentan  una  acusación  en  contra  del  director,  para  lo  cual 

piden la opinion  de todos, para  ventaja de ellas  los  padres  presentes 

son  los  que no estan de acuerdo  con la  educación  de sus hijos  y se 

arma  un  problema.  El  director  y su familia se va  sin  decir  nada, se 

da  parte  al  municipio y este  toma  cartas  en  el  asunto y se  procede  a 

levantar  actas  de  abandono,  Sin  embargo, al cabo de  unos  días  este 

regresa  como si no  hubiese  pasado  nada y advierte  que de la población 

no se irá. 

La  anterior  situación  no  favorece  en  nada  a  la  educación  del  niño y 

por  el  contrario  vulnera  el  aspecto  civico-social  que  este  debe  tener 

con su entorno y futuro que lo  depara. 

De  acuerdo can nuestro  trabajo,  se  encontró  que no  hay  nivel  más 

alto de educación  que  la  primaria,  es  muy  poca  la  comunidad  que se 

interesa  por  la  secundaria  y  mínima  en  los  que  se  interesan  en 

terminar  una  carrera.  Nuestra visita a  los  estudiantes  de  sexto  año 

de primaria  constato que existe  una  gran  apatia  por  continuar  con sus 
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estudios. A l  momento  de  preguntar  ¿quien  continua  con  el  nivel  medio 

basico? sóio tres  de 18 alumnos  contestaron  positivamente  y  el  resto 

tiene  como  finaliüad  partir  hacia  los  Estados  Unidos,  donde  dicen  les 

ira  mejor  que si se  quedan a sufrir  con  las  tareas.  Esta  es la 

realidad de la  que  se  lamentan  los  habitantes  de  Yucuyachi  con 

respecto  a la educación  que  tanto  afecta  incluso  a  sus  paisanos  que 

ya se encuentran  dentro de nuestro  vecino  país  del  norte. €1 director 

de la primaria, en  una  entrevista  realizada  comenta  de  la  cuestión 

binacional  en  la  educación  que dice afecta  más  a los niños,  pues 

ahora  en el momento  que  lo  desean  nos  exigen  una  constancia  que 

presentaran  en E.U. para  comprobar su grado  de  estudios  y  poder 

continuar  alla  con  el  año  escolar  vigente. Lo mismo  sucede  a su 

regreso  cuando  nos  presentan su constancia  para  volverlos  a  recibir, 

lo que  representa  una  problematica  y  una  ayuda  al  descontrol  de  los 

niños,  ya que no se puede  comparar  el  nivel  educativo  de  alla  con  el 

de nosotros. (2) 

De  acuerrlo con el  análisis que  hemos  venido  presentando  se  puede 

percatar de la  pérdida  de  los valores  culturales  que  incluye  los 

conocimien=os, las  creencias,  el arte, la  moral,  los usos y 

costumbres,  y todos  los  hábitos y aptitudes  que  adquieren  los  hombres 

por su condición de  miembros  de  una  sociedad y, por  el  contrario,  se 

observa u-73 falta  de  estímulos  ambientales  que  generen  una  mejor 

socialización de los individuos.(3) 

Con respecto al  idioma  mixteco, se considera  lamentable  por  parte  de 

los habitzntes de  Yucuyachi  el hecho  de  que  sólo las  personas  de 

avanzada edad lo  conserven,  lo que hace  evidente  su  desaparición. 
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Cuando  preguntamos  a  las  personas  que  aún  lo  conservan  ¿porque  creen 

que ho ocurrido tal  situación?,  ellos  dan  una  serie  de  argumentos, 

aveces  de  culpabilidad,  pero  el  señor  Doroteo  Arzola  dirá:  "el  Único 

culpable  es  el  gobierno,  porque  cuando  vinieron los maestros  nos 

obligaron  a  aprender  el  español o castilla y olvidarnos  de  nuestra 

lengua  materna o legitima y para  lograr  este  proposito,  incluso  nos 

pegabanIl(4).  El mismo  cometario  nos  lo  hicieron  también  otras 

personas;  ante  tal  situación  de  amenaza los padres  comenzaron  a  no 

querer  enseñar a sus hijos  el  mixteco  para  que  no se enfrentaran  al 

mismo  problema  cuando  ingresaran  a  la  primaria.  Desde  nuestro  punto 

de vista  consideramos que varios  factores  han  influido  en  la 

paulatina  desaparición  del  idioma  mixteco,  aunado  a  ello  el 

comentario  del  señor  antes  mencionado. 

El señor  Eulogio se percata  de  que el  poco  mixteco que aún se habla 

hoy en  día  incluye  una  serie  de  combinaciones  por  la  introducción  de 

nuevas  palabras y por  consiguiente  se  va  pel3iendo  tambien  su  pureza. 

