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I NT RODUC C I ON : 

La comunidad Mazateca se encuentra localizada en el Estado 
de Oaxaca, en su parte noreste, en la sierra conocida con el- 
mismo nombre y que colinda, al norte con el Estado de Puebla, 
y al este con el Estado de Veracruz. 

Debido a las condicionantes naturales que impone el medio, 
su agricultura es de subsistencia, con la introducción en la- 
zona de un monocultivo que es el café. 

El resago social y económico en que se encuentra la comuni 
,dad Mazateca, l o s  desplazamientos de que han sido objeto, - - -  
principalmente a causa de la construcción de la Fresa Miguel- 
Alemán y el acaparamiento de tierras; y la ausencia de fuen-- 
tes de empleo, son factores que han orillado a este grupo - - -  
étnico a migrar a la ciudad de México. 

I' 

El fenómeno de la migración se presenta en forma más clara 
ti en las ciudades, que recogen a grandes oleadas de migrantes - 

La ciudad de México es la que capta mayor nGmero de migran 
tes. El área metropolitana tenía en 1970 aproximadamente 8 mi 
llones de habitantes, de los cuales más de la tercera parte - 
habían nacido fuera de sus límites. "En las Últimas tres déca 
das, la ciudad de México ha percibido aproximadamente el 5 0 % -  

de los migrantes en todo el país teniendo mayor intencidad el 
flujo migratorio en la década de 1960-1970" (Romer, Z. Martha 
1982, p.9). 

, 

\ del campo. 

- 
- 

El presente estudio pretende contribuir en el conocimiento 
de los grupos étnicos que encuentran como forma de superviven 
cia a la migración temporal o definitiva a las grandes ciuda- 
des; el objetivo central del trabajo etnográfico es, Tor un - 
lado, presentar la descripción de su forma de vida en la urbe, 
y por otro, ilantear a la migración como una alternativa de - 
desarrollo para los que dejan su pueblo. 

- 



El trabajo, en una primera parte, nuestra, un acerca- 
miwnto teórico sobre el tema de la migración, recurriendo a 
los diversos enfoques que analizan el fenómeno migratorio. 

La hetereogeneidad de las condiciones y formas en las 
que se da la migración ha motivado la realización de diferen 
tes investigaciones sobre migración indígena a la ciudad. 
AutorPe como Orellana estudian las asociaciones formales de 
migrantes en la ciudad; desarrollando algunas variables, que 
pueden ser constantes, para comprender la existencia o diso- 
lución de las mismas, también dentro de su adaptación a la 
ciudad, Hirabayashi analiza la ''ayuda mutua'' que se estable 
ce entre los migrantes. 

- 

- 

Los estudios reali7ados por antrnpñlogos sobre migrarih, 
-bordan temas tales como Ifis vfnrulns que mantienen l o s  gru- 
pos 6tnIcos migrantes con sus comunidades; las tradiciones 
que se preservan en la ciudad; los lazos de parentesco que 
persisten aún fuera de su localidad; así como, la ayuda eco- 
nómica que se prestan entre ellos. 

La segunda parte del trabajo consiste en un análisis y eva - 
luación de las condiciones en que viven y se desarrollan los - 
migrantes mazatecos radicados en el Area Metropolitana de la - 
Ciudad de México. Para ello, se llevó a cabo primeramente, - -  
una identificación de la población mazateca en dicha zona, pa- 
ra decpues establecer sus vínculos y ,  mediante entrevistas con 
ellos, conocer las causas que influyeron para que salieran de 
su localidad, las relaciones que matienen con ella y con sus - 
paisanos radicados en la Ciudad de ?.léxicoy sus costumbres, sus 
expectativas, así como la forma en la que han logrado subsistir - 
en un medio cultural y social ajeno a ellos y de qué manera 
han sido asimilados por esta nueva cultura. 



I. DISCUSION TEORICA ACERCA DE L A  MIGRACION 

Existen dos grandes corrientes teóricas que dan explica- 
ción de la relación entre la población y l o s  recursos. Una 
de ellas es la malthusiana, que considera que la población 
aumenta a un ritmo mucho mayor que los alimentos, relación 
de la que resulta un excedente poblacional, que no llega a 
cubrir adecuadamente sus necesidades de alimento y bienes - 
de consumo. (1) Este excedente poblacional conforma un gru - 
PO de individuos que van del campo a la ciudad en busca de 
oportunidades que les son negadas en el campo; de esta mane 
ra los grandes flujos migratorios son vistos como el creci- 
miento natural de la población y desde este punto de vista, 
el fenómeno de la migración queda reducido a un problema - 
demográfico. 

La otra teoría se sustenta en el marxismo, al decir que 
el excedente no se define por las tasas de crecimiento vege - 
tativo de la población, sino por la capacidad que tiene un 
sistema económico determinado para absorber dicho incremen- 
to demográfico. 

Marx, en su discusión sobre la acumulación originaria de - 
muestra que las relaciones de producción entre el capital y 
el trabajo crean un sector poblacional desempleado que llama 
ejército industrial de reserva y simultáneamente a ésto se - 
da la penetración del nuevo modo de producción capitalista 
en la agricultura, destruyendo así otras formas tradiciona- 
les de producción, lo que obliga al campesino a desplazarse 

(1) Arispe, L .  MigraciÓn,etnicismo y cambio económico. Un 
estudio sobre migrantes campesinos a la Ciu- 
dad de México. Colegio de México. 1978. 
p. 31. 



como mano de obra barata a las ciudades. (2) 

Algunos estudiosos se plantean la necesidad de una teoría 
sobre las migraciones, pero . . .  ¿Cuáles serían los parámetros 
a seguir? Si se parte de la idea de que la migración tiene 
causas particulares o ahistóricas, el método a seguir sería 
la recopilación de materiales comparativos, con los cuales - 
se pudiera establecer principios o leyes de la migración, co - 
mo lo hizo el inglés E. G. Ravenstein, quien publicó sus le- 
yes de la migración en 1885. Este método fue aplicado por - 
antropólogos en el estudio de sociedades tradicionales a tra - 
ves del método comparativo, mismo que fue empleado en los - -  
años treintas por Radcliffe Brown y como lo expresa Arispe -7 
es "piedra de toque" para el enfoque funcional-estructuralis 
ta, que siguió empleándose hasta los años setentas. 

-J 

La teoría de la modernización analiza las motivaciones de,' 
los migrantes que les inducen a salir de su lugar de origen,! 
su destino y su asimilación al medio urbano. Para esta teo- 
ría, los países en vías de desarrollo, están adquiriendo un 
nuevo estilo de vida moderno como consecuencia de los proce- i 

I 
sos de cambio cultural y social; estos procesos teóricamen--1 

L. 

te transforman a las culturas tradicionales en culturas mo-- 
dernas de tipo urbano. (3) 

De acuerdo con esta teoria, la migración campo-ciudad es 
un movimiento geográfico que corresponde al cambio cultural, 
transforma a los campesinos en individuos modernos. Por - -  
ello, el aspecto central en el estudio de la migración den- 
tro de esta corriente, es el cambio cultural de l o s  migran- 
tes. Este enfoque no permite explicar por qué ciertas - - 

(2) Ibid. p .  3 3 .  
- _ - _ - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(3) m. pp.  201-202. 

2. 



comunidades y c i e r t o s  grupos son l o s  más propensos a migrar  
y acep ta r  d ichos  cambios. 

Para A r i sp e ,  e s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  causa les  y 
e l  hecho de que migran sólo algunos i nd i v i duos ,  no p e r c i b e  
e l  fenómeno s o c i a l  en su conjunto .  Además, p a r t e  d e l  supues 
t o  de que l a s  cond ic iones  gene ra l e s  de v i da  pres ionan de ma- 
nera  homogénea a toda una pob lac i ón ,  s i n  tomar en cuenta que 
e x i s t e n  d i v e r s o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  y d i f e r e n t e s  grupos s o c i a  
l e s  ( en t r e  é s t o s ,  l o s  grupos é t n i c o s )  y que actúan de d i f e - -  
r en t es  formas, unos conservando, o t r o s  el iminando algunos - -  
elementos de sus soc i edades  r u r a l e s .  Además, a t r i buye  una - 
capacidad de d e c i s i ó n  i n d i v i d u a l  a un fenómeno que t i e n e  su 
e x p l i c a c i ó n  en un con tex to  s o c i a l .  

- 

L .  Lomnitz nos habla  de un enfoque e c o l ó g i c o ,  e l  cua l  - -  
p a r t e  de l a  i d ea  de que " l o s  grupos s o c i a l e s  po r tadores  de 
cu l tu ra  deben d e s a r r o l l a r  mecanismos de adaptac ión e i n c o r -  
p o r a r l o s  a sus r e l a c i o n e s  para asegurar  e l  orden, l a  r e gu l a  - 
r i d a d  y l a  p r e d i c t i b i l i d a d ,  en sus pat rones  de competencia 
y cooperac ión ,  de e s t a  manera asegura su superv i v enc ia  como 
grupo. De gqu í  que l a  economía, l a  cu l tu ra  y l a  e s t ruc tura  
s o c i a l ,  formen p a r t e  d e l  s is tema e c o l ó g i c o  de una pob lac i ón  
humana" . ( 4 )  

Es te  enfoque e c o l ó g i c o  se  c a r a c t e r i z a  por  t r a t a r  a l a s  so  - 

c i edades  humanas como elementos den t ro  de un s is tema comple- 
j o  de f a c t o r e s  g e og rá f i c o s ,  c l i m á t i c o s  y de f l o r a  y fauna, - 
p rop i o s  de una r e g i ó n  dada. Es to  es un sistema e c o l ó g i c o  o 
CCGSiStemü. 

Desde e s t e  punto de v i s t a  e s  l a  migrac ión  un proceso  de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 4 )  Lomnitz La r i s sa  A. de Como sobrev i v en  l o s  marginados. Ed. 

X X I ,  1975 .  

3. 



desplazamiento geográfico de poblaciones humanas de un nicho 
ecológico a otro. Lomnitz distingue tres etapas: a) desequi - 
librio, b) traslado y estabilización. Entonces el desequili - 
brio ecológico entre campo y ciudad desencadena el proceso - 
migratorio, c) su desarrollo; sus características peculiares 
dependerán de cada región y su análisis debe fundamentarse - 
en el estudio del ecosistema como un todo. 

Esta teoría presenta a las sociedades como un todo armó- 
nico, que sufre desequilibrios desde adentro del ecosistema. 
No explicaría por ejemplo l o s  intercambios entre diferentes 
nichos ecológicos y l o s  desequilibrios que se dan entre l o s  

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Butterworth fue el antropólogo que realizó uno de l o s  - -  
primeros estudios de la migración rural-urbana en México, - 
realizó comparaciones para establecer generalidades, pensó 
que al tener varios estudios de caso, le permitirían esta-- j 

blecer "leyes" acerca del proceso migratorio. También de-- 
// terminó que el migrante cuenta con estrategias colectivas - --- 

de adaptación urbana. Entre las más importantes son: el com I 

padrazgo y el parentesco. Para explicar el fenómeno de la - I 

migración Schwarweller y Mangalaw buscan una teoría que abar - 
que otros fenómenos sociales que acompañan a la migración. 

i 
- i  

i 

. 
I 
(, 

Muñoz, Olivera y Stern definen a una teoría sobre la mi- 
gración a aquella que abarque, la explicación del desarro-- 
110 industrial, la urbanización y l o s  cambios en la agricul - 
tura. Dentro de esta misma corriente se encuentra Paul - - 
S i r l g e i ,  q-dici; fai-m-Gla s u  h ; n A + n e ; e  dn n t r n  d;ct;n+DS t i p o s  - 

l l l p U L c 1 3 1 3  Ub yub U I J L L I I L  

de industrialización condicionan distintas modalidades de - 
migración. 

Arispe retoma la teoria de Singer y considera al fenómeno 

4. 



de la migración rural-urbana como un fenómeno estructural, en 
cuanto a que forma parte de procesos mayores de industriali- 
zación y producción en el campo e histórico, puesto que las 
circunstancias históricas en que se produce le imprimen mo- 
dalidades particulares. ( 5 )  

Lourdes Arispe también aporta algunos elementos teóricos - ~ 

para el estudio de dicho fenómeno. Ella menciona dos Órdenes 
de causas que motivan al migrante a desplazarse: a) las media - 

acontecimientos de las vidas personales de l o s  migrantes y - 
b) las condiciones generales de la estructura social y econó- 
mica en la que viven. 

I tas, que son causas precipitantes y que se relacionan con - -  .<, 
\ 
\,, 

Esta distinción analítica permite establecer lineamientos 
que descubran y ordenen el peso causal de l o s  factores que - 
influyen en la migración y determina: ... "las condiciones - -  
que afectan a l o s  distintos grupos sociales en una comunidad 
rural, que están determinados directamente por la estructura 
política y económica de la región circundante, por eso es ne- 
cesario que se analice el nivel regional como un parámetro de 
causas mediatas de la migración. A un nivel más amplio se en - 
cuentra el nivel de las condiciones generales emanadas de l o s  
procesos poilticos y económicos que afectan a la región que - 
se estudia". ( 6 )  

Partiendo del marco teórico de P. Singer, que a mi juicio 
es un esquema interpretativo claro, en donde se observa el - 
fenómeno de la migración interna como un elemento más dentro 
uc Iu3 p r o c e s o s  econónicus myores  y SÜ r e l a c i 6 ~  CUE ?as -,GIL 
ticas establecidas. Ampliaré a continuación algunos de sus.- 
elementos teóricos que aporta para el estudio de dicho fenó- 
meno. 

(5) L.  Arispe, pp. 32-33.  
(6)  Ibid., p. 206. 

A -  1 - c  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Con el advenimiento de la industria, la superioridad de - 
los productos ofrecidos en las urbes, tanto en el precio co- 
mo en la calidad. fueron eliminando poco a poco la producción 
de subsistencia en el campo, transformando al campesino en - 

agricultor especializado. Dice P. Singer que a partir de - -  
cierto momento, la industria urbana revolucionó la tecnología 
agrícola. 

Dos fueron los efectos más generales de ese proceso de in - 
dustrialización de la agricultura: por un lado, se eliminó - 

la producción de subsistencia en el campo, por l o  menos en - 
los países industrializados. La sustitución de l o s  animales 
de tiro por el tractor contribuyó a separar la agricultura - 
de la cría de ganado. La ciudad quedó como el lugar donde - 
se concentra no sólo el excedente de alimentos, sino el to-- 
tal de la producción agrícola, la cual es comercializada, - -  
transportada, industrializada y en parte redistribuida a par - 
tir de la ciudad. 

Por otro lado, la industrialización de la agricultura per - 
mitió una expansión de las fuerzas productivas en el campo. 
Para Singer, la problemática urbana sólo puede ser analizada 
como parte de un proceso más amplio, de cambio estructural, 
que afecta a la ciudad, tanto como al campo y no se agota en 
sus aspectos demográficos y ecológicos. (7) 

El proceso de industrialización no consiste Únicamente en 
el cambio de técnicas de producción y en una diversificación 
de productos, sino que trae también una alteración en la di- 
visión social del trabajo. 

La aglomeración espacial de la actividad industrial se - 

(7) Singer P., p. 3 5 .  

/ 

6 .  



debe a la necesidad de la utilización de una misma infraes- 
tructura de servicios especializados. 

Una vez iniciada la industrialización en un sitio urbano, 
éste tiende a traer población de zonas generalmente próximas. 
El crecimiento demográfico de la ciudad la convierte a su - -  
vez en un mercado cada vez más importante para bienes y ser- 
vicios de consumo; este hecho viene a constituir un factor - 
adicional de atracción de actividades productivas. 

Singer explica que las ciudades que terminaron por indus- 
trializarse son aquéllas que tienen antecedentes de ciudades 
comerciales. En las grandes urbes es en donde se dá una gran 
variedad de servicios de infraestructura, especializaciones, 
educación, investigación científica, gubernamentales, etc.; 
esta transferencia de actividades del campo a la ciudad es - 
motivada por una exigencia técnica de la producción indus-- 
trial. 

La industrialización capitalista n o  es un proceso espontá - 
neo, s ó l o  es posible mediante ajustes institucionales que - -  
permiten, por un lado acelerar la acumulación de capital, y 
por otro lado llevar el excedente acumulable hacia las empre - 
sas que incorporan nuevos métodos industriales de producción. 
El costo de la mano de obra pasa a ser subsidiado mediante - 
el suministro de servicios sociales. 

Las migraciones internas son siempre históricamente condi - 
cionadas, resultado de un proceso global de cambio, del cual 
no debe separarlas. Encontrar los límites de la configura-- 
ción histórica, que dan sentido a determinado flujo migrato- 
rio, es pues el primer paso para su estudio. 

7. 



Para P. Singer existen a nivel de hipótesis dos tipos his - 
tóricamente definidos de migraciones condicionadas por la in - 
dustrialización. El investigador enfatiza que el proceso de 
industrialización ha sufrido cambios, por lo que señala tres 
modalidades de industrialización: a) la revolución industrial 
"briginal", b) la industrialización de l o s  países de economia 
planificada central y c) la industrialización de moldes capi- 
talistas. ( 8 )  

Los ajustes institucionales varían de acuerdo al contexto 
histórico que l o s  determina, as? la industrialización britá- 
nica exigió una política de comercio exterior (librecambis-- 
mo), la economía alemana y l a  norteamericana requirieron de 
otro tipo de política económica (el proteccionismo); pero la 
intervención institucional es imprescindible para la indus-- 
trialización. 

En el caso de l o s  países que empiezan su desarrollo indus - 
trial tardío, la manipulación de precios para favorecer la - 
industria se hace más directa; la reserva del mercado inter- 
no para la industria nacional pasa a ser garantizada por me- 
dio de la fijación de tasas privilegiadas de cambio por el - 
estado y por la imposición de ciertas importaciones. 

El abaratamiento del capital, en ausencia de un mercado - 

capitalista suficientemente desarrollado, pasa a ser asegura - 
do mediante el crédito estatal. (9)  

El costo de la mano de obra también pasa a ser subsidiado, 
como l o  mencioné anteriormente, medlantc c l  suministro de - -  

servicios, tales como: salud, seguridad social, educación, - 

( 8 )  Singer P. Economía política de la urbanización. 
Ed. S. XXI, 1975. pp. 31-32. 

Ibid. , P* 35.  
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alimentación, habitación; en parte o enteramente pagados por 
el estado, así como el transporte, energía, agua, desagues, 
comunicaciones. 