Posteriormente  preguntamos si existe  alguna  probabilidad de 

rescatar  el  idioma:  la  respuesta  fue  concordante  entre  varias 

personas  al  decir  que  el  gobierno  tienen  en  sus  manos  tal  solución 

por lo  que  debe  implementar  programas  que  favorezcan  la  conservaci6n 

del  idioma, que los alumnos  reciban  una  educación  bilingue. Más que 

el gobierno,  consideramos  de  nuestra  parte  que  para  preservar  esta 

lengua  indígena, es conveniente  hacer  conciencia,  en  la  juventud,  de 

la  riqueza  cultural  que  esta  representa y en  lugar  de  sentir  pena  en 

su dominio  le  deberian de considerar  como  parte  de su identidad, 
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dicha  tarea  estaría  apoyada  por  un  programa  estatal,  las  autoridades 

municipales  y la población  en  su  conjunto. 

Es evidente  que  en la población las raices étnicas  van  perdiendo 

terreno de  manera  sorprendente,  asi  por  ejemplo el vestuario  típico 

en los  habitantes  presenta  una  nueva  variante, la introducción  de 

modas.  Anteriormente a los hombres les caracterizaba,  el  pantalon  de 

manta, la  camisa de  coton, el sombrero de palma y los huaraches;  por 

parte  de  las  mujeres,  las  naguas  largas,  las  blusas  bordadas,  el 

reboso y los pies  descalzos.  Por  parte  de los hombres  eso  ya  quedo 

atras, sin  embargo  por  parte de las  mujeres  en la actualidad  aún 

persiste  en  algunas  mujeres  de  avanzada  edad  esta  forma  típica de 

vestir.  Con la integración  al  sistema  capitalista y a las constantes 

salidas de  los  habitantes  al  extranjero  estas  formas  son  inevitables 

de conservar y hoy los habitantes  se  hallan  inmersos  en el 

maravilloso  mundo  del  mercado  con  productos  de  belleza,  ropa y 

zapatos. 

6.3. COSTUKBRES Y TRADICIONES  DE LA POBLACION 

En lo que se refiere  a  este  tema  en  el  que  todos los pueblos 

muestran una gran  riqueza,  para  la  población  que  nos  ocupa lo 

anterior  tiene  una peculiar  característica por sus  multiples formas y 

gran colorido en su  desempeño. 

De entrada tenemos que las  celebraciones en cuanto a  tradición se 

refiere en Yucuyachi. Al iniciar  el año conmemoran la festividad  a  la 

Inmaculada  Concepción, para  el mes de febrero se  presenta el peculiar 

carnabal , le siguen las  celebraciones de semana  santa,  continua  el 
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A la Inmaculada  Concepción  es  a  quien se le  rinde  un  culto  enorme 

por  sonsiderar  su  estancia  en  la  población  como  un  miiagro;  lo 

anterior se desprende de  lo  siguiente:  habitantes  de  Jicayan 

(población  costeña  cerca de Ometepec)  vinieron  a  puebla  para  llevarse 

una  imagen de la  virgen  antes  mencionada a su  regreso  tenian  que 

pasar  nuevamente  en  Yucuyachi,  población  donde  decidieron  descansar 

después de  una  larga  jornada,  al  día  siguiente  cuando  intentaron 

seguir su camino,  según  la  leyenda,  la  imagen se nego  rotundamente  a 

continuar su peregrinar, no  permitiendo  que los habitantes  de  Jicayan 

la  volvieran  a  levantar,  ante  tal  situación los costeños  optaron por 

pedir  permiso  a  las  autoridades  para  dejarla unos días  mientras  iban 

por BAS elementos  de  refuerzo,  después  de  partir los habitantes  de 

Jicayan,  los  yucuyachenses  pensaron  en  que  la  imagen no podia 

permanecer en el  lugar  donde  se  quedaron  a  descansar  los  peregrinos  y 

convocaron  entonces  a  toda  la  población  para  ver si podiar,  llevarla 

al  templo,  donde  tienen  como  patron  a  Santiago  Apostol. Al ver  que 

"sólo dos hombres  la  levantaron  los  que  estaban  preseztes  se 

sorprendieron  muchisimo y desde  entonces  le  muestran  una  gran  fe por 

tal  aconte~irniento~~(5).  Cuando  volvieron por  la  imagen  los costeños y 

al ver que  esta  se  encontraba  ya  en  el  templo decidieror!  dejarla 

porque según  ellos  "este  era  el  lugar  que  eligio  para  quedarse"(6). 
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Desde  aquel  entonces,  comentan los pobladores  que al iniciar  el año 