El proceso de industrialización conlleva también a una - 
transferencia de actividades (y por lo tanto de personas) - 
del campo a la ciudad. Esta transferencia se dá sólo en al - 
gunas regiones de cada país, vaciando a las demás. Esos de - 
sequilibrios regionales se agudizan en la medida en que son 
tomadas las decisiones de localización bajo el criterio de - 
la empresa privada (grandes monopolios). Estos desequili-- 
brios regionales, explica Singer, son la causa principal de 
las migraciones internas, en las áreas menos favorecidas por 
la industrialización, la población sufre un empobrecimiento 
relativo, y los ajustes institucionales son los que permiten 
a la población participar en el proceso productivo. De es- 
ta manera las estructuras agrarias de producción expulsan - 
mano de obra de la agricultura. 

Dos conceptos teóricos aporta Singer para el análisis del 
fenómeno migratorio como los factores de expulsión: a) los - 
factores de cambio, que se derivan de la introducción de las I 

I 
i relaciones de producción capitalistas en esas áreas rurales, i 

lo cual provoca expropiaciones a campesinos, expulsión de - -  i 

agregados, y agricultores, ésto con el objetivo de aumentar 
la productividad del trabajo y disminuir consecuentemente el 
nivel de empleo. Por ejemplo, la época del Porfiriato en - -  
México. b) Los factores de estancamiento, se manifiestan en 
forma de una creciente presión demográfica sobre las tierras 
en areas cultivables, estas áreas cultivables también pueden 
ser limitadas tanto por la insuficiencia física de la tierra 
como por el acaparamiento de l o s  grandes propietarios. 

Los factores de cambio, forman parte del mismo proceso de 

9. 



industrialización, en la medida en que este alcanza a la agri - 
cultura, trayendo consigo cambios tecnológicos y como conse-- 
cuencia un aumento en la productividad. 

Los factores de estancamiento, son el resultado de la in- 
capacidad de los productores en la economía de subsistencia 
para elevar la productividad de la tierra. 

/”. Los factores de cambio producen un flujo masivo de migran-! 
tes, mientras que los factores de estancamiento conllevan a - 
migrar a parte o a la totalidad del aumento de la población, I 

debido al crecimiento vegetativo de la misma. L. 

Dentro de los ajustes institucionales se encuentran los - 
programas de desarrollo regional que constituyen una o dos - 
áreas urbanas, hacia las cuales se desvían los flujos migra- 
torios, que antes se dirigían directamente o por etapas ha-- 
cia las grandes urbes. Además, el desarrollo regional faci- 
lita la penetración del capitalismo; uno de l o s  elementos - -  
que sirve de atracción a la ciudad es la demanda de fuerza - 

de trabajo en todos l o s  ámbitos (industrial y de servicios). 

La migración en los paises no desarrollados tiene caracte - 
risticas peculiares, debido a que los cambios tecnológicos - 
desencadenan cambios socioeconómicos fuertes. Se implantan 
ramos de la producción enteros, de un só l o  golpe, sometiendo 
a la estructura económica a cambios bruscos. La mayor parte 
de la población se encuentra inmersa en una economía de sub- 
sistencia y, en la medida que se  genera el desarrollo, par-- 
t es  cada vez mayores se van incorporando u l a  cccncnía de - -  

mercado. (1 O) 

Ibid., p. 41. 



La llegada a la ciudad de migrantes, que provienen de las 
áreas de economía de subsistencia y que están débilmente li- 
gadas a la división racional del trabajo, no provoca ninguna 
elevación en la demanda del producto de la economía urbana; 
por el contrario, tiene un efecto depresivo, el flujo de - -  
esos inmigrantes sobre la demanda. 

I cierto número de migrantes logran incorporarse al proceso de 1 

producción urbana, remiten parte de sus ganancias a los pa--, . 
rientes que permanecen en las áreas de economía de subsisten 
cia, reduciendo el volumen de la demanda efectiva en la ciu; 1 
dad. 

Es decir, que en cuanto ('? 

'L 

- / Parte de los migrantes, que logran integrarse a la econo- i 
I mía urbana, reproducen en la ciudad ciertos rasgos de la eco\ - 
nomía de subsistencia, en forma de actividades autónomas, gc tr 

I cargad?lL neralmente en servicios; como vendedores ambulantes, 
{{res, servicios de reparación, etc. 
c- 

En este sentido, existe una diferenciación económica, sin 

dentro del sistema económico urbano; por el contrario, for-- 1 

man un elemento clave, la distribución y comercialización de \ 
ciertos productos en la economía urbana. Singer lo ejempli- 
fica diciendo "...en buena medida la oferta de fuerza de tra - 
bajo resultante de la migración a la ciudad es absorbida por 
el servicio doméstico, cuyo significado es nulo desde el pun - .y, 

to de vista de la producción social capitalista, pudiendo - -  ' 

j 
ser marcado como un falso empleo". Pero agrega en una nota , 

a pie de página: "Desde el punto de vista de la producción, 

que los trabajadores autónomos) integran el ejército indus- 
trial de reserva... desempeñan la función de disponibilidad 
de mano de obra barata para la economía capitalista". (11) . 

(11) Ibid., p. 5 2 .  

que por ello dichas actividades de los migrantes no estén - -  i 
I 

. .  
nnvn y b A v  n o  d e l  sistzma coma tal. Y 1  s 2 x i c i v  d v : n S s t i c o  (igual 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.. . . . .." , . 



De esta manera, el enfoque teórico de Singer sugiere ubi- 
car a las migraciones como parte constitutiva de la economía 
capitalista y su posición dentro de la estructura de clases. 

El carácter colectivo de las migraciones es tan pronuncia - 
do, que hay que suponer que existen causas estructurales que 
impulsan a determinados grupos sociales a ponerse en movimien - 
to. 

- 

Las causas de la migración, en su origen, generalmente - -  
son de lndole económico. Tal es el ejemplo clásico de la me\ - 
canización de la agricultura, la cual reduce la mano de obra \ 

lugar en busca de los medios de vida, en su mayoría exasala- 
I--, riados, jornaleros, peones, etc. Los pequeños propietarios 

y arrendatarios, en un primer momento no se ven obligados a ' 
migrar; pero posteriormente, lo hacen por el hecho de no - -  
contar con los recursos necesarios para el cambio tecnológi- 
co de la producción, que les ocasiona pérdidas por los ele- 
vados costos de producción, en relación a los grandes produs 
tores que mecanizan la agricultura y que asimilan fácilmente 
estos incrementos. 

\ 

en el campo y los desempleados tienen que migrar hacia otro .-- 

- _  

i 

i 

4! 

Por otro lado, es necesario establecer el flujo migrato- 
rio en el tiempo y espacio, es decir, el área de origen de ii 

I un flujo migratorio en donde se dieron las transformacionesji 
socioeconómicas que l o s  llevaron a migrar. Se tiene el con 
cimiento de que el 50% del crecimiento urbano en América se.., 
debe a la migración rural-urbana. (12) Las condiciones que , 

provocan la expulsión rural en Latinoamérica son: la concen - i 
tración de la propiedad de la tierra en grandes latifundios, 

1 
- 

i { '  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(12) D'iaz Polanco, Fco. Francisco Guerrero, Indigenismo, mo- 

dernización y marginalidad. Una revisión. 
crítica. Juan Pablos Editor. Serie Meto- 
dológica, México 1979. p. 191. 
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l a  mecanización y comerc i a l i z ac i ón  de l a  a g r i c u l t u r a  o e l  e s -  
tancamiento económico, as: como l a  c r e a c i ó n  de nuevas espec - -  
t a t i v a s  ocupac ionales .  

La migrac ión t i e n e  d i f e r e n t e s  mat i ces  en cuanto a l  o r i g e n  
de c l a s e  d e l  que prov i enen  l o s  migrantes r u r a l e s .  En e l  caso 
de México,  en décadas a n t e r i o r e s ,  l a  tendenc ia  e r a  l a  migra- -  
c i ó n  i n d i v i d u a l ,  de miembros de f a m i l i a s  burguesas de c iuda- -  
des r e g i o n a l e s  y de pueblos;  en l a  ac tua l idad ,  s e  han incorpo - 
rad0 a l  f l u j o  m i g r a t o r i o  campesinos de b a j o s  recursos .  

La migrac ión en América La t ina  también invo luc ra  a grupos 
de edades d i f e r e n c i a l e s .  En e l  caso  de México ,  l a  pob lac i ón  
de migrantes  s e  concentra  e n t r e  l a s  edades de 1 4  a 2 4 ,  según 
datos  consultados p o r  A r i spe  en e l  CEED. 

O t ro  rasgo  d i s t i n t i v o  e s  l a  concentrac ión de l o s  migrantes  
en zonas r e s i d e n c i a l e s  paupérrimas; en e l  caso  de México ,  en 
l a s  l lamadas "ciudades perdidas" .  Su e s t i l o  de v i d a  tambiéni 
e s  p e c u l i a r ,  v i v e n  en l a s  cond ic iones  más desventa josas  que 
e l  r e s t o  de l a  pob lac i ón  urbana. 

Estudios hechos en Perú,  Argent ina ,  C h i l e  y México mues-- 
t r an  cómo e l  f a c t o r  económico es determinante en l a  migrac ión.  

La migrac ión a l a  c iudad s i gue  un nat rón ,  en l a s  urbes l a -  
t inoamericanas.  E l  padre migra de  l a  comunidad r u r a l  a l a  - -  
ciudad r e g i o n a l ,  su h i j o  pasa de ah í  a l a  gran ciudad. O e l  
mismo migrante ,  después de v i v i r  v a r i o s  años en l a  c iudad re- 
g i o n a l ,  s e  t r a s l a d a  a l a  gran urbe. 

Ot ro  rasgo  común e s  que l o s  migrantes t i enden  a v i v i r  con 
sus p a r i e n t e s  y paisanos d e l  pueblo  o c e r ca  de e l l o s .  Es - -  . \ 
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también no t ab l e  e l  parentesco  r i t u a l ,  que en forma de compa- 
drazgo  fundamentan una cadena e n t r e  l o s  migrantes .  

L a  d e s c r i p c i ón  de l o s  f l u j o s  m i g r a t o r i o s  en d i s t i n t o s  - - 

pa í ses  de América La t i na  i nd i c a  que s e  t r a t a  de movimientos 
con o r í g enes  y formas básicamente s i m i l a r e s .  En g ene ra l ,  s e  , 

t r a t a  de campesinos empobrecidos; j óvenes  en busca de empleo , l  
en menor po r c en t a j e  dent ro  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  y l a  gran ' 

mayoría en s e r v i c i o s  y ocupaciones "marginales". (\ 

En cuanto a l  concepto  de marg ina l idad ,  en su o r i g e n ,  s e - -  
gún A r i sp e ,  s e  r e f i e r e  a l  excedente  de pob lac i ón ,  desplazado 
de l a  a g r i c u l t u r a ,  que dent ro  d e l  e j é r c i t o  i n d u s t r i a l  de re- 
s e r va  t i e n e  pocas p o s i b i l i d a d e s  de e n t r a r  a t r a b a j a r  en e l  - 

s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  po r  su b a j a  c a l i f i c a c i ó n  ocupac ional ,  y - 
por  e so  e s  que s e  ded ica  a a c t i v i d a d e s  eventua les  de ba j a  p r o  
duc t i v i dad  e ing resos  mínimos. 

También, e s  importante determinar s i  esos  subempleos t i e -  1 
ne c i e r t a  func i ona l i dad  para  e l  s is tema c a p i t a l i s t a ,  en l a  - I 

Ciudad de México ,  d i c e  A r i s p e ,  algunas empresas que no l ogran  
c o l o c a r  sus productos  en l o s  canales  usuales de d i s t r i b u c i ó n ,  ! 
t a l e s  como l o s  supermercados y o t r o s  e s t ab l e c im i en t o s ,  deb ido  1 
a p r á c t i c a s  monopólicas de empresas c ompe t i t i v a s ,  han encon-- I 

i 

t r ado  muy p roduc t i vo  en t r e ga r  sus productos  a vendedores --_- I ~ -- ambE+ 
l an t e s .  

" -  
c 

E l  término subempleo a l  i g u a l  que e l  de marg ina l idad  han 
s i d o  c r i t i c a d o s  po r  su ambiguedad. E l  pr imero  e s  ap l i cado  - 
en economía, para  medir en r e l a c i ó n  a l a  p roduc t i v i dad  e l  - -  
tiempo de t r a b a j o ,  i ng r esos  y u t i l i z a c i ó n  de l a s  hab i l i dades  
de l o s  t r aba jadores .  

A r gue l l o ,  que r e a l i z a  i n v e s t i g a c i o n e s  en e l  agro  c h i l e n o  
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se  cues t i ona  ¿Porqué no migran t odos? ,  y l o  remite directamen - 
t e  a c i e r t a  s e l e c t i v i d a d ;  de e s t a  manera rechaza e l  de te rmi - -  
nismo económico, a l  i g u a l  que cua l qu i e r  o t r a  e x p l i c a c i ó n  un i -  

l a t e r a l .  

Las migraciones in t e rnas  cont r ibuyen  a t r a e r  a l  mercado de 
t r a b a j o  en l a  ciudad a personas que s e  encontraban dent ro  de 
l a  economía de subs i s t enc ia .  

Grammont c l a s i f i c a  a l o s  grupos é t n i c o s  dent ro  de una t i p o  - 

l o g i a ;  como campesinos pobres y s i n  t i e r r a s ,  que de una p o b l g  
c i ó n  r u r a l  de 36 m i l l one s ,  1 2  son ind ígenas .  ( 13 )  

( 1  3 )  Grammont , Carton de "Los asa l a r i ados  d e l  campo" ¿Quiénes 
s o n ?  (hac ia  una t i p o l o g l a ) " .  p .  21: 
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11. REVISION DE ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE MIGRACION A LA CIUDAD 

DE GRUPOS ETNICOS.  

En México ,  en t r e  los años cuarentas y c incuentas  es  cuan- 
do comienza e l  éxodo r u r a l  hac i a  l a s  c iudades ,  en donde l o s  

f a c t o r e s  de a t r a c c i ón  e ran  l o s  empleos creados p o r  l a  indus- 
t r i a  en d e s a r r o l l o ,  donde pod ía  p rovee rse  de empleo y capac i  - 
tac iÓn a l a  gente  que l l e g a b a  y s e  i ba  incorporando a l  merca 
do de t r a b a j o .  ( 1 4 )  

\ A p a r t i r  de los años sesentas ,  ya  no son l o s  f a c t o r e s  de 
a t r a c c i ón  l o s  que determinan l a  migrac ión ,  s i n o  l o s  f a c t o r e s  
de expu l s i ón ;  en p a r t e ,  s e  a t r i buye  a un d e s e q u i l i b r i o  en e l  
in te rcambio  e n t r e  l a s  ciudades y e l  campo, é s t o  c r e a  un empo - 
brec imiento  de campo, a l  i n t r o d u c i r  monocu l t i vo ,  l a  economía 
t r a d i c i o n a l  s e  v é  ob l i gada  de t a l  manera que l a s  f a m i l i a s  - -  
campesinas s e  ven f o r zadas  a e n v i a r  a algunos de sus h i j o s  o 
h i j a s  a t r a b a j a r  y a s í ,  de e s t a  manera, complementar e l  i n - -  
g r eso .  

A r i spe  e j e m p l i f i c a  d i cho  movimiento a l a s  ciudades aseve -  
rando que en l o s  años SO'S, habiendo f a c t o r e s  de a t r a c c i ón ,  
l a  pob lac i ón  excedente  pod ía  s a l i r  d e l  campo para  emplearse 
en l a s  c iudades ,  p e r o  en los años ~ O ' S ,  s e  h i z o  p r imord ia l  - 
para l a  f a m i l i a  campesina e n v i a r  migrantes .  

Se pueden d i s t i n g u i r  algunos t i p o s  de migrac ión  ru ra l -u r -  
bana en cuanto a sus c a r a c t e r í s t i c a s  y momentos e s p e c í f i c o s  
en l o s  años 40's y 50's l a  mayor p a r t e  de l a  migrac ión  a l a  

/ (L4) ,, Ar i spe  L .  M igrac ión  Indigena ¿Oportunidades de desarro -  
110 o problema no r e s u e l t o ? ,  en México  I nd l g e -  
na No.13 Nov. Dic. 1986 pp. 1 2 - 1 3 .  



Ciudad de México era hecha por habitantes de villas y pueblos; 
l o  que significa que l o s  migrantes eran sobre todo de un estra 
to social medio del campo; estos tuvieron buenas oportunidades 
y un gran ascenso económico y social. 

" En los sesentas comienzan a migrar campesinos indlgenas, - 
que debido al empobrecimiento progresivo, se ven en la necesi 

 dad de utilizar como estrategia económica la migración a las 
grandes ciudades. 

Los casos más conocidos de migrantes indlgenas a la ciu-- 
dad son: Mazahuas, Otomíes y Nahuas.(lS) Sin embargo, existen 
otros grupos étnicos que también han sido estudiados por di-- 
versos investigadores. Zapotecos, Mixtecos, Totonacas. 

"Cuando llegan los migrantes ind'igenas en grandes cantida- 
des, la estructura de la ciudad est5 consolidada y el ritmo - 

de creación de un pueblo urbano es mucho menor. Ya no exis- 
ten las oportunidades que aprovecharon l o s  migrantes campesí 
nos de los años 50's". (16) Por tales motivos el indígena - 
se dedica a actividades informales: vendedores ambulantes, - 

diableros en la Merced, macheteros. Además culturalmente se 
encuentran en desventaja para integrarse en la sociedad urba- 
na. 

De esta manera, el contexto en el cual se desarrollan los 
indígenas es una estructura económica consolidada, que los - 

excluye de toda actividad predominantemente formal. 

Otro factor que impulsa la migración en l o s  sesentas es - 
la educación: a los pueblos llegan las escuelas con una con- 
cepción muy centralizada de la educación, de cortes urbanos. 

(15) Ibid p. 14. 
(16) Ibid p .  14. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Muchos campesinos qu ie ren  ascender y p rog resa r  soc ia lmente  y 
en sus s i t i o s  de o r i g e n  s e  imparten solamente l o s  n i v e s  e l e -  
menta les ,  l o  que l o s  o b l i g a  a cont inuar  sus e s tud ios  f u e r a  - 
de su comunidad, en l a s  zonas urbanas. 

f 

1 E l  fenómeno de estancamiento económico y s o c i a l  en l a s  zo  - 
nas ru ra l e s  en México e s  consecuencia d e l  modelo de desarro -  
l l o  tan  c e n t r a l i z a d o  en l a s  Úl t imas décadas; también é s t o  i n  - , 
tide en l a  migrac ión .  La migrac ión  ind ígena  t i e n e  c a r a c t e r l s  - 
t i c a s  d i f e r e n t e s  a l a s  migrac iones  d e l  r e s t o  de l a  pob lac i ón ;  r 

para un ind ígena  migrar  representa  abandonar l a s  t i e r r a s ,  que 
son p a r t e  de sus r a í c e s  y fundamento de su i den t idad ;  i n t e - -  
g r a r s e  a un esquema en donde e s  ubicado po r  deba jo  d e l  r e s t o  
de l a  soc i edad ,  en l a  e s c a l a  socioeconómica. Su nueva v i d a  - 

urbana l e  e s  desconoc ida,  po r  l o  que su v i d a  como migrante s e  
i n i c i a  con enormes desventa jas .  