nuevo  dan  pricipio  las  festividades  en  su  honor. Se reune  la  llamada 

cofradía  (lugar  en  que se concentran los que tienen a cargo  la 

festividad), se matan los animales, se hacen las proviciones  para  los 

que iran  por  las  Moras  (grupo  de  danzantes de Tlajiltepec  Guerrero), 

se construye  el  corral  de  toros  donde se llevan a cabo  los 

tradicionales  jaripeos  y se comienza  a  adornar  el  templo  con  lienzos 

blancos.  Anteriormente  (hoy  en  día esto se ralizaa  con la eficiencia 

del  transporte) los que  iban  por  las  Moras  partian  de la población  el 

d í a  2 de enero para regresar el  día 5 ,  pues,  el  día 6 la festividad 

ya se  encuentra  en  pleno,  de  hecho  los  jaripeos  los  habia  desde  el 

día 3. Hoy en día  el  grupo  de  danzantes antes mencionado  ya  tiene 

varios años que no se presenta  en  esta festividad, sin  embargo,  el 

encargado  de  dicho  baile  no  hace  falta con su ofrenda  compuesta de 

racimos  de  plátano  guineo  muy  vistosos  adornados  con  papel  crepe que 

lucen  en  el templo  durante la  festividad.  Nosotros  en  nuestro  trabajo 

preguntamos a personas  relativamente  jóvenes  el  porque  ya  no se 

presenta este  baile,  la  respuesta  fue  que  "ya  nadie  les  hace  caso, no 

tiene  ningún  chiste,  eso  ya  paso de moda, o bien, que  cobran  muy 

caro"(7); esc de que  cobran muy caro  es  cierto  dice Don Juan  Valdes 

"pero  eso se debio  a  que  anteriormente  existia  un  tipo  de  intercambio 

entre  nuestra  banda de musica  y  la danza, por ello no  cobraban,  pero 

cuando  comenzd,  a  perderse la obligación de los musicos eso se temino 

Y con  justa  razón  este  grupo  tiene  el derecho de cobrar sus 

honorarios For SU desempeño;  de mi parte me gustaria  que  esa 

tradición no se perdiera, asi que ahora me da gusto porque en  el 1997 

Van a regreszts  nuevamente  porque  asi 10 desea  el  señor  mayordomo"(8). 
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Otra  tradición  en  esta  festividad son  los jaripeos  que 

al acontecimiento,  para  este e-.-ento se buscan  comisiones  y 

dan  realce 

encargados 

para  cada día, que  tendran  como  meta  superarse  entre si. En 1996 este 

evento  fue  motivo  de  comentarlo  por  los  habitantes  que  decian  "los 

mayordomos  no  hacen  la  fiesta  por  agradecimiento  a la virgen  sino  por 

negocio"( 9 )  : pues  en  esta  ocasión  para  asistir  a Los jaripeos  era 

necesaria  una  retribución  monetaria ya  que  éstos'  eran  catalogados de 

lujo  por  venir  de  Hujuapan de León  y  por  contar  con  los  mejores 

jinetes de la  región.  La  respuesta  del  presidente  municipal no se 

hizo  esperar y respetando  las  ideas de los  mayordomos,  convocó  a  los 

ciudadanos  para la construcción  del  corral  de  toros que  tendria 

actividad  los  días  en  que no se afectara  a  la  mayordomía. 

La  llamada maroma o payaso que  se hace  acompañar  en sus  versos  al 

son de la  música  tradicional  es  otra de las  atracciones de la 

festividad,  esta  al  igual  que 3 as Moras  comienzan a perder  terreno, 

asi  por  ejemplo  comentan  los  habitantes  que  el  año pasado esto no fue 

visto en  la población.  Comentan las  personas  de avanzada  edad  que  la 

llamada  maroma  que  realiza sus  funciones  por la  noche,  comienza  a no 

interesarle  a la  gente  por la  llegada de los bailes que  amenizan 

distintos  grupos  de la región  y  grupos de fama.  Por  lo que a  los 

mayordomos  les  interesa  mejor  preocuparse  por  lo que trae  negocio  y 

no por lo que  entretiene y divierte  a  la  gente,  como  era  el 

significado  anteriormente. 

En los  Juegos  pirotecnicos del  año pasado  se  observa  una  peculiar 

característica, en  lugar  de  aparecer  algún  lema  alusivo  a  la  imagen 

apareció  el  nombre  de  la  famllia que  organizó dicha  festividad,  lo 
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que  terminó por  irritar más al  párroco  del  lugar  que  desde  días 

anteriores  mostraba  su  desacuerdo  en  la  organización  de  las  fiestas 

anuales. 

La  siguiente  tradición en  el año  es  el  carnaval  que  dura  cuatro 

días,  donde  los  llamados  negros se visten  simulando  la  cara  de  un 

toro,  con un gabán,  sombrero  y  sus  chaparreras,  mientras  que  las 

llamadas  negras  (hombres  vestidos  de  mujer)  visten  naguas  largas  con 

una  colcrida y folklórica  trensa, y se  cubren el  rostro.  Esta 

tradición  muestra  nuevas  tendencias  en  el  vestuario  por  parte  de  las 

negras  que  van  desde la  minifalda,  zapatillas y medias. La gente 

comenta  que se ha  perdido  además  en  esta  costumbre  un  elemento,  la 

entrada del  caballo  con un  jinete que lanza al  negro  y  sube con  él  a 

la  negra  para  llevarlos  al  paseo  por  las  principales  calles,  esto 

sucedia el último  día  del  carnaval:  lo  que aún se  conserva es la 

entrada  del  tigre  en  ese  mismo  día.  Se  dice que anteriormente  cada 

mayordomo  de  las  imágenes  del  templo,  tenía co.’o obligación  sacar  dos 

parejas.  Ahora  esta  fiesta  la  organizan  personas  del gusto que eligen 

a  un  mayordomo de carnaval.  Según  algunos  habitantes,  esta  tradición 

tenía  anteriormente  un  carácter  místico  en  el  que se conjugaba  lo 

religioso y lo  profano  dando  inicio  así  a  las  celebraciones de semana 

santa, con procesiones  cada  viernes  de  cuaresma. 

En todos los viernes  de  cuaresma,  es  típico  encontrar  en  los 

hogares un rico  desayuno  por  las  mañanas  con  tamales de calabaza y 

atole de agua  buena  (agua de tipo  manantial),  en  la  comida no hace 

falta  la  torta  (tortitas  elaboradas  de  tortilla y queso,  en  mole). 
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Todavía  hace  unos 15 años, el  viernes  santo  los  habitantes  de 

Yucuyachi  asistían  caminando  a  esta  celebración  en  Santiago  Tamazola 

donde se lleva  a  cabo  el  viacrucis  y  una  feria  propia  del  lugar. 

Posteriormente  el  peregrinar se cambió  por  eficientes  camionetas. 

pero  en  la  actualidad  ya no se asiste  a  este  punto y, se decidió 

representar  el  viacrucis en la  comunidad. 

En el llamado  "pedimento de aguatt se acude  a  la  cueva  denominada 

las  palomas  situada  al  norte de la  población . A este  punto  asiste  un 
brujo y las  personas  encargadas  para  dicho  ritual,  llevando  consigo 

un  chivo, un  gallo,  huevos  y  copal.  Este  ritual  consiste  en  cortarle 

la  cabeza  al  chivo,  éste  comienza  a  bricar y riega  la  sangre,  para 

cuando  muere se observa  hacia  donde  queda  mirando, si es hacia donde 

sale el sol  la  temporada  es  buena:  lo  mismo se hace  con  el  gallo 

mientras  que  el  brujo  eleva sus oraciones o súplicas:  los  huevos son 

colocados  en  forma  de  círculo,  colocándoles  un  poco  de  cop31  encima, 

posteriormente se le  pone fuego al  copal  y  esperan  que  exploten  en 

forma  de  los  cuatro  puntos  cardinales,  ya  que si no ocurre  así  es  que 

la  cueva  no da permiso  al  agua. Al filo  de la  media  noche, si el 

temporal  va  a  ser  bueno,  la  piedra  situada  en  la  cueva,  en  forma  de 

senos,  comienza  a llorar. Los que  participan  en este rito  parten  al 

lugar  por  la  tarde  y  regresan  ya  de  madrugada o bien  hasta  el  día 

siguiente. 

En la  festividad  del  santo  Patrón  Santiago  Apóstol  se  observa  muy 

poca  actividad,  debido  a  que  en la  poblacidn  en  este  tiempo  casi  no 

hay  gente, pero además  es  el  periodo de trabajo  agrícola, epoca de 

lluvias y una  serie  de  pretextos  para  restarle  importancia.  Quizd  no 
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sean  pretextos,  asi  por  ejemplo la gente  argumenta  que  por  estas 

fechas  no se pueden  queItsr los  castillos o juegos  pirotécnicos  por 

las constantes  lluvias,  además de tener  en  exceso  la  carga  ae  trabajo 

en el  campo. 

Pero si bien es cierto,  en  esta  festividad  también se observan  los 

cambios en  las  tradiciones;  desaparecio  ya  la  danza  denominada  los 

saratiagos  (originaria de la  población)  según  uno  de  los  más 

participativos en esta danza,  Don  Melquides  Villafañe,  esto  se  debió 

a que !(ya no hay  músicaf1  por  parte  de  la  sociedad  catdlica,  "ahora si 

queremos  bailar  hay  que  pagar  a  las  bandas que tenemos  en  la 

población  y  eso  de  nuestra  parte  no  podemos  y  por  eso  ahi  se  quedó, 

ya no se  presenta  esta  danza'l(l0). 