"Para s u b s i s t i r ,  l o s  ind ígenas  han t en i do  que someterse a 
l a s  l e y e s  d e l  mercado, ya  no producen más para  e l  autoconsu- 
mo, y en muchas ocas iones  n i  para  vender ,  pués s e  han conver  - 
t i d o  en obreros  o semiobreros' I . . .  a l r ededor  de 1 0  m i l l one s  - 
de ind ígenas  s e  han in t eg rado  a l a  v i d a  c a p i t a l i s t a  como p r o  
l e t a r i o s ,  de é s t o s  l a  mi tad ha emigrado de sus pob lac iones  - 
para encont rar  t r a b a j o  l e j o s  de su Comunidad". ( 16 )  

De e s t a  manera e s t á  p r esen te  l a  prob lemát i ca  de cómo i n s e r  '7 

t a r  a l o s  migrantes  ind ígenas ;  s i  pueden s e r  o no cons idera - -  
dos, dent ro  de l a  pob lac i ón  marg ina l ,  como e j é r c i t o  i n d u s t r i a l  
de r e s e r va  o en o t r a  c a t e g o r í a ;  o t r a  o r i e n t a c i ó n  para su e s tu  - 
d i o  ha s i d o  e l  i n v e s t i g a r  l o s  procesos  de a j u s t e  y adaptación 
de l o s  migrantes  ind ígenas  en l a  Ciudad de México. 

I 
I 

( 16 )  Ca lva  José Lu i s  en;  "Agenda", La Jornada 25 de Sept .  1988. 

18. 



Existe una diversidad de condiciones en que viven l o s  mi- 
grantes en la ciudad; sin embargo, se puede hablar en gene-- 
ral de "...estrategias más o menos explicativas de reproduc- 
ción social en la ciudad, que están asociadas a distintas uni 
-----7-. dades etnicas significativas (familia, comunidad, municipio) 
y que involucran además a instituciones y mecanismos tradicig/ '-\ ' -----__..I 

de sistemas de ayuda mútua y reclproca, afirmación de las re 
laciones de parentesco y compadrazgo, reelaboración del sis- -I nales, patrones colectivos de asentamiento, establecimiento 

tema de cargos, etc." (17)  

Las formas de adaptación de l o s  diferentes grupos étnicos , ' 
son de gran diversidad porque . .."la heterogeneidad de las - 
condiciones de l o s  lugares de donde proceden l o s  migrantes ill 
dígenas es una de las causas de la diversidad encontrada en- 
tre éstos en la ciudad". Algunos migrantes tienden a no sepa 
rarse étnicamente en forma absoluta (18) y se incorporan más 
fácilmente al contexto urbano. As1 l o s  estudios comparativos 
que hacen Lewis, Kemper muestran que el mantenimiento de al- 
gunas características no está relacionado en cuanto a la tra- 
dicionalidad, sino más bien como una forma de adaptación al - 

contexto urbano. 

I 
i 
\,, 

Kemper muestra de qué manera el programa de braceros en - 
1964 trajo cambios culturales en Tzintzuntzan. En el caso - 
de estos migrantes se dá la movilidad social a medida que cam 
bian sus patrones rurales por modelos de tipo urbano y de c l ~  
se media. La movilidad de ascenso ocupacional, no sólo signi - 
fica adherirse a una nueva forma de vida, sino también implica 

(17) Téllez Ortega, Javier "La etnicidad en el contexto urbano" 

(18) op.cit. p.18. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

en México Indígena p .  18. 

I 

"k.. . 
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deshacerse de un sentido de comunidad hacia aquellos que no - 
logran alcanzarla. (1  9) 

En otros casos, los migrantes desarrollan una estructura - 

más cerrada y los elementos de diferenciación étnica se man-- 
tienen con mayor firmeza, conduciéndolos frecuentemente a una 
auto segregación, que actúa y conserva la separación étnica. 

Tal es el caso de los grupos estudiados por Butterworth - 
(mixtecos) L .  Arispe masahuas , los nahuas de Chiconcuahutla, 
los totonacos de Papantla y los mixtecos de Magdalena Peñasco, 
reportados por Odena. 

Butterworth elabora un trabajo comparativo de la forma de 
vida de los migrantes y la forma de vida de Tilantongo; al - 
confrontar las diferencias, éstas las interpreta como cambios 
culturales. (20) 

En el caso de los mixtecos, el compadrazgo se convierte en 
una seguridad intergrupal, proveniendo de un fuerte sentimien - 
t o  -de seguridad; Tas relaciones sociales fuera de grupo casi 
no existen. Los compadres son ocasionalmente tomados fuera' - 
del grupo; de igual manera;¡\ dice Butterworth: "Lewis, encon- 
tró que el complejo compadrazgo continuaría funcionando en la 

- "  

ciudad, aunque a menudo se ha reducido a ritos de bautizo y - 
matrimonio". (2 1 ) 

Butterworth establece como causa fundamental para la migra - 
ción urbana el aspecto económico; asimismo, señala que dentro 
de $os patrones de migración estudiados, se ha observado que 
ésta no ha sido por oleadas, sino que se ha presentado como - 

(19)  Kemper, R. Campesinos en la ciudad. Gente de Tzintzuntzan 

( 2 0 )  Butterworth p. 274. 
(21) Butterworth p. 267. 

- - - - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -  

SEPSET ENTAS No. 270, 1976 p .  146. 
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un incremento cont ínuo.  Los pr imeros  migrantes ,  l l ' egaron - - 
primeramente a algunas ciudades pequeñas: Oaxaca, Veracruz y 

Puebla ;  aunque 1.0s p o s t e r i o r e s  migrantes  l l e g a r o n  directame; 
t e  a l a  Ciudad de México. Asimismo, seña la  como c a r a c t e r í s -  
t i c a  g ene ra l  de l a  pob lac i ón  migrante  e l  s e r  grupos de edad 
e n t r e  l o s  1 8  y 35  años de edad. 

ma i n s t anc i a  l o s  impulsa a s e g u i r  un pa t rón  c o l e c t i v o  de - - -  

Esta  Últ ima c a r a c t e r í s t i c a  e s  g ene ra l i z ada  para todos  l o s  

grupos es tud iados .  

Butterworth l lama " l i d e r  in formal "  a aque l  migrante  que 
o f r e c i ó  ayuda para encont rar  t r a b a j o  a 2 1  co te r ráneos  de T i -  

lantongo.  Sus asentamientos ,  de t i p o  i r r e g u l a r ,  ubicados en 
l a s  a fueras  de l a  ciudad, mantienen v íncu los  con su comuni-- 
dad de o r i g en .  Cada migrante  se  cons idera  a s í  mismo un i n -  
d i o ,  aunque tengan mucho t iempo de r e s i d i r  en l a  ciudad. 

Los h i j o s  de migrantes  nac idos  en l a  ciudad son llamados 
mexicanos. A l g o  más importante e s  l a  d i s t i n c i ó n  l i n g u i s t i c a :  
cua lqu i e ra  que hab le  mix teco  e s  i n d i o ;  l o s  niños  sdlamente - 
hablan español  y l o s  descend ientes  son desa lentados  a apren- 
der  l a  lengua materna. ( 2 2 )  

A r i sp e  a n a l i z a  y c a r a c t e r i z a  e l  p roceso  m i g r a t o r i o  de l o s  
ind ígenas  mazahuas. Las f a m i l i a s  de migrantes  es tán  i n t e r r e  - 
l ac ionadas  por  parentesco  o matrimonio y v inculados  po r  un - 
in tercambio  constante  de in fo rmac ión  y d in e r o  a l a  comunidad. 



/ 
migrac ión y de y- eSI.>ecialización ocupac ional  en l a  ciudad. \ ( 23 )  - 

Ar i spe  e j e m p l i f i c a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g ene ra l e s  de l o s  - 
asentamientos de migrantes  ind ígenas en l a  urbe . .'!cuando l l e  - 
gan a l a  c iudad,  por  l o  g ene ra l  s e  hospedan con algún f a m i l i a r  
que l e s  ayuda económicamente, con e l  compromiso t á c i t o  de en- 
c o n t r a r l e s  t r a b a j o .  De e s t a  manera s e  van concentrando en uni - 
dades r e s i d e n c i a l e s  en una misma vec indad o c iudad perdida".  - 

Viven  apiñados en cuar tos  reduc idos ,  en promedio de s e i s  p e r -  
sonas, que const i tuyen  f a m i l i a s  ex tensas .  ( 2 4 )  

\ :* , \  
7.- el J9 

Estas c o l o n i a s  de migrantes  ind ígenas en l a  c iudad no s ó l o  
br indan a lbergue y contac tos  para p r o v e e r  de empleo, s i n o  que 
const i tuyen  una comunidad s o c i a l  que comparte e s t i l o  de v i d a  
y v a l o r e s .  ( 2 5 )  

A r i s p e  se  p l a n t e a  l a  i n t e r r o g a n t e  de  porqué han surg ido  co  1 l o n i a s  de migrantes, ind ígenas que conservan su i den t idad  en 
l a  Ciudad de México ,  s i endo  que en décadas a n t e r i o r e s  s e  i n - -  ', 
corporaban cul tura lmente  en forma más ráp ida  a l a  soc i edad  ur  '\ 

- \  ~ 

Ji 

\ \  
' '3 bana, y l o  a t r i b u y e  a 2 f a c t o r e s :  i n t e n s i f i c a c i h  de l a  m ig ra  

c i ó n ,  espec ia lmente  l a  permanente y l a  reducc ión de l a  capac i  - 
dad de absorc ión  de mano de obra de  l a  e s t ruc tura  ocupacional  
urbana en l a  Úl t ima década. La a c t u a l  s i t u a c i ó n  económica de 
l o s  migrantes e s t á  estancada,  s i n  p o s i b i l i d a d  de movimientos 
s o c i a l e s  y económicos, neces i t an  e l  apoyo de su grupo é t n i c o  
en l a  ciudad y a s í ,  en vez de pe rde r  rea f i rman su i den t idad  0. - / 
é t n i c a .  

~ 

, 

Otro  e lemento a e s t u d i a r  son  l a s  formaciones de a s o c i a c i o -  
nes de migrantes de c a r á c t e r  más o menos permanente, en donde 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ar i spe  L .  Ind ígenas __. . en _. l a  Ciudad a -  de México. E l  caso de 
l a s  "Marías". p .  l b .  

( 24 )  I b i d  p.  1 3 0 .  
( 2 5 )  Ibid p. 1 4 7 .  
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reproducen s is temas de cargos  t r a d i c i o n a l e s .  En e s t e  s e n t i -  
do Odena asegura que l o s  migrantes  reproducen en l a  c iudad - 

l a s  cond ic iones  socioeconómicas que p r i v an  en sus luga res  de 
o r i g en .  

Odena seña la  que l a  mayor p a r t e  de l o s  migrantes  i nd i o s  s e  
incorporan a l  s e c t o r  de l a  economía en pequeña e s c a l a ,  l o  que 
impide su o rgan i zac i ón  más ampl ia ;  también, menciona que l o s  

migrantes  const i tuyen  una fu e r z a  de t r a b a j o  absorb ida po r  e l  
s e c t o r  de l a  economía en pequeña e s c a l a .  

Odena d e f i n e  como enc laves  é t n i c o s  a aque l l a s  o r gan i z a c i o  - 
nes de c i e r t o s  grupos de migrantes  que se  i d e n t i f i c a n  como: 
mix tecos ,  nahuas o zapotecos .  Dichos enc laves  é t n i c o s  es tán  
dent ro  de una formación s o c i a l ,  p e ro  son pues tos  en marcha - 
por  su p rop ia  ident idad .  E l  p r o p ó s i t o  de l a  autora  e s  i n v e z  
t i g a r  porqué razón s e  dá y cómo func iona l a  i d en t i dad  s o c i a l  
c o l e c t i v a  dent ro  de un conglomerado mayor. ( 26 )  

Los grupos é t n i c o s  que son generadores  en l a  ciudad de - -  
esas  cu l tu ras  son a l a  v e z  po r tadores  de cu l tu ras  c o n s t i t u i -  
das, l o  que o t o rga  v a r i o s  elementos a esa  nueva cu l tu ra  que 
s e  g e s t a  a l  i n s e r t a r s e  en l a  v i d a  urbana. Es to  no nos habla  
de una e t n i a  en l a  c iudad,  s i n o  más b i e n  de un nuevo produc- 
t o  que ya no e s  más l a  cu l tu ra  t r a d i c i o n a l ,  n i  l a  cu l tu ra  - -  
mest i za  de l a s  c l a s e s  urbanas suba l t e rnas ,  n i  l a  i d e o l o g l a  - 
de un s e c t o r  hegemónico". ( 2 7 )  

Para  Odena Guemes, e l  generar  l a  cu l tu ra  urbana popular  - 
en l o s  enc laves  é t n i c o s  e s  un p roceso  d i a l é c t i c o ,  en e l  que 

( 26 )  Odena Guemes. "Enclaves é t n i c o s  en l a  Cd. de México y 
Area  Metropo l i tana" .  pp. 135-13ó.  

( 2 7 )  Odena, p. 136.  



l o s  migrantes ,  un t an t o  por tadores  de cu l tu ra ,  s i n  r ep roduc i x '  
l a  f i e l m e n t e ,  l o g ran  formas c u l t u r a l e s  que a i  p r esen ta rse  en 
e l  c on t ex to  urbano se  mod i f i can  con e l  c on tac to  que a l  mismo 

En forma concomitante,  l a  acc i ón  de l a  cu l tu ra  dominante y 
l a s  cu l tu ras  subal ternas  conducen, o b i e n ,  a una d i cu l tu ra c i ón  
p a r c i a l  o a una i n t r o y e c c i ó n  de c i e r t o s  v a l o r e s ,  o b i en ,  a l a  
a cep tac i ón  -por  compar t i r l o s -  de o t r o s .  "Estos procesos  pa--  
san a su vez  po r  o t r a  e tapa ,  en l a  que l o s  c readores  de l a  - -  
cu l tu ra  l e  dan un nuevo cód i go  a l o s  mensajes.  A s í  en su h i -  
p ó t e s i s ,  l a  s i n t e s i s  de e s t o s  procesos  crearán l a  nueva cu l tu  - 
ra, l a  cual  ordena y norma e l  comportamiento de l o s  migrantes  
en su nueva s i t u a c i ó n ,  pe ro  no l l e g a n  t odav í a ,  a t r a v é s  de - -  

e s t e  proceso ,  a a l t e r a r  l a  e s t ruc tura  s o c i a l  imperante y s ó l o  
subs is ten  como cu l tu ras  oprimidas (Cas imir ,  1 9 7 7 )  o como "cu1 - 
turas  negadas" (Carbonero y N e s t i ,  1 9 7 5 ) .  ( 2 8 )  

/ + 

Esta concepc ión de ub i ca r  a l o s  ind ígenas  dent ro  d e l  con- 
t e x t o  urbano como grupo generador de cu l tu ras  popu lares ,  en 
l a  p a r t e  de su i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  in t eg rada  po r  l o s  mater ia -  
l e s  ob ten idos  en e l  t r a b a j o  de campo; en 61 s e  c l a s i f i c a  a - 
l o s  grupos é t n i c o s  no organ i zados ,  como son: nahuas de Chicon - 
cuahut la ,  Puebla ,  Totonacas de Papant la  V e r . ,  mixtecos  d e l  - -  
Munic ip io  de Magdalena Peñasco, T l a x i a c o ,  Oaxaca. 

Por  o t r a  p a r t e ,  se  seña la  que e l  grupo de mix tecos  de San 
Agust ín  T l a co t epe c  que r ad i c a  en l a  Ciudad de México ,  e s t á  - 

organ i zado  en una soc i edad  para r e a l i z a r  obras de mejoras ma 
t e r i a l e s  de su l o c a l i d a d ;  e s t a  a so c i a c i ón  t i e n e  una S e c r e t a r í a  
de Deportes ,  con 5 3  equipos de Ba lonces to  y anualmente o rgan i -  
za un t o rneo  que dura de 4 a 6 meses, en e l  cua l  no s e  admiten 

( 2 8 )  Odena, pp. 1 3 6 - 1 3 7 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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s i r v e  para que se conozcan y s e  tenga un c o n t r o l  de l o s  

personas que no sean nac idas  en e l  pueblo .  
importanc ia  que t i e n e  e l  depor t e  para l o s  migrantes ,  ya  que 

Cabe r e s a l t a r  l a  

nos. 

Ot ra  a so c i a c i ón  e s  l a  llamada "Frente Soc iedad Yosonduen- 
se", l a  cua l  a i  i g u a l  que l a  a n t e r i o r ,  s e  formó para recabar  

fondos des t inados  a mejoras m a t e r i a l e s  d e l  pueblo  y para  man - 
t ene r  l a  conv i v enc ia  e n t r e  l o s  o r i g i n a r i o s  de l a  mix teca ;  en 
e s t e  caso ,  se  t r a t a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  rancher ías  y l o s  

migrantes ,  en donde e l  mecanismo a r t i c u l a d o r ,  como d i c e  Odena, 
es l a  rtgeza",  o "Za'a" en mix teco ,  que v i ene  a s e r  una asoc i a  - 
c i ó n  de ayuda mútua que s e  reproduce en l a  ciudad. ( 2 9 )  

Ot ra  a so c i a c i ón  e s  e l  Comité Lázaro  Cárdenas "Sociedad V i -  
cente  Guerrero" Wa lqu i r ias  de Chalcatongo, también e s  de mix- 

t e c o s  (en cuanto a e s t a  a so c i a c i ón  no en t r a  en d e t a l l e s ) .  
La "Asoc iac ión  Alma Peñolense" e s t á  in t eg rada  po r  migrantes  - 
mixtecos  de Santa María I t z c an t epe c ,  de Peño les  d e l  D i s t r i t o  
de E t l a  Oaxaca; también s e  ded i ca  a obras en b e n e f i c i o  d e l  - 
pueblo.  Su c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  de l o s  mixtecos  peñolen - 
ses  e s  que r e g i s t r a n  a sus h i j o s  en e l  pueb lo ,  l o  cua l  hacen 

porque t i enen  una segur idad  económica; de e s t a  manera, a l  re- 
g i s t r a r l o  en e l  pueb lo ,  t i e n e  derecho a t i e r r a  y he renc ia ;  en 
cambio, a que l l o s  migrantes  que se han hecho p r o f e s i o n a l e s  o - 

que t i e n e n  algún comercio más o menos seguro ,  no toman esa  de - 
c i s i ó n .  (30 )  

- 

De l o s  migrantes  zapotecos  de l a  S i e r r a  de Juárez ,  Oax., 
e s t á  l a  "Unión F ra t e rna l  Zoogochense, l a  cua l  e s t á  conformada 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 29 )  Odena, p .  146. 
( 30 )  Odena, p. 1 5 2 .  
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por  migrantes  zapotecos  y también p o r  migrantes rad icados  en 
Los  Ange les  C a l i f o r n i a .  Estas o rgan i zac i ones  e s tab l e cen  sus 
normas de acuerdo a l  grupo de autor idades  t r a d i c i o n a l e s  de - 
Zoogocho. 