En  el mes  de  septiembre  las  fiestas  patrias  son  engalanadas  de 

gran  colorido, en ella  podemos  observar,  las  llamadas  Americas(tres 

muchachas  vestidas  cada  una  con  el  color  de la bandera  en  honor  al 

Benémerito de las Américas),  las  reinas de las  fiestas  patrias,  los 

vistosos  globos elabrados con papel  china  que son elevados  con 

fuego,  jaripeos, tiro  al blanco,  carrera de burros, el palo  encebado, 

desfiles  y  toda una cultura  cívica.  En  estas  fiestas  los  alumnos  de 

la primaria  tenían por obligación  asistir  a izar  bandera  a  las 6 de 

la  manana,  por  la  tarde  era  necesario  acudir  a  arrear  bandera;  para 

el día 15 por  la  noche los  alumnos  preparaban  las  antorchas  con  las 

cuales se iba  a  traer  a las Americas de su casa  a  la  plaza,  donde 

ellas  entonan el himno  nacional  completo,  mientras  se  da el 

tradicional  grito  de  independencia. Los habitantes se lamentan  que 

estas características  vayan  decayendo  poco  a  poco. Los padres  de 
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familia  argumentan: "Los maestros de hoy  en  día  ya  no  quieren 

trabajar,  por  ello  ya  no  izan la bandera  a las 6am.  ni  organizan  como 

antes  las  fiestas  patrias"( 11). A l  respecto se cuestiono  al  director 

del  plantel  y su respuesta  fue:  "eso de izar  bandera  a  las  6am.  ya  no 

está  permitido  por la secretaria y por  ello  el  reglamento  marca  que 

tal ceremonia se deberá  llevar  a  cabo  a  las  8am.  Y  en  cuanto  a  la 

organización  para  las  fiestas  patrias,  ésta  no se puede  lograr  por  la 

falta de apoyo de las  autoridades,  quienes  deberían  participar de 

manera  activa  junto  con  la  escuela en esta ~onmemoración~~(l2). Los 

padres de familia  piensan que por  el  hecho  de  no  izar  bandera  tan 

temprano  los  maestros  fomentan la flojera  en  los  alumnos  que  la 

reflejan  en  el  trabajo  de  la  casa,  y  por  ello  diran  que  ya  no  es  como 

antes,  cuando  existió el rigor  tanto  en  la  escuela  como  en  la  familia 

que fomentaba  el  respeto y la  disciplina. 
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Al  llegar  diciembre  y como  en cualquier  lugar  del  mundo,  llega 

la  tradición  navideña.  Comentan  que  anteriormente al iniciar 

diciembre se escuchaban  en  la  iglesia  cantos  alusivos  a  la  fecha  en 

tanto  que  los  pastores  (niños)  ensayan  para  la  celebración  del  día 

2 4 .  La  procesión  de  las  posadas  es  acompañada  por  la  música 

tradicional  que  entona  cantos  religiosos.  El  día 2 4  por  la  mañana se 

da  el  alba  (repique de campanas  y una  especie  de  mañanitas  con  la 

música) se reúnen en  el templo  esa misma  mañana  las  madrinas  y  los 

pastores,  para  llevarse  al  niñito  a  casa  de  la  madrina  primera  donde 

descansara  todo  el  día.  Por  lo  pronto  en  la  plaza se ve  gran 

actividad  por  la  construcción de la  estructura  de  una  casa  que  es 

cubierta  con  petates  y  por  dentro se prepara  el  altar  donde se supone 

necera  el  niño  Dios.  Por  la  noche  cuando  ya  esta  todo  listo, se 

dirigen  hacia  la  plaza  las  madrinas, los pastores,  que  son 

acompañados  por  la  música  en  sus  versos  y  compas  de sus bastones: Las 

familias de las  madrinas se lle:  sn además  todo lo que se va  a 

necesitar en la  celebración.  Al  llegar  a  la  plaza  esperan  a  que 

lleguen los  peregrinos que anduvieron  en  las  posadas,  para 

posteriormente  iniciar  con la algarabía, se rompen de 15 a 2 0  

piñatas,  las  madrinas  reparten  vino a los  presentes, se reparten  las 

bolsitas  (aguinaldos),  mientras los pastores  no  cesan de cantar.  En 

tanto  los  mayordomos  del  niño se hacen  presentes  con  la  quema  de 

juegos  pirotécnicos,  mientras  invitan  a  toda la población  a  comer 

Pozole,  tamales  y  atole o café.  Ya  llegada  la  media  noche  repican  las 

campanas Y todos  los  presentes  se  postran  de  rodillas  por  el 

nacimiento  del  redentor, se inicia  entonces la ceremonia  con  las 

mañanitas  especiales  para  este  día.  Despues  se  procede  a  la  procesi6n 
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todos  los  habitantes  se  retiran  a  descansar,  pues  la  celeuración 

eucaristica  será  hasta  el  siguiente  día. 