E l  "Comité de I n t e g r a c i ó n  P r o d e s a r r o l l o  de San Pedro Amus- 
gos" ha c o n s t i t u í d o  una j e d  de r e l a c b u s -  que t i e n e  p o r  o b j e -  

t o  ayudar a sus pa isanos a acomodarse como pres tadores  de s e r  - 
v i c i o s  en e l  Departamento d e l  D i s t r i t o  Fede ra l .  Es te  grupo - 
de migrantes  pone de man i f i e s t o  nuevamente e s t a  tendenc ia  mar - 
cada de e s t a r  en c e r can ía ,  no s ó l o  en l o  r e l a t i v o  a l a  búsque - 
da de v i v i e n d a ,  s i n o  también en e l  hecho de encont rar  empleos 
s i m i l a r e s .  De e s t a  manera, Odena l o c a l i z a  a 1 0 1  Acatecos  t r a  - 
bajando como e s t i b a d o r e s  en e l  Departamento d e l  D i s t r i t o  Fe- 
d e r a l  y o t r o s  200 Acatecos  en e l  ramo de l a  j a r d i n e r í a  y re- 
c o l e c c i ó n  de basura. A s í ,  también l a s  mujeres t i e n e n  una - -  
ocupación d i f e r e n c i a d a ,  a l  comprar f l o r e s  en e l  Mercado de - 
Jamaica para  luego  vender las  en e l  Mercado de Ciudad Netza -  
hua l cóyo t l .  (31) 

I E l  s i g u i e n t e  p á r r a f o  s i n t e t i z a  l a  importanc ia  que t i e n e n  
l o s  "-s étnicosl ,  como l o s  denomina Odena, como grupos 
organizados  en l a  ciudad: "Una p a r t e  de l o s  migrantes que in I 

i 
t e g ran  e s t o s  enc laves  es tán  d i spe rsos  en l o s  suburbios,  p e r o  P' 
l a  mayor concentrac ión l a  hemos encontrado en Ciudad Netza - -  

También hemos encontrado que l a  mayor p a r t e  de e s t o s  Úl t imos 
usan su casa exc lus ivamente  como do rmi to r i o ,  ya  que sus cen- 
t r o s  de t r a b a j o  s e  l o c a l i z a n  en d i v e r s o s  puntos de l a  Ciudad 
de México  o en cua lqu i e r  punto d e l  D.F." ( 32 )  

i h u a l c ó y o t l ,  Munic ip io  que per tenece  a l  Estado de México. - -  I 
I 

_--+ 

( 31 )  I b i d .  p.  155 .  
( 32 )  Ibid. p .  158. 
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Otra  gene ra l i dad  obten ida  po r  Odena e s  que e l  proceso  m i -  
g r a t o r i o  s e  hace po r  e tapas ;  pr imero  sa l en  a l a s  f i n c a s  o c iu  - 
dades pequeñas y después a r r i ban  a l a  Ciudad de México. 

De l a  misma manera se  preocupan po r  mantener sus v i n cu l o s  
con l a  comunidad de o r i g e n :  en l a  mayoría de l o s  casos para 
l l e v a r  b e n e f i c i o s  a su comunidad. Dichos v í n cu l o s  s i r v e n  cg 
mo e s t r a t e g i a  para conservar  sus t i e r r a s  y s e gu i r  p a r t i c i p a n  
do den t ro  d e l  grupo en e l  poder den t ro  de l a  comunidad. (Ode - 
na, 1983 ,  p .  1 5 8 - 1 5 9 ) .  

La autora  e n f a t i z a  que l a  i d en t i dad  é t n i c a  es func i ona l  y 
o rgán ica  y e s  e l l a  l a  que produce en un pr imer  momento l a  c r e a  
c i ó n  de l o s  enc laves .  La autoadscr ipc ión  a un grupo é t n i c o  - 
no s e  p i e r d e  en l a  Ciudad. Los miembros d e l  enc l ave  s e  ayu-- 
dan e n t r e  s í  y a u x i l i a n  a l o s  nuevos migrantes .  (33 )  

H i rabayash i ,  hace un a n á l i s i s  de l a s  v a r i a b l e s  que toma en 
cuenta Ore i i ana  para  e x p l i c a r  l a  formación,  p e r s i s t e n c i a  y d i  - 
so luc i ón  de asoc i ac i ones  de migrantes  en l a  Ciudad; e l abo ra  - 
una comparación e n t r e  l o s  mixtecos  y l o s  zapotecos  que no l o -  
graron formar asoc i ac i ones  d e l  pueblo  formal  a pesar  de sus 
f u e r t e s  sent imientos  de n o s t a l g i a  y v i n cu l a c i ón  con su pue-- 
b l o  de o r i g e n  Ralu'a. De e s t a  manera e s t e  caso  zapoteco  c o z  
parado con e l  mix teco  pe rmi t e  una r eva luac i ón  d e l  s is tema y 
v a r i a b l e s  de Ore l l ana .  Las v a r i a b l e s  que propone Ore l l ana  y 

conforma e l  s i g u i e n t e  modelo: un p r e r e q u i s i t o  para  l a  forma- 
c i ó n  de una a so c i a c i ón  e s  e l  que e x i s t a  un s is tema coopera- 
t i v o  comunal en l a  zona r u r a l  de o r i g en .  Una v a r i a b l e  c l a v e  
en l a  formación de una a so c i a c i ón  e s  que e x i s t a  una e x p e r i e n  
c i a  de p o l i t i z a c i ó n  en e l  asentamiento urbano y o t r a  v a r i a b l e  

(33 )  I b i d  p. 159 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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clave para la formación de una asociación es el mantener vlncu - 
los rurales-urbanos contínuos y fuertes. (34) 

"Las variables de Orellana se ubican dentro de un modelo - 
de centro-periferia que él denomina "campo total de urbaniza- 
ción" (Orellana S .  1973: 1974) y define como urbanización". . . 
la interrelación sistemática de cuatro procesos básicos, capa - 
ces de crear condiciones que favorecerán al desarrollo social: 
migrantes riquezas con tendencia a fluir hacia la Ciudad; y - 
poder de decisiones e innovación con tendencias a moverse en 
dirección opuesta. (35) 

Para Hirabashi son muy Útiles aquellos modelos teóricos - -  

que contextualizan la migración rural-urbana y sobre todo pa- 
ra comprender la formación o ausencia de una asociación de mi - 
grantes. El trabajo del mencionado autor consiste en presen- 
tar los antecedentes de la región donde está Ralu'a, descrip- 
ción de su historia, y el desarrollo de la migración, as: co -  
mo su adaptación de los zapotecos a la Ciudad de México. SUS 
agrupamientos están basados en principios generales de ayuda 
mútua y cooperación. La ayuda mutua entre los migrantes espg 
ciaimente en cuanto a alojamiento, orientación, manutención, 
información sobre transportes y la obtención de empleos y/o 
estudios". Este sistema complejo de múltiples relaciones son 
variados en cuanto a su naturaleza algunos se basan en la - -  
amistad o el parentesco directo o extendido, generalmente corn 
plementado (aunque no siempre) por una vecindad común: confor - 
mando una serie de grupos entre los migrantes empleados en la 
misma industria o negocio; o t ros  grupos se componen de estu- 
diantes y sus amistades; otros se formaban de jóvenes que - -  
practicaban el mismo deporte o de hombres maduros que se reu- 
nían a tocar la tradicional musica de la sierra. (36) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(34) Iíirabayachi,L. "Formación de Asociaciones de Pueblos migrantes a Mé - 

xico Mixtecos y Zapotecos" A. Indígena. Vol. XLV, No. 3. 
Jul. Sept. 1985 p. 581. 

28. (35) Ibid. p. 582 
(36) Ibid. pp. 585-586. 



A l  comparar l o  a n t e r i o r  con e l  caso mix teco ,  menciona que 
esas  mismas redes  in formales  fueron  un medio hac i a  l a  p o l l t i -  
ca y p o l i t i z a c i ó n  de l o s  migrantes  mix tecos ;  en e l  caso  de - -  
l o s  ra lu 'anos  son s is temas s o c i a l e s  in fo rmales  y ocupaciona-- 
l e s .  

Ot ra  dimensión de l a  ayuda mÚtua es  l a  dada por  l o s  migran - 
t e s  a su v i l l a  en Oaxaca en donde apoyaron algunos p royec tos  
de d e s a r r o l l o :  agua, l u z ,  e scue las .  Esto  s i r v i ó  como base - 

para dos asoc i ac i ones  r e g i o n a l e s  f o rma l es ;  l a  pr imera s u r g i -  
da en 1960 con 1 0  r epresentantes  de E l  Rincón, su l o g r o  f u e  
obtener  un c en t r o  de sa lud ubicado en l a  r e g i ó n ;  l a  segunda 
Asoc i ac i ón  Reg iona l  s e  o r i g i n ó  en l o s  comienzos de l o s  70's. 
Ambos se  d i s o l v i e r o n  o pasaron a un r eceso  de 4 a 5 años. - -  
En su a n á l i s i s  Hirabayashi  se  cues t iona  e l i p o r q u é  l o s  migran - 
t e s  zapotecos  a l a  S i e r r a  en l a  Ciudad de México no formaron 
una a so c i a c i ón  a n i v e l  pueblo?  

En e l  medio urbano, espec ia lmente  desde l o s  sesentas ,  l a  
ayuda mútua e n t r e  l o s  zapotecas ,  ra lu 'anos  ha s i d o  m u i t i d i -  
mensional y c r u c i a l  en e l  p roceso  de adaptac ión urbana. S in  
embargo, una tendenc ia  a l a  mov i l i dad  ascendente de l o g r o s  - 
ocupac ionales  y educac ionales  y una con f i gurac i ón  en d i sp e r -  
s i ó n  g e o g r á f i c a  den t ro  de l a  Ciudad de México han tornado - 
imprac t i cab l e  l a  formación de una a so c i a c i ón  de l o s  pueblos  
sobre  l a s  bases de un grupo. As2 más que una a so c i a c i ón  f o y  
mal, fue  un s is tema de agrupamiento in fo rmal  e l  que p ropor - -  
c i onó  l o s  l a z o s  de cohes ión e n t r e  l o s  zapotecos  en e l  medio 
urbano. Asi e l  modelo de Ore l l ana  queda mod i f i cado  po r  H i r a  - 
bayash i ,  en cuanto a tomar dos v a r i a b l e s  en cuenta t an t o  de 
l o s  pueblos  de o r i g e n ,  como de d e s t i no .  A s í  como p r e r e q u i s i -  
t o  son bás i cas  dos cond i c i ones :  una t r a d i c i o n a l ,  c o ope ra t i v a  
en e l  punto de o r i g e n  y que e l  e s tado  promueva - o  a l  menos - . 

29. 



no impida e l  p roceso  de d e s a r r o l l o  en e l  i n t e r i o r .  

Más importantes son l a s  v a r i a b l e s  c l a v e  para e l  p roceso  de 
formación de asoc i ac i ones :  e l  d e s a r r o l l o  r u r a l  en e l  punto de 
o r i g e n  y una e xpe r i enc i a  de p o l i t i z a c i ó n  urbana. ( 3 7 )  En mu- 
chas ocas iones  l a  durac ión de una a so c i a c i ón  e s t á  de te rmi - -  
nada po r  l o s  l a z o s  con su comunidad a s í  como una acentuada - 
o r i e n t a c i ó n  c oope ra t i v a  e n t r e  l a  p ob l a c i ón  migrante .  

La c l a v e  d e l  co rpo ra t i v i smo  mix t eco ,  no c ons i s t e  solamente 
en que sean más t r a d i c i o n a l e s  o más " indígenas" que l o s  zapo- 
t e c o s .  En e s t e  caso  l a  c o r p o r a t i v i d a d  de l o s  migrantes mixte  - 
cos e s t á  d i rectamente  r e l ac i onada  con l a  pobreza  r e l a t i v a  y - 
l a  f a l t a  de d e s a r r o l l o  en su pueblo .  Es t e  t ransfondo d i f i c u l  - 
t ó  más a l o s  migrantes  mixtecos  e l  romper con su grupo para - 
l o g r a r  mov i l i dad  i n d i v i d u a l .  En l uga r  de una base educac io-  
n a l  apropiada o de hab i l i d ades  l a b o r a l e s  concre tas ,  su f u e r -  
za en l a  c iudad descansaba en mantenerse juntos .  ( 38 )  

A l  i g u a l  que l o s  grupos é t n i c o s  mencionados anter iormente ,  
l o s  mazatecos, también se  desenvuelven b a j o  e l  mismo con tex to  
urbano. 

E l  Estado de Oaxaca e s  cons iderado como una de l a s  zonas 
de a l t a  expu l s i ón  l a b o r a l ,  e j emplo  de é s t o  e s  que en t r e  1965  
y 1970  de una pob lac i ón  t o t a l  de 2 ' 0 1 5 , 4 0 0 ,  s e  r e g i s t r ó  un - 
6 . 5 %  de emigrac ión y 1 . 2  de inmigrac ión ,  con un 5 . 3 %  de P O - -  

b l a c i ó n  expulsada. (39) Así l a s  pautas m i g r a t o r i a s  pueden - 
s e r  o r i e n t a c i ó n  i n t e rna  o ex t e rna ,  a s í  como de tendenc ia  t e z  
p o r a l  o permanente. La pr imera s e  d i r i g e  hac i a  e l  l e van ta - -  
miento de l a s  cosechas de c u l t i v o s  comerc i a l e s  t a l e s  como e l  
- - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  
(37) 
(38 )  I b i d .  $. 593 

I b i d .  p. 37 

(39j 
U ax a c a '.' 

- -  
Bartolomé M. Y Barabas A. "Los migrantes  é t n i c o s  en - -  - _ _  
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café, arroz o los cítricos que sólo requieren de mano de obra 
masiva estacional, también la migración interna en Oaxaca pug 
de ser de índole rural-urbana. La Ciudad de Oaxaca y sus - - 

agencias municipales contaban para 1980 con una población in- 
dígena total de 157,284 habitantes, de l o s  cuales 21,026 se - 
declararon hablantes de lenguas indígenas. (40 )  

La migración externa, que también puede ser permanente o - 
temporal se orienta principalmente hacia la Ciudad de México, 
los estados de Veracruz, Puebla, Morelos y los Estados Unidos 
de América. El censo de 1980 registró que en el Distrito Fe- 
deral y su área conurbada del Estado de México radicaban - - 
35,333 zapotecos y los 28,058 mixtecos, 3,762  mazatecos, 2,388 

mixes y 1,343 chinantecos, así como pequeños contingentes de - 
otros grupos (228 chontales, 177 cuicantecos, 80 chantinos, - 
67 huaves, etc.) (Bartolomé M; Barabas, A. p. 23 ) .  Los da- 
tos anteriores muestran la presencia de una intensa movilidad 
migratoria de importantes grupos étnicos del Estado de Oaxaca 
a la Ciudad de México. 



- . .  
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111. CARACTERISTICAS ECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES DE LOS 

MAZ AT E COS 

La r e g i ó n  é t n i c a  s e  ubica  dent ro  de una va r i edad  e c o l ó g i c a  
que abarca desde l a  t i e r r a  c a l i e n t e ,  l a  t i e r r a  templada y l a  
t i e r r a  f r í a .  La zona montañosa de a l t a s  s e r r an í a s  abarca un 
70% de l o s  mazatecos; mientras  e l  3 0 %  de l a s  t i e r r a s  ba jas  - 

se  encuentran l im i t adas  por  l omer íos  y s i e r r a s  pequeñas. En 
todas  l a s  r eg i ones  mencionadas l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  s e  des -  
t i n a  a l a  producc ión de maíz y o t r o s  productos  de autoconsu- 
mo . 

Subsistema. de t i e r r a  f r í a  

Este subsistema e s t á  compuesto de bosques de p ino  y r o b l e s ,  
a s í  como abundantes e p i f i t a s ,  que aprovechan una a l t a  concen- 
t r a c i ó n  de neb l ina .  

- 
Las a c t i v i d a d e s  económicas son d i v e r s a s ,  l a  producc ión de 

maíz ,  f r i j o l  y c h i l e  c u l t i v a d o s  b a j o  e l  s i s tema de r o za ,  t u g  
ba y quema; también hay siembra de tubércu los  como e l  chayo- 
t e ;  s e  c u l t i v a n  á rbo l e s  f r u t a l e s  y s e  e x p l o t a  l a s  zonas f o - -  ‘ 

r e s t a l e s  para l a  cons t rucc ión  de s i l l a s ,  pue r tas ,  g u i t a r r a s  
y mo l ines .  La c a c e r í a  e s  c a s i  nu la ,  p o r  l o  que desempeña un - 
pape l  secundar io .  

i 

E l  á rea  mazateca t i e n e  una a l t í s i m a  densidad de pob lac i ón  
Boege a f i rma que hay un d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  volumen de p g  
b l a c i ó n  y l a  capacidad de  a l imentac ión  con l o s  s is temas p ro -  
duc t i v o s  e x i s t e n t e s .  Es te  d e s e q u i l i b r i o  se man i f i e s t a  en e l  
uso i n t e n s i f i c a d o  de l o s  recursos  na tu ra l e s  para  e n e r g é t i c o s ,  
cada vez t i enen  que i r  más l e j o s  a consegu i r  l eña ;  l a s  t i e - -  . 
r r a s  escasean cada v e z  más para  e l  c u l t i v o ,  también s e  - - - 



i n t e n s i f i c a  e l  uso de l a  misma p a r c e l a ,  como consecuencia de 
e l l o  hay descenso en l a  p r oduc t i v i dad  y d e s f o r e s t a c i ón  de - -  
bosques. Es to  desencadena l a  des t rucc i ón  de sue los  y e l  em- 
pobrec imiento  de l a  p roduc t i v i dad .  La pob lac i ón  emigra tem- 
poralmente hac i a  l a  zona templada, en donde s e  r e qu i e r e  mano 
de obra para l a  cosecha d e l  c a f é .  (p.28) 

Subsistema de t i e r r a  templada 

Es ta  zona se  c a r a c t e r i z a  po r  bosque t r o p i c a l  húmedo de - -  
montaña, algunas e spe c i e s  de p ino ,  r o b l e s  y l iquidambar. Es - 
t a  r e g i ó n  e s t á  determinada según Boege a un c in turón ,  que 
abarca desde Huautla de Juárez ,  E l o xo ch i t l án ,  Ayaut la  Tenan- 
go  y San José Independencia. En e s t a  zona se  c u l t i v a  maíz,  
f r i j o l  y c h i l e  para autoconsumo que s e  combina con e l  c a f é ,  
que-se da desde l os  400 hasta  l o s  1 , 7 0 0  m.s.n.m. E .  Boege r e -  
s a l t a  l a  importanc ia  de e s t e  c u l t i v o  en cuanto a que ha r e o r  
ganizado l a  economía de l a  t i e r r a  f r í a  y templada, ya que l a  
r e g i ó n  suminis tra  l a  mano de obra temporal n e c e sa r i a  para  l a  
p i z c a  d e l  c a f é . '  E l  c u l t i v o  d e l  ca f é  c a s i  s e  vue l v e  mono C U ~  

t i v o ,  p o r  i o  g ene ra l  no s e  u t i l i z a  f e r t i l i z a n t e ;  l a  produc- 
t i v i d a d  po r  hec tárea  e s t á  muy po r  aba j o  d e l  n i v e l  medio na-- 
c i o n a l .  E l  c a f é  s e  ha c onve r t i d o  en e l  producto  r e c t o r  de - 
l a  economía de e s t a  r e g i ón  de l a  mazateca, aunque también - -  
e x i s t e n  c u l t i v o s  que se  autoconsumen y que s e  intercambian - 
reg ionalmente .  

- -  

De l o s  r í o s  Santo Domingo se  pescan y atrapan acamayas - 
( l angos t ino  de r í o ) .  En algunas de l a s  r i b e r a s  s e  siembra 
tabaco y c h i l e  u t i l i z a n d o  yunta para  t i r a r  e l  arado. Es e l  
Único luga r  en donde se  puede a r a r .  E l  desmonte de l a  s e l -  
va  abre  paso para  e l  c u l t i v o  d e l  c a f é  que desp laza  l a  p r o - -  
ducción de maíz. 



A l  c o t e j a r  en e l  mapa l o s  l uga res  de  donde prov i enen ,  s e  
observa  c laramente  que l o s  in formantes  prov i enen  de e s t a  zo- 
na o subsistema (ver mapa d e l  l u ga r  de o r i g en ) .  

Subsistema de t i e r r a  c a l i e n t e  

Su c a r a c t e r í s t i c a  es s e l v a  de t r ó p i c o  húmedo; dent ro  de - 
e s t a  área  encontramos t r e s  subsistemas socioeconómicos: l a  - 

área  de l a  p r esa  Migue l  Alemán que t i e n e  caña y ganader ía ,  - 

e l  embalse de l a  presa  Migue l  Alemán t i e n e  como e j e  r e c t o r  l a  
pesca que e f e c túan  sus hab i t an t es  r i be r eños .  En e s t a s  zonas 
e l  c u l t i v o  d e l  maíz e s t á  s i endo  desplazado po r  l a  ganader ia ,  
que en l o s  Úl t imos  años adqu ie re  s i n g u l a r  importancia.  En - 

e s t a  r e g i ó n  no hay s o b r e o f e r t a  de mano de obra ya que c i e n t o s  
de campesinos fueron desplazados  hac i a  l a s  p l a n i c i e s  que hoy 
en d í a  son luga res  cañeros .  Algunas comunidades mazatecas - 
fueron  reubicadas y actualmente quedan i n c lu í do s  dent ro  d e l  
c u l t i v o  de caña de azúcar en l o s  i ngen ios  LÓpez Mateos, T r es  
V a l l e s  y Las Marga r i t as .  ( 41 )  

Por l o  que s e  r e f i e r e  a l a  a g r i c u l t u r a ,  l o s  procesos  de 
t r a b a j o  e s tán  determinados po r  e l  s is tema de r o za ,  tumba y - 
quema a excepc ión  de l a s  p a r t e s  mecanizadas, que en r e a l i d a d  
son pocas l a s  zonas p lanas .  

i '> "La economía de subs i s t enc ia  s e  ha i d o  moldeando según - -  
l a s  neces idades  de producc ión de mercado. Or ig ina lmente  s e  
sustentaba en e s t r a t e g i a s  p roduc t i vas  que incorporaban mu-- 
chos c u l t i v o s  de d i f e r e n t e s  especies.  y que conformaban según 

~ 

Eckart e s t r a t e g i a s  de producc ión mesoamericanas". (42) ..- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
( 41 )  Boege, E .  p .  29 .  
(42 )  S i g n i f i c a :  Manejar de un modo determinado, l a  na tura l e za  

creando una unidad de producc ión y consumo sobre  l a  base 
d e l  comple jo  maíz,  f r i j o l ,  c h i l e  y ca labaza.  p .  31. 



E l  conocimiento d e l  medio pe rmi t e  l i d i a r  e s t r a t e g i a s ;  de - 
é s t a  l o s  mazatecos conocen y u t i l i z a n  más de 100  p l an t a s  co - -  
mes t ib l e s  l a s  cua les  forman p a r t e  de un conocimiento transmi- 
t i d o  de generac ión en generac ión  a t r a v é s  de m i l e s  de años. 

fl 

"Podemos a f i rmar  que e l  manejo de l a  m i lpa ,  e l  huer to  f a m i '  - 
l i a r ,  e l  acahual y l a  montaña o rgan i za  todos  l o s  ámbitos de la\ 
cu l tu ra  é tn ica " .  " E l  c u l t i v o  de maíz no s ó l o  e s  un hecho e c o - '  
nómico, s i no  que también evoca  t odo  un s is tema de símbolos y , /j 

/' 
de r e l a c i one s  s o c i a l e s  e n t r e  l o s  mazatecos y con l a  n a t u r a l e  L\t 

za". La mayoría de l a  pob lac i ón  mazateca depende d i r e c t a  o - I 

i nd i rectamente  de l a  economía de subs i s t enc ia .  ( 4 2 )  \ 

1 
\.-. \. 

La economla de subs i s t enc i a  s e  va transformando como l a  na 
t u r a l e z a ,  d i c e  Boege, además no e s  incompat ib le  con l a s  nece-  
s idades  d e l  mercado c a p i t a l i s t a  r e spe c t o  a productos  r eg i ona -  
l e s  y l o s  va  integrando.  

La in t roducc ión  de un nuevo c u l t i v o  desp laza  de manera i m -  
po r tan te  l o s  d i f e r e n t e s  ecos i s temas ,  con ayuda en muchos ca-  
sos de l a  in t roducc ión  de t e c n o l o g l a ;  e j emplo  de e l l o  es  l a  - 
in t roducc ión  d e l  ganado en forma e x t ens i v a  en l o s  municipios 
de Ja lpa de Díaz y de I x c a t l á n .  

La e s t r a t e g i a  p roduc t i va  de l a  economía de subs i s t enc ia  - 
se  basa en dos e j e s ;  uno e s  e l  manejo y l a  domest icac ión de 
una gran var i edad  de p l an t a s ,  s i n  abandonar l a  r e c o l e c c i ó n ;  
e l  segundo s e  r e f i e r e  a l a  a l t a  i n v e r s i ó n  de t r a b a j o  r egu la -  
da po r  l a  p rop ia  economica doméstica. E l  huer to  f a m i l i a r  e s  
un área  manejada exc lus ivamente  po r  l a s  mujeres; s e  d e s t i na  
a l a  siembra de p l an tas  med ic ina les  y / o  de uso c u l i n a r i o  y 
e s t é t i c o .  (44 )  

(43 )  I b i d .  p .  31 
( 44 )  Ibid. p. 36 



Cuando e l  t r a b a j o  po r  ayuda mútua rebasa e l  ámbito f a m i l i a r  
y se c o n v i e r t e  en una neces idad  c o l e c t i v a  para  do ta r  a l a s  co-  
munidades de s e r v i c i o s  minimos, s e  c o n v i e r t e  en l o  que s e  cono 
c e  como "tequio".  

La economía de l o s  mazatecos e s  de subs i s t enc i a ,  t an to  en - 
e l  n i v e l  de producción como para  e l  autoconsumo a s í  también pa - 
r a  e l  comerc i a l ,  dent ro  de l a  s i e r r a  mazateca encontramos a - -  
grupos cada v e z  más empobrecidos y o t r o s  en proceso  de enr i qug  
c imiento .  

E x i s t e  pues un elemento importante  dent ro  de l a  e s t r a t e g i a  
de economia de subs i s t enc ia  que e s  e l  t r a b a j o  asa la r i ado .  En 
l a  mazateca a l t a  l o s  recursos  na tura l e s  s e  van agotando. En - 
e f e c t o  con una densidad de pob lac i ón  que l l e g a  a más de 60 ha- 
b i t a n t e s  po r  KmZ. ,  e l  c u l t i v o  de r o z a ,  tumba y quema r e a l i z a -  
b l e  sólo una v e z  a l  año y o b l i g a  a gran p a r t e  de l a  pob lac i ón  
a cambiar e l  c u l t i v o  d e l  maíz con l a  v en ta  de su f u e r z a  de - -  
t r a b a j o  fundamentalmente en l a  r e g i ó n  c a f e t a l e r a .  Otra  de - -  
l a s  e s t r a t e g i a s  de l a  economía de subs i s t enc i a  campesina e s  - 
l a  migrac ión  d e f i n i t i v a  o temporal de l a s  grandes ciudades - -  
como México. Boege determina como e s t r a t e g i a  a l a  migrac ión  
gene ra l  porque p a r t e  d e l  producto  de t r a b a j o  de l o s  h i j o s  r e -  
g r esa  a l a  unidad de producción doméstica. Es a s í  como l a  - -  
producc ión para e l  autoconsumo y t r a b a j o  a sa l a r i ado  temporal 
o d e f i n i t i v o  van de l a  mano. (45) 

E l  p roceso  de a g r o i n d u s t r i a l i z a c i ó n  de l a  p a r t e  ba j a  de - 
l a  cuenca d e l  Papaloapan genera  una nueva r e g i o n a l i z a c i ó n  - -  
económica d e l  á rea  mazateca. Sobre e s t a  base de e s t a  nueva 
r e g i o n a l i z a c i ó n  económica impulsada po r  e l  c a p i t a l ,  s e  des- 
i n t e g r a  l a  r e g i ó n  é t n i c a  en zonas económicas de l im i tadas .  - 
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La p a r t e  de l a  mazateca ba j a  s e  v i n cu l a  económica y p o l í t i c a -  
mente a l a  r e g i ó n  de Tuxtepec y T i e r r a  Blanca, l a s  zonas c a f e  - 
t a l e r a s  más Huautla y Tenango van a depender de Tehuacán, Pue - 
b l a  y Córdoba. 

La zona a l t a  se  c o n v i e r t e  en una r e s e r va  de f u e r z a  de t r a -  
b a j o  que es  parc ia lmente  u t i l i z a d a  en e l  c o r t e  de c a f é  pe ro  - 
pr inc ipa lmente  de l a  caña de azúcar en l a  zona de aba jo .  E l  

e f e c t o  más importante de l a  incorporac ión  des i gua l  d e l  t r a b a  
j o  a l  c a p i t a l  e s  que una r e g i ón  con grandes r i quezas  natura- 
l e s  más de 4/5 p a r t e s  de l a  pob lac i ón  económica a c t i v a  p e r c i -  
ben un ing reso  menor a l  s a l a r i o  mínimo. (46 )  

Los datos  expuestos anter iormente  dan un panorama g ene ra l  
de l a s  cond ic iones  económicas y s o c i a l e s  en que v i v e n  l o s  - -  
mazatecos y muestran cómo l a  migrac ión forma p a r t e  de sus e? 
t r a t e g i a s  de subs i s t enc ia .  

.^__ ~" ..,. . . , 



I V .  CARACTERISTICAS DE LA MIGRACION 

A l  determinar  e l  grupo é t n i c o  a e s t u d i a r  en l a  ciudad, s e  
pensó que l o s  mazatecos en l a  ciudad e r a  un f l u j o  m i g r a t o r i o  
r e c i e n t e  o de poca envergadura en cuanto a l a  cant idad  de f a  - 
m i l i a s  que v i v í a n  en l a  c iudad,  p e r o  l o s  da tos  obten idos  en 
t r a b a j o  de campo muestran que e s t e  f l u j o  m i g r a t o r i o  no e s  - -  
r e c i e n t e ,  e l  informante más v i e j o  o r i g i n a r i o  de Huautla de - 
Juárez t i e n e  31 años de v i v i r  en l a  ciudad, l l e g ó  en e l  año 
de 1957 .  

Causas de l a  migrac ión  

Desde que s e  a b r i ó  l a  c a r r e t e r a  has ta  T e o t i t l á n  d e l  Cami- 
no (aproximadamente a f i n a l e s  de l o s  5 0 ' s  y p r i n c i p i o s  de - 

l o s  sesentas ) ,  l a  gente  comenzó a buscar o t r a s  p o s i b i l i d a d e s  
de v i da .  

Un informante de Rancho Nuevo, a f i rma que l a  migrac ión en 
l a  zona mazateca comenzó en l o s  años 5 0 ' s .  De l a  misma mane - 
ra  algunos migrantes  mencionan haber escuchado cuando e ran  - 
niños  que habían gentes  que v i v í a n  en l a  ciudad. 

La migrac ión  l a  i n i c i a n  en su mayoría l o s  hombres a muy - 
temprana edad y en casos desesperados migran l a s  mujeres. 

Un mot i vo  p o r  e l  cua l  migran e s  l a  escasez  de t i e r r a s  cu l  - 
t i v a b l e s  que a l  momento de heredar ,  no son s u f i c i e n t e s  para 
todos  l o s  h i j o s ,  para  los migrantes  v i e j os  e r a  ind ispensab le  

adaptarse a l a  ciudad y poder  t r a b a j a r ;  e s t o s  primeros m i - -  l 

grantes  ven ían  motivados con e l  f i n  de superarse ,  e s tud i a r  y 
t r a b a j a r .  

l l e g a r  a l a  c iudad a aprender e l  españo l ,  para  empezar a - -  <' I 
! .  

\ 
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La mayoría de l o s  migrantes  en t r e v i s t ados  son r e s i d en t e s  - 
f i j o s  que t i enen  en t r e  20 y 30 años de permanecer en l a  c i u - -  
dad. 

O t ro  elemento que p r o p i c i a  l a  migrac ión  e s  l a  escasez  de - 
t r a b a j o ,  cuando hay cosecha de c a f é ,  e l  b e n e f i c i o  d e l  c a f é ,  - 
l a s  t a r ea s  en e l  campo son mal pagadas; de e s t a  manera v e n i r  
a l a  c iudad y t r a b a j a r  complementa e l  ing reso  de l a  economfa 
f a m i l i a r .  

Un in formante  de Agua Seca v i n o  con e l  f i n  de t r a b a j a r ,  - -  
aunque en su rancher la  "hay maíz,  f r i j o l  en su casa,  pe ro  una 
entrada de d ine ro  no l a  hay, e s e  f u e  e l  mot ivo  po r  e l  que v i -  
no"; é s t o  s i g n i f i c a  una escasez  de d in e r o  ( c i r cu l an t e ) .  A l  - 
terminarse  l a  temporada de cosecha de c a f é  l a  gente  s e  queda 
s i n  t r a b a j o .  

Me jo ra r  su n i v e l  de v i d a  e s  o t r o  elemento que impulsa l a  
migrac ión ,  sobre todo  porque l a  c iudad causa una gran impre- 
s i ón  a l o s  que po r  pr imera vez l l e g a n :  l a  ven bon i t a ,  gran--  
d i osa  y que p r e s t a  muchos s e r v i c i o s  y comodidades que en su 
pueblo  n a t a l  no e x i s t e n .  

.._ 

La mayoría de l o s  migrantes  nuevos fueron a t r a í do s  po r  - -  
cues t iones  de t i p o  económico, t en iendo  una v en t a j a  p r i n c i p a l ,  
un p a r i e n t e  (hermano) o un padr ino  que s e  hace cargo  de 6 1  - -  
mientras  e l  r e c i e n  l l e g a d o  puede su f r a ga r  l o s  gas tos .  

Es n o t o r i o  también que e n t r e  más r e c i e n t e  sea  su l l e g a d a  
a l a  c iudad,  e l  mazateco ha s i d o  impulsado po r  una neces idad  
meramente económica, j óvenes  con año y medio de v e n i r  a t r a -  
b a j a r  a l a  ciudad po r  temporadas p iensan que s e  gana más d i -  
nero  en l a  urbe que l o  que se paga p o r  j o r n a l  en su pueblo .  , 
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Según l o s  datos  con l o  que s e  gana en una t a r e a  no s e  puede - 
comprar una medida de malz. 

Los j óvenes  son mandados a l a  ciudad a t r a b a j a r  po r  sus pa  
dres  porque l o s  ing resos  no alcanzan a c u b r i r  l o s  gas tos .  

Migrac ión  temporal 

A l  t ene r  p a r i e n t e s  en l a  ciudad é s t o  s e  f a c i l i t a  l a  búsque - 
da de s e r v i c i o s  médicos, para  l o s  f a m i l i a r e s  de sus lugares  - 
de o r í g en ;  é s t o s  v i enen  en forma temporal.  Ot ros  migrantes 
también temporales y que forman contac tos  en t r e  l o s  lugares  - 
de o r i g e n  y l o s  migrantes  son aque l l o s ,  mazatecos que s e  de- 
d i can  a l  comercio en sus pueblos  y l l e g a n  a l a  zona c en t r o  de 
l a  c iudad a abas tecerse  de los productos  que en gene ra l  son: 
u t e n s i l i o s  de p l á s t i c o ,  merce r í a ,  t e las3  v i r s u t e r l a  ba ra ta ,  
etc.  

I 

Una forma t í p i c a  de m ig ra r  es e l  l l e g a r  con un t í o  o pad r i -  
no o hermano o primo, e l  cua l  l e  br inda  a l o j amien to ,  búsque-- ’  
da de empleo y a l imentac ión .  