Comentan  los  habitantes  que  el  párroco  anterior  al  que  esta 

actualmente,  introdujo  otra  nueva  fecha  aparte  de la ya exitente  para 

realizar  el  nacimiento  del  niño Dios,  el día 27 de  diciembre,  en  el 

que se observa  la  misma  actividad  del  día 2 4 ,  pero  con  diferente 

gente  en  la  organización. Lo anterior  indudablemente  crea  confusión 

ante la  población que se pregunta  ¿a  que se debe  esta  nueva  modalidad 

propuesta  por  el  párroco o es que  hay  otro  Dios?. 

Para  el  dia  último  de  año se vuelven  a  reunir  las  madrinas  del  dia 

2 4 ,  con  sus  respectivas  familias,  ya  que  ahora son ellas las que se 

encargan de la  elaboración  del  pozole y tamales  para  la  población.  En 

este  mismo  día  en  casa  de  la  madrina  primera  se  elabora  el  año  viejo 

(muñeco  elaborado de papel  y  por  dentro  se 'e coloca  pólvora), que 

por  la tarde  dará su tradicional  paseo  de  despedida por el pueblo, 

acompañado  de  la  música.  a las 9pm.  se  dirigen  hacia  el  templo y ya 

no hacía  la  plaza,  donde se espera  la  llegaga  del  año  nuevo,  asi  como 

el  momento  en  que  el  niño  Dios  será  sentado. A las  doce  de  la  noche 

se sienta  el  niño  y  el  llamado  año  viejo es quemado. Se procede 

nuevamente  a la procesión  correspondiente  para  después  retirarse  a 

descansar,  porque  al  igual  que en  la  navidad  la  celebración 

eucaristica será el  día  siguiente. A esta  tradición  de  fin  de aií0 se 

observa  muy  poca  participacidn de los habitantes.  Según nos 

Comentaron,  anteriormente  asistia  toda  la  población  a  recibir  el año 

nuevo,  pero  hoy  en día, 10s gue  vienen de Estados  Unidos  traen  buenas 
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armas que  utilizan  en  esta  noche  para  despedir  el  año  viejo,  cosa  que 

a  los  habitantes  intimida,  por  lo  que  prefieren  quedarse  en  sus  casas 

y  no  sufrir  un  percance, como el  sucedido  recién  entrado 1996 al 

jóven  Cesar  sanches  Peña  donde  perdió  la  vida.  Mientras se averigua 

si su muerte  fue  intencional o una  bala  perdida,  este  tipo  de 

incidentes  seguirán  ocurriendo si no se tiene  un  control  sobre  los 

migrantes  que  regresan  a su tierra  de  paseo.  Comentan  algunos 

habitantes  que  al  llegar  la  época  en  que  comienzan  a  regresar  los 

ttnorteñostf  inician  las  noches de parranda y tiroteo,  que  no  van  a 

terminar  hasta  que  éstos  se  vayan  nuevamente. 

Otro  aspecto  que  concierne  a  las  costumbres y tradiciones,  por  lo 

que  no podíamos de jar de  lado,  es el  fandango o casamiento  (boda), 

que anteriormente  era  celebrado  en  tres  días,  la  vispera, la  misa y 

tornaboda.  Comentan  que  para  llegar  a  tan  significativo 

acontecimiento,  primeramente se tenia  la  participación  del  parangon 

(Una  especie de embajador),  uno que  representa  a  la  familia  dtl  novio 

y otro  al  de  la  novia,  estos  serán  los  que  buscarán  tomar  acuerdos  en 

la  realización  de  la  fiesta,  la  fecha  de  la  compostura (un sólo  dia 

de fiesta  donde se anuncia  el  compromiso  formal) y la  fecha del 

fandango  entre  otras  cuestiones.  Evidentemente  esta  forma se 

acostumbraba  cuando  los  novios  no se conocían;  hoy  en día si se 

presenta  una  relación  entre  ambos  antes  del  fandango,  entonces 

desaparecen  por ldrgica  los llamados  "parangones" y se observa además 

que ahora  tiende  a  realizarse  este  acontecimiento  en  un sólo dia.  Ha 

desaparecido  también  el  baile de las  flores,  en el  que  se le aventaba 

a 10s novios  petalos  de  flores  combinados  de  hojas  verdes por todo  el 
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camino  hasta  llegar  a su casa. En la  actualidad  los  que  aún se 

acuerdan  utilizan  confeti. 

Es así  como  tuvimos que conjugar  el  pasado  con  el  presente  para 

poder  advertir  el  comportamiento  de  la  vida  política,  económica,  pero 

además  sus  costumbres  y  tradiciones de la  población  en  estudio,  donde 

indudablemente se observan  nuevas  formas  y  estilos  en su desempeño. 

Al  momento  de  realizar  el  trabajo de campo  constatamos  la  expresión 

de enojo  y  lamento de  los  habitantes  con  edad  avenzada de Santiago 

Yucuyachi  por  la  constante  transformación  a  la  vida de  convivencia 

que se  habia  guardado  hasta  antes  de  que  migraran  a E . U .  algunos 

pobladores,  según  comentan.  Por  nuestra  parte  consideramos  que 

aquella  forma  de  convivencia  de la cual  hablan  los  yucayachenses  era 

inevitable  de  mantener  estatica  debido  a  que el constante  proceso  de 

transformación  de  la  humanidad  día  a  día se manifiesta  en  todos  los 

ambitos  de  nuestra  vida,  por  consiguiente  no se puede  culpar  a  nadie, 

pero  si  acl*Jertir de  que  los  migrantes  copian  lo  malo y no lo bueno  de 

la  cultura  estadounidense, y por  ello  la  poblaci6n se vera  siempre 

afectada  y  la  generación  que  le  toco  vivir  esta  época  de 

transformación  seguira  quejandose  de los valores que tanto  refrenda. 

Para  concluir  con  nuestro  trabajo  me  gustaría  citar  parte  de  una 

entrevista  realizada  al  párroco  Francisco  Javier  Hernandez  Martinez. 

por  considerar  su  testiminio un refuerzo a nustro  análisis  que 

demuestra  la  gran  pérdida de valores  en  cuanto  a  identidad  se 

refiere,  aunque 81 perece  referirse  al  catolicismo  que  en  común 

compartimos  con  Guatemala  y  al  daño  que  la  cultura  estadounidense  le 

hace a la  religidn  catblica. 
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"Desgraciadamente  los  usos  y  costumbres  así  como  las 
tradiciones  van  desapareciendo( ...} la  cultura  de  Guatemala  por 
ejemplo  no  nos  hace  daño,  al  contrario,  nos  favorece,  pero la cultura 
de Estados Unidos,  vienen  los  jóvenes,  especialmente  en  Yucuyachi, 
ahi esta  el  modernismo,  el  modernismo más desarrollado  esta  en 
Yucuyachi,  vienen  los  jóvenes con otras  costumbres,  con  otra 
mentalidad,  quieren  vivir  al  estilo de allá, entonces  estan  olvidando 
sus raíces  culturales. Las raíces  mas  hondas  recordemos  que  son  las 
que traemos  al  nacer"(l3). 

NOTAS 

Es una  organización  integrada  por los diputados  mayores y menores, 
que se  encargan  de  la  realizacón de las  fiestas  de  las  imagenes. 

Comentario  del  director de la  escuela  primaria  Valentin  Gómez 
farias de Santiago  Yucuyachi. 

Diccionario  Enciclopédico  Ilustrado, OCEAN0 UNO, México,  edicición 
1993. 

Comentario  del  Señor  Doroteo  Arzola  Nativo  del  lugar. 

Comentario de los  habitantes  de  Yucuyachi 

expresion de los  habitantes  de  Yucuyachi 

Comentario  de los jóvenes  de  Yucuyachi 

Comentario  del  señor Juan Valdes nativo del  lugar. 

Comentario  de  los  habitantes  de  Yucuyachi 

10)  Comentario  del  señor  Melquiades  Villafañe  nativo  del  lugar 

11) Comentario  de  los  habitantes  de  Yucuyachi 

12) Comentario  del  director de la escuela  primaria 

13) Comentario  del  párroco  de  Santiago  Tamazola. 



1 2 -  

CONCLUSION 

Oaxaca, después  de la postguerra  no  tuvo  una  burguesía 

industrial,  ni  una  clase  política  que  mostrara  su  presencia  a  nivel 

nacional,  además  de  que  no  se  presenta un  estímulo  económico  por 

parte  de  la  federación.  En  este  estado  la  fracción  comercial  resulta 

ser  la  más  consistente  que  subsume de hecho  a  las  otras  fracciones y 

por consiguiente  su  peso  en  la  política  local es evidente. La 

burguesía  oaxaqueña se distingue por ser  estrictamente  regional y es 

temerosa  a  mezclarse  con  los  demás  grupos  de  poder en  el  país. Lo 

anterior  nos  explica  la  situación  actual de Oaxaca en  cuanto a 

desarrollo se refiere,  pero  además  nos  explica  el  alto  grado  de 

marginalidad de que  son  objeto  los  oaxaqueños que viven  en  las 

comunidades  rurales  agobiados  por  los  niveles de bienestar  social  más 

bajos que puedan  existir  en  nuestro  país. 