En base a l  m a t e r i a l  de campo se puede hab la r  de d i f e r e n t e s  
formas de migrar  de l o s  mazatecos: l o s  e s t a b l e c i d o s  y l o s  re- 
c i e n  l l e g ados .  La d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  en e s t a s  dos c o r r i e n -  
t e s  de migrantes  e s  que l o s  pr imeros  abren rutas  de empleo y 
v i v i enda  y una v e z  asentados f a c i l i t a n  e l  a r r i b o  de nuevos - 
migrantes .  

E l  t r a b a j o  de campo fu e  r e a l i z a d o  en l a  Ciudad de México, 
en Tláhuac y en e l  Estado de México ,  Ciudad NetzahualcÓyot l .  
Los datos  obten idos  fueron  de l a  pob lac i ón  o r i g i n a r i a  de d i -  

f e r e n t e s  rancher ías  y de dos cabeceras  munic ipa les :  Huautla - * 



de Jiménez y Chilchotla. A continuación presento un mapa de 
l o s  lugares de origen de la migración de la Sierra Mazateca. 
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V. PATRONES DE MIGRACION 

La migrac ión  mazateca s e  c a r a c t e r i z a  de l a  s i g u i e n t e  mane- 
Una ru ta  que f u e  e s t a b l e c i d a  po r  l o s  migrantes  T e o t i t l á n  r a .  

d e l  Camino, Ciudad de Oaxaca, Tehuacán Puebla y Ciudad de M& 
x i c o  (patrón:  pueb lo ,  c iudad de p r o v i n c i a  o pueblo-área  me- 
t r o p o l i t a n a ) ;  a l  l l e g a r  a l a  ciudad generalmente l l e g a  a l  - -  
v i e j o  c en t ro ,  o a zonas suburbanas, frecuentemente de r e c i en -  
t e  urban izac ión  y ca ren tes  de s e r v i c i o s  urbanos. 

La migrac ión  ocurre  en c o r r i e n t e s  cont inuas,  con d i f e r e n -  
t e s  in tens idades  según l a  época, l l e g a n  a l a  c a p i t a l  p r i n c i -  
palmente cuando no e s  t iempo de cosechas y b e n e f i c i o s  de ca- 
f é ,  no hay t r a b a j o .  Los  migrantes  t i enden  a s e r  j óvenes  y - 
s o l t e r o s ,  no parece  e x i s t i r  una d i f e r e n c i a  marcada en quiénes  
migran más, hombres y mujeres. Pe ro  e s  importante marcar que 
l l e g a n  también gran cant idad  de n iños  y n iñas  e n t r e  l o s  7 y - 
14 años de edad. 

. 
Un aspec to  importante d e l  p roceso  m i g r a t o r i o  e s  que l o s  - 

primeros migrantes  que l og ran  e s t a b l e c e r s e ,  abren rutas  de - 
empleo y v i v i e n d a  c onv i r t i éndos e  en un punto de a t r a c c i ón  pa$  

sus h i j o s ,  hermanos, primos, sobr inos  y amigos. 

i L legan  y s e  e s t ab l e c en  a l  l lamado de \ '. - r a  l l e g a r  a l a  ciudad. 

Los migrantes  más r e c i e n t e s  l l e g a n  a l a  ciudad d i rectamen 
t e ,  s i n  e s c a l a s ,  a v i v i r  con l o s  p a r i e n t e s  y ob tener  f a c i l i - ;  
dades para  emprender su v i d a  en l a  ciudad, Sólo s e  obtuv ie -  ,' 

ron tres casos  de f a m i l i a s  mazatecas que emigraron completas 
(padres e h i j o s ) .  

Ot ra  forma de migrar  e s  en grupo, en e l  caso  de l o s  p r i m e .  
r os  migrantes  l l e gaban  t r e s  o cua t ro  mazatecos, buscaban - -  
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t r a b a j o  juntos  y se  mantengan para  s o l v e n t a r  sus gas tos ;  en - 
ocas iones  dormían en l o s  luga res  de t r a b a j o  hasta  que l o g r a - -  
ban obtener  d ine ro  para  r en t a r  o a l q u i l a r  algún cuar to .  En - 
su d e f e c t o  l l e g a b a  un mazateco habr í a  camino y mandaba razón 
para  que l l e g a r a n  después sus hermanos o amigos. Los  migran- 
tes r e c i e n t e s  j óvenes  y muchachas, en ocas iones  son t r a l d o s  - 

también en grupos de t r e s  o cua t ro ,  é s t o  e s  con e l  f i n  de co-  
l o c a r l o s  como a l b a ñ i l e s  o s e r v i do ra s  domésticas. 

E l  v i v i r  un t iempo de uno a t r e s  años en una ciudad in te rmg 
d i a  de l a s  mencionadas anter io rmente ,  permi te  una pre-adapta-  
c i on  d e l  migrante  a l a  v i d a  urbana, s i n  embargo, para  l a  ma- 
y o r í a  de l o s  migrantes ,  e l  p roceso  de s o c i a l i z a c i ó n  urbana s e  
i n i c i a  en l a  c a p i t a l .  

Los datos  obten idos  muestran también que hubo una c o r r i e n -  
t e  m i g r a t o r i a  muy f u e r t e  en l o s  años de 1960  a 1 9 7 0 ,  ya  que - 
l a  mayoría de l o s  en t r e v i s t ados  l l e g a r o n  en esa  época. 

Ot ro  grupo de j óvenes  optan po r  l a  migrac ión tempora1,mien - 
t r a s  l l e g a  e l  c o r t e  de c a f é  t r aba j an  en a c t i v i dades  eventua--  
l e s  t a l e s  como e l  comercio ambulante. Los patrones  d e s c r i t o s  
anter iormente  son p o s i b l e s  g r a c i a s  a l a s  r e l a c i one s  de p a r i e E  
t e s  que permiten r e l a c i o n e s  más es t r echas  en l a  ciudad. 

~ 

Ex i s t en  o t r o s  casos en l o s  que después de v i v i r  un tiempo ' 
en l a  ciudad, l o s  migrantes  dec iden  r e g r e sa r  a sus pueblos  o 
dec iden  r a d i c a r  en ciudades in te rmed ias ,  t a l  parece  que tam-- 
b i é n  e l  fenómeno de l a  migrac ión  se dá a l a  inve r sa .  En l a  C: 

g enea l o g í a  que aparece en e s t e  c a p í t u l o  i l u s t r a  claramente - -  
d i cho  fenómeno. 

I 

I 
L- 

Uno de l o s  in formantes  tomó l a  d e c i s i ón ,  porque l e  d i e r on  . 
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l a  oportunidad en l a  S e c r e t a r í a  de Recursos H id ráu l i c o s  de en - 
v i a r l o  f u e r a  a r a í z  d e l  temblor de 1985 ,  o t r o  caso  e s  una mu- 
j e r  de Huautla que habiendo v i v i d o  1 0  años en l a  c a p i t a l ,  r e -  
g r esó  a Huautla y cuida d e l  c u l t i v o  de c a f é ,  s e  encarga de - -  
consegu i r  mozos para l a  p i s c a  y b e n e f i c i o  d e l  c a f é ,  además s e  
ded ica  a l  comerc io  en su pueblo  y v i e n e  solamente a s u r t i r s e  
de mercancía.  

Otros  ind i v iduos  dec iden  l l e g a r  a e s t u d i a r  l a  p r imar i a  y - 
secundaria y r e g r e s a r  y aprender e l  m a g i s t e r i o  en Oaxaca. 

Las mujeres mazatecas también v i v e n  un t iempo en l a  ciudad 
y cuando s e  casan o t i e n e n  p a r e j a  e h i j o s  dec iden r e g r e sa r  a 
su pueblo.  Una f a m i l i a  o r i g i n a r i a  de San Juan d e l  Estado de 
E t l a ,  Oaxaca, v i e n e  po r  pe r í odos  para  poder  empezar a cons-- 
t r u i r  un cuar to  de adobe y ahorrar  a l g o  de d ine ro ,  para  empe 
za r  en su pueblo  y comprar algunos an ima l i t o s .  Argumentan - 
que se  regresan  a su pueblo  porque en l a  ciudad e s  más d i f í -  
c i l  comprar un p e d a c i t o  de t e r r eno  porque e s t á  más c a r o  y - -  
l o s  ing resos  apenas alcanzan para s u b s i s t i r ,  no s e  puede l e -  
vantar  un c u a r t i t o .  
aquí estamos rentando con un primo". 

"Es po r  e s o  que pensamos r e g r e s a r  a E t l a ,  

Fami l i a  y g rupo de parentesco  y l a  ayuda mútua 

Las r e l a c i o n e s  de parentesco  y compadrazgo, son e l  medio - 
po r  e l  cua l  s e  da e l  p roceso  m i g r a t o r i o  y l a  ayuda mútua como 
una forma de adaptac ión a l  medio urbano. 
e s  que l l e g a n  a buscar t r a b a j o  po r  medio de un p a r i e n t e  o 
compadre, é s t o  sucede pr inc ipa lmente  cuando e l  migrante  es de 
muy c o r t a  edad y r e qu i e r e  de un apoyo para  i n i c i a r  su v i d a  - 

en l a  ciudad. En un p r i n c i p i o  muchos de 1os .mazatecos  s e  - -  
adhieren a l a s  a c t i v i d a d e s  economicas que desempeñan l o s  - - 

\ 

La r e g l a  g ene ra l  - 
- -  ' 
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pr imeros  migrantes ;  p o r  e j emplo  s e  van turnando t r aba j o s  de - 
mesero en un r es tauran t ,  a l  hermano menor r e c i e n  l l e g a d o  se - 
l e  emplea para  hacer mandados o mozo. Pos te r io rmente  l o g ran  
cambiar de a c t i v i d a d  como d i c en  "se re lac ionan"  y buscan t r a  - 
ba j o s  mejor  remunerados y con más e s t a b i l i d a d .  

Los mazatecos que t i enen  t iempo de v i v i r  en l a  ciudad dan 
ayuda, que c ons i s t e  en dar  a l o j amien to ,  comida y contac tos  - ', 
para  empleos en l a  ciudad. En l o  que s e  r e f i e r e  a hospedaje ~ 

e l  r e c i e n  l l e g a d o  cont r ibuye  a l  pago de l a  r en t a ,  en donde - 

v i v e .  En e l  caso de un j ó ven  de 16  años de edad, que fue - -  + -  

t r a í d o  para t r a b a j a r  de a l b a ñ i l  po r  su t í o ,  que e s  c o n t r a t i s -  
t a ,  l e  de jaba dormir en su casa po r  c i e r t a  cant idad  de d in e - -  
r o  que l e  daba, después se  independ izó ,  ahora v ive  en Ciudad 
Ne t zahua l cóyo t l .  

Es ta  ayuda que s e  br inda  e s  temporal en muchos casos .  Los 

pr imeros  migrantes  s e  aventuraban y no t en ían  apoyo, su adap- 
t a c i ó n  a l a  urbe e r a  más d i f í c i l .  "Me v i n e  con unos amigos - 
de Huautla, a l  l l e g a r  a México me de j a ron  s ó l o  como an ima l i t o  
en l a  c o l o n i a  Las Cruces; a s í  anduve rodando durante 3 meses 
durmiendo en l a  c a l l e ,  a v eces  no comía durante 3 d í a s  hasta  
que conseguí t rabajo" .  Tiempo después buscó a sus pa isanos - 
de Huautla y fue como empezó a tener un t r a b a j o  más e s t a - -  
b l e .  En e s t e  caso ,  l a  ayuda mútua e n t r e  mazatecos br inda  se -  
gur idad en todos  l o s  aspec tos ,  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i d o s  y l o s  
r e c i e n  l l e g ados .  

A l  l l e g a r  a l a  ciudad se i n t e g r an  como grupos de f am i l i a s i  
y l a  ayuda que s e  brindan e s  mul t id imens iona l ,  sobre  todo  - - ,  

cuando t i enen  e l  mismo luga r  de r e s i d enc i a .  Se dan casos e n :  
donde l o s  mazatecos v i v e n  d i sp e r s o s ,  p e r o  aiín as2 buscan l a d  

r e l a c i o n e s  f a m i l i a r e s  para  s o b r e v i v i r  en l a  ciudad. Ejemplo 'i. 
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de l o  a n t e r i o r  esuna p a r e j a  j ó v en ,  quienes  v i v í a n  en un cuar- 
t o  de a z o t e a  en un e d i f i c i o  de T l a l t e l o l c o ,  e l  medio s o c i a l  - 
en e l  que v i v l a n  no l e s  s a t i s f a c í a  ( p l e i t o s ,  a l coho l i smo,  pap  
d i l l a s ,  d rogas ) ,  entonces  buscaron ayuda po r  medio de l o s  - -  
equipos de ba l onces to  en l o s  cua l e s  todos  sus i n t e g r an t e s  son 
mazatecos; de esa  manera s e  con tac to  con un primo quien l o  - 
mandó a l a  vec indad de Honduras No. 6 7 .  

Los padr inos  de sus h i j o s  son l o s  matrimonios de mazatecos 
que también v i v e n  en l a  misma vecindad. Lo  a n t e r i o r  sucede - 
también en l a  vec indad en l a  c a l l e  de H a i t í  No. 4.  En e s t a s  
vecindades po r  e j emplo ,  s e  ayudan no tan 5610 por  s e r  vec i - -  
nos, s i n o  po r  s e r  pa r i en t e s  y a s í  r e s o l v e r  problemas de toda 
í n d o l e ;  economía, t r a b a j o ,  apoyo mora l ,  e t c . ,  o b i en  s i  l l e -  
ga a lgún nuevo migrante ,  alguno de l a  vec indad puede ayudar- 
l e  ya  que e s  p a r i e n t e  de  alguna manera. 

Es p r e c i s o  i n d i c a r  que e s t a  ayuda para  aque l l o s  migrantes  
no es equ ipa rab l e ,  sobre  t odo  cuando son t r a í d o s  para  t raba-  
j a r  en l a  cons t rucc ión ,  a s í  l o  comenta un informante a l  men- 
c i onar  que un primo l o  t r a j o  a t r a b a j a r  en l a  cons t rucc ión  y 
l e  o f r e c í a  po r  l o s  años de 1970-1972 $300 .00  semanales, d e c i  - 
d i ó  no acep ta r  y buscó t r a b a j o  po r  su cuenta. 

La ayuda pres tada  a l o s  nuevos migrantes  no se da en l a  - 
misma forma que en l a  mayoría de l o s  casos ,  e s t a  ayuda no - -  
e s  des in t e r esada ,  e s  po r  conven ienc ia  económica. Domingo - -  
Méndez t i e n e  un res taurant  de su propiedad,  anter iormente  t e  - 
n í a  tres más, " é l  mandó t r a e r  a t res  de sus hermanos para que 
l e  ayudaran en sus negoc i os .  Ahora s ó l o  t i e n e  un s o l o  r e s - -  
taurant  en e l  cua l  siempre ha dado t r a b a j o  a pa isanos de Huau - 
t l a ;  sus t r e s  hermanos ahora s e  dedican a zapateros  remendo- 
nes. 



I 
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V I .  LOS ASENTAMIENTOS EN LA C I U D A D  Y AREA METROPOLITANA 

E l  p a t r ó n  r e s i d e n c i a l  que s i g u e n  l o s  m a z a t e c o s  e s t á  d e t e r -  
minada p o r  s u  p a t r ó n  m i g r a t o r i o  e n  g e n e r a l  y e n  p a r t i c u l a r  - -  

j p o r  l a s  c a d e n a s  que se forman a l  a t r a e r  y t r a e r  l o s  m i g r a n t e s  
ya e s t a b l e c i d o s  a l o s  nuevos a l a  c i u d a d .  

Todos l l e g a n  a l a  casa de un p a r i e n t e ,  amigo o simplemen- 
t e  un p a i s a n o .  La r e s i d e n c i a  e s t á  a s e g u r a d a  d e s d e  a n t e s  de 
l l e g a r  a l a  c i u d a d .  E l  t r a b a j o  e s  d e t e r m i n a n t e  para  e l  l u -  
g a r  de r e s i d e n c i a ;  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a s  m u j e r e s  que t r a b a j a n  
como s i r v i e n t a s  y l o s  m a z a t e c o s  que t r a b a j a n  e n  l o s  p u e s t o s  - 
de c o m e r c i o  ambulante  de l a  c a l l e  de Honduras que v i v e n  en  e l  
l u g a r  de t r a b a j o .  
.. 

Los m i g r a n t e s  que l l e g a n  a i  c e n t r o  de l a  c i u d a d ,  f u e r o n  - 
l o c a l i z a d o s  en  l a s  c a l l e s  de Honduras,  R e p ú b l i c a  d e l  B r a s i l ,  
C h i l e ,  H a i t í ,  P e r ú ,  G a r i b a l d i  y l a  c o l o n i a  G u e r r e r o .  Las - 

c o n s t r u c c i o n e s  e n  s u  m a y o r í a  s o n  e d i f i c i o s  v i e j o s  y v e c i n d a -  
d e s .  

- 
Para s o l u c i o n a r  e l  problema de l a  r e n t a  se a s o c i a n  v a r i a s  

p e r s o n a s  y a l q u i l a n  un c u a r t o  o pequeño d e p a r t a m e n t o  e n  una 
a z o t e a ,  un e d i f i c i o  v i e j o  o una v e c i n d a d ,  una r e g l a  g e n e r a l  

<’ en  c u a n t o  a l a  s e l e c c i ó n  de p e r s o n a s  que v i v e n ;  pueden ser  - 

; hombres s o l o s ,  m u j e r e s ,  p a r e j a s  con  n i ñ o s ,  aunque no n e c e s a -  
k i a m e n t e  p a r i e n t e s  e n t r e  s í ,  pueden s e r  s o l a m e n t e  p a i s a n o s .  

\ 

Cuando c o n s i g u e n  t r a b a j o  y t i e n e n  un i n g r e s o  f i j o ,  o cuan - 
do cambian de t r a b a j o ,  s e  c a s a n  o e n c u e n t r a n  m e j o r  o p o r t u n i -  
dad ,  se  cambian a una c o l o n i a  más a l e j a d a .  E s t a  s i t u a c i ó n  - -  
e s t á  s u c e d i e n d o  s o b r e  t o d o  cuando e l  l u g a r  e n  donde v i v e  fue 
a f e c t a d o  p o r  e l  s i s m o  de 1 9 8 5  y l o s  r e u b i c a n  e n  o t r o s  l u g a r e s ,  



Cuando l og ran  obtener  un ahorro  que l e s  pe rmi t e  comprar un l o  - 
t e  y c ons t ru i r  una casa s e  van a l a s  c o l on i a s  nuevas o a l  Es- 
tado  de México. 

Los mazatecos que fueron  l o c a l i z a d o s  en e l  Estado de Méxi- 
c o ,  fueron r e s i d en t e s  en t iempos a n t e r i o r e s  de c o l on i a s  como 
Las Cruces, po r  Jamaica, l a  Presa  y e l  Centro. Otra  zona - -  
i d e n t i f i c a d a  en donde v i v e n  mazatecos e s  en Av. Zaragoza, Pan - 
t i t l á n ,  Co l .  d e l  S o l ,  Ben i t o  Juárez y también en Tláhuac. 

A cont inuac ión  r e a l i z o  l a  d e s c r i p c i ón  de algunos asenta- -  
mientos que cons ide ro  r ep r e s en t a t i v o s  para mostrar  e l  n i v e l  y 
c a l i d a d  de v i d a  en que s e  encuentran l o s  mazatecos. 

Zona c en t r o  de l a  ciudad.- E l  e d i f i c i o  de l a  c a l l e  de Hon- 
duras #I 6 7 ,  l o s  mazatecos que viven ah í  son en su mayoría - 
de Huautla. A causa d e l  temblor  de 1985  l e s  vend ie ron  l o s  
pequeños departamentos po r  medio d e l  programa de reconst ruc-  
c i ó n ,  todos  son p r o p i e t a r i o s  de l o s  inmuebles. Una p a r t e  de 
l a  vec indad quedó to ta lmente  d e s t ru i da ,  e ran  unos cua t ro  de- 
partamentos en donde v ive  una f a m i l i a ,  l a  cual  dá a lo jamien-  
t o  a algún p a r i e n t e  o pa isano que s e  encuentre de v i s i t a  o v i  
v i endo  temporalmente con e l l o s .  

Cuando s e  dañó p a r t e  d e l  e d i f i c i o ,  l a s  autor idades  l e s  d i g  
ron a e scoge r  s i  s e  quedaban a v i v i r  ah í ,  s e  l e s  r e h a b i l i t a b a  
l o  que s e r v í a  o se  l e s  reubicaba y todos  d e c i d i e r on  quedarse 
porque siempre han v i v i d o  en e l  c en t r o  y su t r a b a j o  también. 

Dentro de l a  vec indad s e  encuentran t r e s  a l t a r e s  a l a  Vir 
gen de Guadalupe, e s t ra t ég i camente  co locados :  uno en l a  en- 
t r ada  d e l  e d i f i c i o ,  o t r o  en l a  p a r t e  c e n t r a l  de l a s  e s c a l e - -  
r as  que l l e v a n  a l a  p a r t e  supe r i o r  d e l  e d i f i c i o  y uno a l  f i-  . 
n a l  d e l  co r r edo r  d e l  pr imer  p i s o .  A l a  ent rada  de cada - - 

i 



\ 

d e p a r t a m e n t o  se  e n c u e n t r a n  l a s  macetas de r u d a ,  con h i e r b a b u e  - 
n a ,  o a l g u n a  p l a n t a  de o r n a t o .  

E s t e  e d i f i c i o  de Honduras # 6 7  e s  muy c o n o c i d o  p o r  t o d o s  - 
l o s  muchachos que t r a b a j a n  a f u e r a  d e l  M e t r o  Z a r a g o z a  como em- 
p l e a d o s  en  l o s  p u e s t o s  de t a c o s ,  t o d o s  e l l o s  de C h i l c h o t l a ,  
e l l o s  se  r e c o n o c e n  como p a i s a - o s ,  p e r o  s a b e n  que son de Huau- 
t l a  l o s  que v i v e n  e n  Honduras. E s t a  zona d e l  c e n t r o  t i e n e  un 
f u e r t e  movimiento c o m e r c i a l ,  en  g e n e r a l  podemos d e c i r  que en  
e s t e  e d i f i c i o  gozan de a l g u n a s  comodidades t a l e s  como: l u z ,  
a g u a ,  s e r v i c i o s  de m e r c a d o ,  cerca  e s t á  e l  mercado de La Lagu - 
n i l l a ,  t i e n e n  i g l e s i a s ,  e t c .  A l  e n t r a r  e n  cada v i v i e n d a  se 
e n c u e n t r a  un a l t a r  con una imagen,  t i e n e n  dos c u a r t o s ,  baño  
y un c u a r t o  p a r a  s a l a ,  comedor,  c o c i n a ,  l a  m a y o r í a  t i e n e  t e -  
l é f o n o ,  t e l e v i s i ó n ,  l i c u a d o r a ,  a p a r a t o s  e l é c t r i c o s  de s o n i d o .  
Los d e p a r t a m e n t o s  se ven a r r e g l a d o s ,  p i n t a d o s  y l i m p i o s .  

La a c t i v i d a d  comienza  muy temprano:  l o s  hombres que s a l e n  
a t r a b a j a r  en  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s ;  d e s d e  muy temprano C O -  

mienzan e l  t r a j i n a r  d e  l o s  v e c i n o s ,  s a c a n d o  m e r c a n c í a s  p a r a  
p o n e r  e l  p u e s t o  s o b r e  l a  misma c a l l e  en donde v i v e n ,  e n  a l -  
gunos c a s o s  s o n  l a s  m u j e r e s  e h i j o s  m a z a t e c o s  q u i e n e s  se  e n -  
c a r g a n  de e l l o  porque  e l  p a d r e  s a l e  a t r a b a j a r ,  o t r o s  c a s o s  
e l  m a t r i m o n i o  a t i e n d e  e l  p u e s t o  en  donde venden a p a r a t o s  - -  
e l e c t r ó n i c o s ,  v i s u t e r í a ,  j u g u e t e s ,  e t c .  A n t e s  e s t o s  p u e s t o s  
se e n c o n t r a b a n  e n  l a  c a l l e  de C h i l e ,  p e r o  l o s  t r a s l a d a r o n  a 
Honduras. De e s t a  manera l a  casa l e s  s i r v e  t a m b i é n  como bo-  
dega  p a r a  g u a r d a r  l a  m e r c a n c l a .  

Exis te  una t e n d e n c i a  h a c i a  l a  fami l ia  n u c l e a r  que c o i n c i -  
de con l a  m o v i l i d a d  s o c i o e c o n ó m i c a  a s c e n d e n t e  de c i e r t a s  fa-  
m i l i a s ,  que se  m a n i f i e s t a  en l a  c a p a c i d a d  económica  de e n - -  
f r e n t a r  e l  g a s t o  de l a  compra d e l  d e p a r t a m e n t o .  
t e s  d e l  l u g a r  s o n  fami l ias  n u c l e a r e s  que a l o j a n  a a l g ú n  - - 

Los h a b i t a n  - . 
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p a r i e n t e  r e c i é n  l l e g a d o  d e l  pueblo  en v i s i t a  f a m i l i a r  o de va - 
r i o s  meses (en e l  caso de sobr inos  o hermanos que ayudan a l  - 

hogar )  o v i enen  po r  algún s e r v i c i o  médico. 

En e l  caso de l a  vec indad de H a i t í  # 4 ,  e l  grupo de maza- 
t e c o s  que v i v e n  a h f ,  e s t á  menos e s t a b l e  económicamente. Las 
pa r e j a s  de hombres y mujeres son muy jóvenes  de e n t r e  1 8  y - 
19 años de edad, con 4 Ó 2 h i j o s  según e l  caso .  También v i -  
ven mujeres s o l a s  con h i j o s ,  además de l o s  hermanos s o l t e r o s  
y pa isanos que v i enen  po r  temporadas. 

Las cond ic iones  de e s t a  vec indad son pésimas, e s t á  t o t a l -  
mente d e s t ru í do ,  t i e n e  una p a r t e  clausurada po r  cuarteaduras 
g raves .  Algunos v i v e n  en l o s  sótanos de l a  de r ru ída  cons t ruc  
c c i ón ;  cuartos  adaptados o separados po r  paredes  de madera de 
2m. x 2 .50  m. con camas o l i t e r a s  hechas de madera, e l  agua 
s e  f i l t r a  po r  l a s  paredes  y t echos ,  de l o s  techos  cue lgan - -  
cunas en donde duermen l o s  pequeños de menos de 2 años de - -  
edad. E l  m o b i l i a r i o  es escaso  y v i e j o ,  s i l l o n e s  d e s t a r t a l a -  
dos ,  b o t e s ,  cubetas una t e l e v i s i ó n  en b lanco  y negro  en don- 
de todos  s e  reúnen a p l a t i c a r ,  una media e s t u f a ,  una conso la ;  
e l  s e r v i c i o  de baño e s  uno s ó l o  para todos .  En e s t a  vec indad 
l a  a c t i v i d a d  económica e s  l a  misma para  l o s  hombres (comercio 
ambulante). 

Organ i zac ión  de Grupo 

En l a s  dos vec indades ,  l a  organ i zac i ón  de l a s  mujeres e s  l a  
s i g u i e n t e :  en l a  de l a  c a l l e  de Honduras l a s  mujeres ayudan - -  
cuando alguna e s t á  enferma o v a  a t e n e r  un h i j o ,  e l  quehacer - 
domést ico  y e l  cuidado de l o s  niños  se l o  repar ten .  En l a  ve - 
c indad de l a  c a l l e  de H a i t í ,  aunque no hay parentesco ,  l a s  - -  
mujeres s o l a s  que t raba jan  como s i r v i e n t a s  de j an  encargados a .  
sus h i j o s  con l a s  que t i e n e n  p a r e j a  y no t raba jan .  
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Asentamientos en Ciudad Ne t zahua l cóyo t l  

,"Hablar de l a  c o l o n i a  d e l  S o l ,  en Ciudad Ne t zahua l cóyo t l ,  e s  
-Lomo e l  remontarse a un mundo como d i c en  "o l v idado  de Dios", - A'/ // 
/ 

/ s e  encuentra en l o s  l í m i t e s  con e l  Lago de Texcoco ,  e l  o l o r  f é  
i t i d o  de e l  agua contaminada po r  l o s  d e spe rd i c i o s  y basura en - 

gene ra l  e s  n o t o r i o ;  c a l l e s  á r i d a s ,  p o l v o sas ,  banquetas sólo en 
/ l a s  avenidas p r i n c i p a l e s .  

/ 

Los hab i t an t es  de l a  c o l o n i a  d e l  S o l  t i e n e n  que s a l i r  a l a  

Av. Xochiaca para  u t i l i z a r  e l  t r anspor t e  c o l e c t i v o ,  porque no 
en t r a  a l a  c o l o n i a ,  e l  s e r v i c i o  p ú b l i c o  de t e l é f o n o  c a s i  no - 
e x i s t e ,  una s o l a  case ta .  

\ 

I 
Se puede g e n e r a l i z a r  que e l  t i p o  de const rucc ión  e s  muy e l e  - 

, mental,  por tones  grandes que enc i e r r an  const rucc iones  de t a b i -  
i cón, cuar tos  con techos  de c a r t ón  o de asbes to ,  son pocas l a s  

construcc iones  de dos p i s o s .  Por  l o  g ene ra l  en un s ó l o  p r e d i o  
habi tan dos o t r e s  f a m i l i a s  nuc leares  (padre e h i j o s )  y herma- 

' nos o primos s o l t e r o s  que rentan una p a r t e ,  l a s  construcc iones  
'%..se hacen en l a s  o r i l l a s  d e l  t e r r e n o  dejando un p a t i o  c e n t r a l .  

I 

I 

\ 

z 

Resu l ta  comprensible que a Ciudad Ne t zahua l cóyo t l  l e  d igan  
l a  ciudad do rm i t o r i o ,  porque l a  mayoría de sus hab i tantes  só- 
l o  l l e g a n  a dormir .  La mov i l i dad  s o c i a l  e s  n o t o r i a  en un ca- 
so en donde después de c ons t ru i r  una casa de dos p i s o s  a su - 
gusto ,  l a  vendieran para  comprar o t r a  más grande para poner l a  
i n s t a l a c i ó n  de una p l an t a  de lavado  y planchado en l a  Co lon ia  
Modelo,  que e s  una zona más c é n t r i c a  y con más comodidades y 
s e r v i c i o s ,  más urbanizada. Los mazatecos que v i v e n  ahora en 
l a  c o l o n i a  d e l  S o l ,  en algún t iempo rad i ca ron  en l a s  CrÚces. 
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ZONAS HABITADAS POR MAZATECOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Y AREA METROPOLITANA. 

Densidad de población 
alta, media y baja. 

1. La Presa, Mpio. de Tlalnepantla. 
2. Nueva AragÓn. 
3. La Villa. 
4. Vallejo. 
5. Guerrero 
6. Centro de la Ciudad de México 

Honduras, Brasil, Nicaragua, 
Perú y Chile). 

(abarca las sig. calles: Haití, 

7. Cruces (zona centro) 
8. Colonia El Sol (Cd. Netzahualcóyotl). 
9 .  Cuchilla de Pantitlán (Cd. NetzahualcÓ- 

yotl). 
10. Avenida Ignacio Zaragoza. 
11.  Col. Modelo (Cd. Netzahualcóyotl. 
12. Col. Benito Juárez (Cd. Netzahualcóyotl) 
13. Campamento 2 de Octubre (Iztacalco). 
1 4. Culhuacán. 
15. Los Olivos (Tláhuac) 
16. Tepepan. 
17. Chalco. 
18. Tacubaya. 

Media. 
Media. 
Baja. 
Media. 
Baja. 

Alta. 

Alta. 
Alta. 

Media. 
Baj a. 
Baja. 
Media. 
Media. 
Baja. 
Media. 
Baja. 
Media. 
Baj a. 

Densidad de población: 

Alta: Mas de 5 familias. 
Media: Por lo menos 3 familias. 
Baja: 1 sola familia. 
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V I I .  INTEGRACION A LA VIDA URBANA 

Su adaptación a l a  ciudad e s  d i f í c i l ,  a l  l l e g a r  po r  prime- 
r a  v e z  r e c i b en  un impacto s o c i o - c u l t u r a l  que, deb ido  a l  desco  - 
noc imiento  y a g r e s i v i d a d  d e l  medio, aumenta ocasionando que - 

s e  s i en tan  rechazados. No todos  l o s  migrantes  soportan e s t a s  
d i f i c u l t a d e s  y pasan po r  un proceso  de adaptac ión a l  i r  y v e -  
n i r  hasta  f ina lmente  adaptarse ;  otros más, no regresan .  

Un problema que enfrentan constantemente en e l  luga r  donde 
r es iden  es l a  s i t u a c i ó n  h o s t i l  d e l  medio urbano ya que s e  en- 
cuentran en l o s  rangos más ba j o s  en l a  e s ca l a  s o c i a l  y se en- 
f r en t an  con "fenómenos s o c i a l e s " ,  como l a  de l incuenc ia ,  droga - 
d i c c i ó n ,  d e s in t e g r a c i ón  f a m i l i a r ,  pand i l l e r i smo ,  e n t r e  o t r o s .  
Cuando e x i s t e n  p o s i b i l i d a d e s  económicas se cambian de r e s i d en  - 
c i a  a luga res  más urbanizados o con mejores  cond ic iones  s o c i a  - 
l e s .  T a l  e s  e l  caso  de una f a m i l i a ,  l a  cua l  s e  t r a s l a d ó  de - 
Ciudad Neza a l a  Nueva AragÓn. 

E l  informante más v i e j o  nos e x p l i c a  cua l  e s  e l  medio en - 
donde s e  desenvuelve  y desp laza  en l a  ciudad "en donde c a l  - 
ah2 me quedé, mis rumbos son e l  centro, Ga r i ba l d i  y l a  Co lo-  
n i a  Guerrero". 

En cuanto a l o s  s e r v i c i o s  de que disponen l o s  mazatecos - 
se puede apuntar que l o s  migrantes  e s t a b l e c i d o s  en e l  c e n t r o  
de l a  c iudad conformaron un "nicho", en donde aprovechan a l  
máximo todas  l a s  comodidades que é s ta  l e s  br inda :  t ranspor -  
tes ,  s e r v i c i o s ,  t r a b a j o ,  d i spensar i o  de San Mar t ln  de Po r r e s ,  
que func iona hace 20 años, su const rucc ión  de l a  época colo- 
n i a l  f u e  demolida y construyeron un e d i f i c i o  nuevo, cuenta - 
con 4 c onsu l t o r i o s  que son a tend idos  po r  1 0  doc to r es  en d i f e .  
r en t es  ho ra r i o s ,  e s  muy concurr ido ,  l o s  pr imeros  1 0  años e l  
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d i spensar i o  no cobraba l a  consu l ta  y medic inas ,  pe ro  e l  d i s -  
pensar i o  no se  pod í a  sos t ene r  y comenzaron a cobrar  $ 2 . 0 0  de 
l o s  cua l e s  uno e r a  para e l  d o c t o r  y o t r o  para  e l  d i spensar i o .  
Por medio de donaciones y ayudas v o lun ta r i a s  s e  s o s t i ene .  - 
Las medicinas también son donadas po r  algunas i n s t i t u c i o n e s  
de sa lud  como l a  S e c r e t a r í a  de Sa lubr idad,  e l  D . I . F . ,  Seguro 
S o c i a l ,  e t c .  La mayoria no d ispone de recursos  económicos - 

con l o s  que se pueda pagar  un médico, aunque algunos casos  - 
a i s l a d o s  mani festaron que s í  pagaban médico p a r t i c u l a r  cuan- 
do l o  r equ i e r en .  

Tiempo l i b r e  y esparc imiento  

Las d i v e r s i o n e s  y e l  esparc imiento  d e l  tiempo l i b r e  tarn-- 
b i én  forman p a r t e  de l o s  elementos que l os  in t eg ran  a l a  v i -  
da urbana. Los migrantes  e s t a b l e c i d o s  acostumbran r eun i r se  
entre p a r i e n t e s  y compadres, en ocas iones  de f i e s t a s  p r i n c i -  
palmente de bau t i z o .  En cambio l o s  migrantes  r e c i e n t e s  que 
son j ó venes ,  t i e n e n  más d i v e r s i d a d  de a c t i v i d a d e s  r e c r e a t i - -  
vas ,  una de e l l a s  l a  mas s i n g u l a r  en cuanto a l a s  a c t i v i d a d e s  
s o c i a l e s  que s e  d e s a r r o l l a n  a h í ;  es l a  reunión de jóvenes y 
muchachos y muchachas l o s  domingos en e l  Parque de Los Vena- 
dos, su edad o s c i l a  e n t r e  l o s  1 2 ,  14 a 20 años máximo; acuden 
a l  luga r  muy a r r e g l ados ,  l a s  mujeres con sus c a b e l l o s  l a r g o s  
s u e l t o s ,  con f a l d a  o v e s t i d o ,  todos  e l l o s  caminan por  l a s  ve  
redas o p l a t i c a n  en alguna p a r t e  d e l  parque, a s í  se confun-- 
den con l o s  demás paseantes d e l  luga r ,  f a m i l i a s ,  pa r e j a s ,  nL 
ños y n iñas ,  vendedores de g l obos ,  jugue t es ,  comidas: f r u t a s ,  
papas, ch icharrones ,  t a c o s  de canasta ,  p a l e t a s  etc.  Ex i s t en  
dos f o t ó g r a f o s  que t i enen  su l uga r  para  tomar l a  f o t o  d e l  re 
cuerdo. S i  l a  f o t o g r a f í a  s e  en t r ega  t iempo después de s e r  - 
tomada cues ta  $ 6 ,000 .00 ,  p e r o  s i  s e  q u i e r e  se r e c i b e  e l  - - 
próximo domingo y cues ta  $4,000.00.  A l  e s t a r  paseando, ob- . 
servan a su a l r ed edo r  a quienes  pasan, a quien conocen, o - -  



acaban de l l e g a r ,  a s í  l o s  saludos e n t r e  primo o prima son - 
oportunos para saber  en dónde es tán  t raba jando .  Los j ó venes  
prov inc ianos  no son s ó l o  mazatecos, también hay v i s i t a n t e s  de 
o t r a s  p a r t e s ,  po r  e j emplo  H ida l go  y Puebla ,  quienes  debido  a 
su cond ic ión  de migrantes  y en muchos casos ,  po r  so l edad  s e  - 
i n t e r r e l a c i onan ,  formando grupos f á c i lmen t e  i d e n t i f i c a b l e s  en - 
tre  s í .  