Al  momento  de  precisar  nuestro  -0ncepto  de  migración y empaparnos 

más del  tema, concluimos  que  este  fenómeno  cambia  de  acuerdo  a  comc 

cambia  la  estructura  socioeconómica,  en  tanto que la  migración 

contemporánea se explica  por las disparidades  de  ingreso y 

oportunidades  entre  países  de  origen y de  destino,  determinando  asi 

la dirección de los  flujos. 

Por Otra  parte, concluimos que la  migración  interna es impulsada 

por el interés  de  elevar  los  niveles de vida,  lo  que  significa  que  la 

gente  migra  en busca  de  empleo.  En  tanto  que  la  migraciór. 

internacional es impulsada  por los  salarios más elevados,  demostrando 

así  la  búsqueda  de  mejores  oportunidades  económicas; es  evidente 
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entonces  que la mano de obra  busca  reacomodo  en  el  mercado  que  le 

roporte  mayor  beneficio. 

De acuerdo a la  investigación  propuesta,  nuestro  objetivo  fue 

conocer la  variante,  mediante  la  cual se presenta  hoy  en  día  la 

migración  de  la mizeca baja  oaxaqueña,  para  ello  se  tomo  como 

muestra  el  municipio de  Santiago  Yucuyachi  del  que  desprendemos  las 

conclusiones  siguiente: 

Primeramente,  observamos  que  las  condiciones  políticas en  las que 

se encuentra  el  mur,icipio,  están  dadas de acuerdo  al  grado de 

vinculación a los  procesos  políticos,  económicos y sociales  del  país, 

por ello  se presentar  grandes  contradicciones  que  repercuten  sobre  el 

mismo.  La  problemática  que  enfrenta  hoy en día es  sin  duda  el 

abandono  por  parte  de  lo  mejor de su fuerza de trabajo  y  ante lo cual 

se siente  impotente de no hacer  nada  para  detenerla.  Los usos y 

costumbres pierden terreno  día  con  día,  por  la  gran  movilidad  que se 

presenta  en  este  municipio.  El  escenario  de  los  partidos  políticos  es 

confuso y el  entusiasmo de  sentirse  perredistas  sólo  lo  demuestran  en 

elecciones  federales y estatales. A nuestro  juicio,  más  que 

perredistas,  hablaríamos  de  un  cardenismo  muy  profundo  que  dejó 

impregnado  el  general  Lázaro  Cárdenas  del Rio, el cual,  sienten 

presente  en  el  carisma  del  hijo. 

En  cuanto  a  las  condiciones  económicas se refieren,  la  población 

cuenta  con un  recuerso  de  sobrevivencia  basado  en  el  cultivo  de  maíz, 

la  calabaza y el frijol que sólo se logra en la  &poca  de  temporal. 

Sin  embargo, hoy  en día  esta  actividad se observa  muy  aislada,  pues 

los  campesinos  prefieren  salir  de  su  tierra a buscar  mejores 

oportunidades  económicas.  Ante  esta  situación  para  los  habitantes  que 
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se  quedan  y  sus  familiares se van,  su  economía  tradicional  pasa  a ser 

una  economía  de  incertidumbre  que  se  inserta  a  la  de  mercado,  por  la 

ayuda  de  la  magia  de  la  mercadotecnia  en  la  televisión y obviamente 

por  los  constantes  movimientos  de  población  al  extranjero,  que  van  a 

lograr,  que  en  esta  comunidad  se  conjugue la apariencia con lo 

concreto  de  la  realidad. 

En  lo  que se refiere  a  las  condiciones  sociales  de la población, 

concluimos  que la organización  social  aún  conserva  parte de  sus 

características  propias,  con  la  variante  del  incumplimiento que  por 

parte  de  los  ciudadanos  se  demuestra,  asi  también se observa cómo el 

respeto se presenta  fragil  ante  las  nuevas  generaciones.  En  tanto que 

los  aspectos  culturales  comienzan  a ser aislados  por  los  habitantes 

y ,  se observa  entonces  un  abandono de sus raíces  étnicas;  que con la 

integracidn  al  sistema  capitalista y las  costantes  salidas de los 

habitantes, las formas  culturales  parecen  inevitables  de  conservar  y 

hoy  los  habitantes  se  hayan  inmersos  en  el  mundo  del  merca30  que 

lleva  implícito  las  modas.  Las  costumbres y tradiciones  también son 

afectadas,  en  consecuencia  sus  formas,  estilos  y  desempeño,  llevarán 

consigo las nuevas  ideas  traídas por los que  conocen  otra  cultura,  a 

la que  consideran  mejor  que  la  suya. 
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