En d icho  parque, s e  da e l  f l i r t e o  o coqueteo  de l o s  jóve- 
nes ,  con sus paseos po r  l a s  veredas  que cruzan e l  parque; l a  
mujer no da l a  c a r a  a l  hombre cuando s e  t opa  con 61 en e l  ca-  
mino; e s t e  luga r  e s  en donde s e  e s t ab l e c en  l a s  r e l a c i o n e s  que 
p e rm i t i r án  pos te r io rmente  f o r m a l i z a r  un casamiento en e l  pue- 
b l o  de o r i g en .  En e s t e  l u ga r  me fue d i f í c i l  r e a l i z a r  en t r e -  
v i s t a s ,  l a s  rechazaban constantemente, muchos de l o s  j óvenes  
mazatecos, r e c i e n  l l e g a d o s ,  c a s i  no hablan e l  españo1,aunque 
su t r a t o  con e l l o s  f u e  po r  medio de una j o v e n c i t a  que l o s  - -  
conoc ía  s ó l o  aceptaron una e n t r e v i s t a ,  después rehusaron. 

Otros  luga res  a donde concurren l o s  j ó v enes  son a l o s  c i -  
nes M i t l a ,  Sonora y Cosmos. La V i l l a  e s  un luga r  que no de- 
j an  de v i s i t a r ,  sobre  todo  l a s  muchachas, o t r o  luga r  que l o s  
a t r a e  e s  l a  Alameda, en ocas iones  l l e g a n  a v i s i t a r  uno o dos 
luga res  de é s t o s ,  po r  e jemplo :  un parque y un c i n e .  Ot ra  - -  
a c t i v i d a d  que l e s  a t r a e  en l a  ciudad a l o s  hombres son l a s  - 
luchas en l a  Arena C o l i s e o ,  a s í  l o s  j óvenes  hab i t an t es  de l a  
vec indad de H a i t í  # 4 ,  se d i v i e r t e n  l o s  f i n e s  de semana en - 
i r  a l a s  luchas, l e s  queda c e r ca  de su r e s i d e n c i a ,  compran - 
p e r i ó d i c o  y r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s  en luchas,  l es  gusta  t a g  
b i én  ver e l  f u t - b o l  po r  l a  t e l e v i s i ó n .  En e l  caso de e s t o s  
j ó venes ,  sus luga res  en donde s e  desenvuelven de t r a b a j o  y - 
d i v e r s i ó n ,  e s t á  l i m i t a d o  a luga res  como: l a s  c o l on i a s  aledañas 
a l  centro, T e p i t o  (en donde t raba jan )  Tacubaya, Merced, Cha-- , 
pu l t epec ,  La V i g a  (donde s e  abastecen de o s t i one s )  y Morazan. 
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Integración de grupo 

Sus relaciones interpersonales se establecen alrededor de 
sus actividades económicas y la ayuda mútua es una forma de d ,  

adaptación a la ciudad, que se dá a través de relaciones de 
parentesco y compadrazgo. 'L 

Entre los mazatecos no se pierde el contacto, aunque es-- 
tén alejados por los *diferentes rumbos de la ciudad; por ejem - 
plo, un informante me di6 algunas referencias de personas de 
Chilchotla que vivían en la ciudad, así como de un primo que 
es tablajero y que trabaja en la CONASUPO de Tacubaya; para 
ello fue necesario que se desplazara de Tláhuac a Tacubaya y 
al Campamento 2 de Octubre para avisar a sus paisanos de mi 
visita. 

Los mazatecos ya establecidos en la ciudad están casados o 

arrejuntados con mujeres mazatecas, ya sea porque las conocie - 
ron aquí en la ciudad o fueron a s u  pueblo y allá las conocie 
ron. En otros casos los mazatecos también se casan con muje- 
res y/o hombres que son originarios del Estado de México, de 
Guanajuato, Puebla y un sólo caso con una mazahua. 

.e 
I' Los compadres son escogidos entre los mismos mazatecos, -<,  

principalmente para bautizo y confirmación de la prole, aun-; 
que también eligen compadres fuera del grupo por convenien--, 
cia de ascenso económico y social. 

', 
\ 

"Cuando recién me junté con mi esposo, rentábamos en la - 
calle de Incas, entónces el esposo de Adelaida y sus primos 
de mi esposo, decidieron rentar en l a  calle de Honduras y - 
así fue como todos ellos decidieron juntarse como familia". 
(Imelda Pineda). 



V I I I .  ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Dentro de l a s  formas de i n t e g r a c i ó n  a l a  e s t ruc tu ra  ocupa- 
c i o n a l  s e  encuentra e l  f a c t o r  de a t r a c c i ón  que t i e n e  l a  C i u - -  
dad de México para  l o s  migrantes ,  e s  l a  oportunidad de empleo 
y de ing reso  supe r i o r  a l  d e l  campo. S i n  embargo e s t a s  opor- -  
tunidades ,  han i d o  disminuyendo con c i e r t a  r ap i d e z ,  en l a  e l -  
tima década. 

La pr imera c a r a c t e r í s t i c a  que r e s a l t a  es que l a  o r gan i za -  
c i ó n  que e s t a b l e c e  e l  migrante  en l a  Ciudad de México  para  - 
i nco rpo ra rse  a l  mercado de t r a b a j o  e s t á  basada en l a  o r g a n i - ,  
zac ión  de su comunidad de o r i g e n ;  é s t o  no s ó l o  f a c i l i t a  en- 
c on t r a r  empleo, s i n o  también e l  l o g r a r  una mejor p o s i c i ó n  - 
l a b o r a l ,  l o  que de o t r a  forma hub ie ra  s i d o  i n a c c e s i b l e  p o r  e l '  
desconoc imiento  d e l  medio urbano. 

Por  o t r a  p a r t e ,  l a  edad en e l  momento de l l e g a d a ,  e s  un - 
f a c t o r  que i n f l u y e  en e l  i n g r e so ;  l o s  i n f a n t e s  que s e  inco r -  
poran a l  mercado de t r a b a j o ,  deb ido  a que son menores de edad 
y que carecen de e xpe r i enc i a  en l o s  t r aba j o s  urbanos, son l o s  
que pe rc iben  l o s  s a l a r i o s  más ba j o s .  

La o rgan i zac i ón  s o c i a l  de l os  migrantes  y e l  grado de co -  
hes i ón  dent ro  d e l  grupo urbano, se r e f l e j a n  en l a  forma de - 
consegu i r  empleo a l  l l e g a r  a l a  c iudad,  y en e l  p e r í odo  POS- 
t e r i o r ,  l a  mayoría en t r a  a puestos  de t r a b a j o  g r a c i a s  a una 
recomendación de un p a r i e n t e  o pa isano,  que en l a  mayoría de 
l o s  casos  e s t á  t rabajando ah í .  Los migrantes  r e c i e n t e s  que 
l l e g a n ,  t i en en  ya  promet ido  o asegurado e l  t r a b a j o ,  po r  eje; 
p l o  l a  pa r en t e l a  o grupos de hermanos que se dedican a l a  - -  
misma a c t i v i d a d .  



Los  pe r í odos  de desempleo son c o r t o s ,  sobre  todo  en l o s  - 
pr imeros  que l l e g a r o n  a r e s i d i r  a l a  c a p i t a l ;  a su l l e g a d a  - 
l a s  pr imeras  semanas o dos o t r e s  meses s i n  t r aba j o .  La so- 
l u c i ón  e s  e l  comerc io  ambulante; e s t a  misma a c t i v i d a d  e s  en 
muchas ocas iones  un complemento de l o s  ing resos  f a m i l i a r e s .  

E s p e c i a l i z a c i ó n  ocupac ional  

Generalmente l o s  migrantes  que l l e g a n  a l a  Ciudad de Méxi -  
c o  v i enen  en busca de t r a b a j o ,  en un p r i n c i p i o  no cuentan con 
ningún recurso  económico, s i n  embargo a l  cabo de un tiempo l o  - 
gran ahorrar  c i e r t a  cant idad  de d in e r o  con e l  que adquieren - 
herramientas y equipo de t r a b a j o  d i v e r s o  como e s  e l  caso  de - 
l a s  mujeres mazatecas que v i v e n  en e l  c e n t r o  de l a  ciudad y - 
que o r i g ina lmente  t r aba ja ron  como c o s tu r e r a s ,  ahora cuentan - 
con su p r o p i a  máquina de c o c e r ,  s em i - i ndus t r i a l ,  con un v a l o r  
de dos m i l l one s  de pesos. En l a  misma forma l o s  que se ded i -  
can a l a  c o l o c a c i ó n  de c o r t i n a s ,  a l fombras  y su lavado y l a  - 
co l o ca c i ón  de pape l  t a p i z ,  cuentan con l a  maquinaria necesa-- 
r i a :  l avadora  de a l fombras ,  p u l i d o r a  de p i s o s ,  asp i radora  in -  
d u s t r i a l ,  e tc .  Además de con ta r  con un número de cuenta espe  - 
c i a 1  en una compañía que l e s  su r t e  e l  m a t e r i a l  para t r a b a j a r ,  
desde a l fombra,  pape l  t a p i z ,  c o r t i n e r o s ,  c o r t i n a s ,  e t c .  

Es importante  s eña la r  que e x i s t e  una in formación constante  
e n t r e  l o s  migrantes  y sus comunidades de o r i g e n ,  en donde de 
antemano pueden saber  qué t r a b a j o  l l e g a r á n  a desempeñar, en 
l a  urbe. Es muy común que l o s  migrantes  con algún tiempo de 
r e s i d e n c i a  ad i e s t r en  o enseñen e l  o f i c i o  que e l l o s  aprendie-  
ron en forma autodidacta .  
de p a r i e n t e s  o pa isanos.  

Dicho ap r end i z a j e  s e  dá a t r a v é s  

Yo aseguro como algunos o t r o s  i n v e s t i g ado r e s  l o  habrán - * 
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hecho que l o s  pr imeros  t r a b a j o s  obten idos  po r  l o s  mazatecos 
y po r  o t r o s  grupos é t n i c o s  han s i d o  encontrados en e l  c en t r o  
de l a  c iudad,  pues e s  un f o c o  importante s i  no e l  pr imero  en 
donde se  da e l  comercio a gran e s c a l a ,  y muchos puntos de l a  
Repúbl ica  Mexicana es tab l e cen  r e l a c i o n e s  comerc ia l es  importan - 
t e s ;  a s í  para  l o s  mazatecos e l  pr imer  luga r  a l  que l l e g a n  en 
busca de t r a b a j o  e s  La Merced, porque saben que ah í  se  dá un 
intercambio  importante de productos  con l o  que s e  comercian; 
muchos fueron  e s t i bado r e s ,  cargadores  con d i a b l i t o  o emplea- 
dos en a lgún comerc io ,  o vendedores ambulantes de t acos  o - -  
f r u t a s  en l a  zona de La Merced, de e s t e  luga r  s e  desplazan a 
o t r o s .  

La vec indad de l a  c a l l e  de Honduras 6 7 ,  muestra cómo s e  - 
fue  dando e l  asentamiento en base a l a s  neces idades  económi- 
cas ,  a l  t r a b a j a r  en e l  c en t r o ,  e r a  para  e l l o s  conveniente  - -  
consegu i r  un cuar to  rentado po r  l a s  c e r can las  de su t r a b a j o ,  
para l a s  mujeres cos ture ras  que t raba jaban,  e s  l o  mismo en - 
l a  misma zona c en t r o  en donde s e  encuentran t an to  t i endas  - -  
como f á b r i c a s  y t a l l e r e s  de ropa de e t i q u e t a ,  v e s t i d o s  l a r - -  
g o s ,  para  quince años, de comunión, de p r esen tac i ón ,  de t r a -  
j e s  de v e s t i r  para  n iñós ,  ropones de b a u t i z o ,  su ámbito co - -  
me r c i a l  e s  ampl io ,  surten desde l a  L a g u n i l l a ,  hasta  t i endas  
de p r e s t i g i o ,  o a o t r o s  p a í s e s .  Su producc ión e s  grande, l l e  - 
gan a vender a l  e x t r a n j e r o .  Las mujeres mazatecas que toda- -  
v í a  t r aba jan  en l a  cos tura ,  l o s  dueños de l o s  t a l l e r e s  l e s  - -  
l l e v a n  a sus casas  l o s  c o r t e s ,  t r aba j an  po r  d e s t a j o .  

A l  l l e g a r  a l a  ciudad l l e g a n  en su mayor ía ,  s i n  un o f i c i o  
o un ad i e s t ramien to ,  aunque algunos qu i e r en  amplearse en t r a -  
ba j os  que desempeñaban en su pueblo  como: zapatero ,  panadero, 
c a rp in t e r o ,  comerc iantes ,  e t c .  aunque no todos  l og ran  c o l o -  
carse  en d ichos  o f i c i o s .  Otros  ob t i enen  su ad ies t ramiento  - . 
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t rabajando pr imero  en ciudades in te rmed ias ,  a s í  algunas mucha 
chas que se  dedican a l  s e r v i c i o  domést ico  han t raba jado  un - -  
tiempo en Tehuacán, Puebla ,  o - r os  j óvenes  empleándose en l o s  

res toranes  de Oaxaca, y a l  l l e g a r  a l a  c iudad t r a en  c i e r t a  - 
expe r i enc i a  de l o  que e s  l a  urbe, además p ra c t i c an  su español .  

E l  mazateco en t r a  a l  mercado de t r a b a j o  a muy temprana - -  
edad, A l v a r o  comenzó a t r a b a j a r  a l o s  d i e z  años de edad, ca r  - 
gando bo t es  de agua para e l  c o l ado  en l a  cons t rucc ión ;  Máximo 
de 8 años de edad t r a b a j a  de b o l e r o  y s a l e  a t r a b a j a r  desde - 
l a s  1 1  a.m. y l l e g a  a l a s  8 p.m., l a s  niñas también comienzan 
a t r a b a j a r  desde los d i e z  años de edad en quehaceres domésti-  
cos .  

Para e l  migrante  r e c i é n  l l e g a d o ,  que son j ó venes  y que a l  - 
gunos v i enen  s ó l o  po r  temporadas, t r aba j an  en e l  comercio am - 
bulante ,  que como d i c en  e l l o s  es una forma segura y f á c i l  de 
ob tener  a l g o  de d in e r o ,  a s í  s e  c onv i e r t en  en vendedores de - 

os t i one s ,  b o l e r o s ,  vendedores de f r u t a s ,  e t c .  

I 

En algunos casos  de f a m i l i a s  mazatecas e x i s t e n  anteceden- 
t e s  de migrar  temporalmente, p a r a c o m e r c i a r  con algunas a r t e  
san ías  que venden en e l  mercado de l a  Lagun i l l a  o en e l  mer- 
cado de a r t e san ías  de La Ciudadela.  O t ros ,  padres  o herma-- 
nos de mazatecos s ó l o  v i enen  a l a  c iudad a s u r t i r s e  de mate- 
r i a l  para  e l abo ra r  l a s  a r t e san las  de bordados, h i l o s  para  - -  
bordar ,  l i s t o n e s  de c o l o r e s ,  t e l a s ,  etc.  Ot ros  para comprar 
algunos u t e n s i l i o s  de p l á s t i c o ,  p e l t r e ,  e t c . ,  para  vender en 
l o s  pueblos cercanos a Huautia. 

Ocupaciones y e l  i n g r e so  

La gran va r i edad  de a c t i v i d a d e s  y sus d i f e r e n t e s  ing resos  . 
muestran c i e r t a  e s t r a t i f i c a c i ó n  hac ia  den t ro  d e l  grupo: l o s  

i 



que desempeñan l o s  t r aba j o s  peo r  remunerados son: e s t i b a d o r ,  
cha lán,  l a v a  p l a t o s ,  mozo, j a r d i n e r o ,  empleado de t i enda  de 
abar ro t es ,  o empleado de un puesto  de t acos ,  como domést ico ,  
vendedor de o s t i o n e s ,  f r u t a ,  quesad i l l a s .  Cabe mencionar - 
que e s t a s  ocupaciones r equ i e r en  de t odo  e l  tiempo d i spon ib l e  
de un d í a  de t r a b a j o  (más de 8 horas de t r a b a j o ) .  Las cost: 
r e r a s  también s e  encuentran en e s t e  grupo. 

O t ro  grupo de ocupaciones son aque l l a s  en l a s  que s e  o b t i e  - 
ne po r  l o  menos e l  s a l a r i o  mínimo, e s t e  e s  e l  caso  de aque l l o s  
t r aba j o s  en f á b r i c a s :  en l a  Nav i s co  Famosa, en l a  Adams, en - 

una f á b r i c a  de muebles, f á b r i c a  de c o r d e l e s  para c o r r i e n t e  - 

e l é c t r i c a ,  f á b r i c a  de escobas,  en l a  Bimbo, de t a b l a j e r o  en 
l a  CONASUPO, e t c .  En e s t o s  casos  se  cumple con un h o r a r i o  - 
f i j o ,  y no todos  l o s  en t r e v i s t ados  se  mantuvieron en d icho  - 
s e c t o r .  Algunos de l o s  in formantes  t r aba ja ron  un tiempo en 
alguna f á b r i c a  y después d e c i d i e r on  t r a b a j a r  po r  su cuenta. 

En o t r o s  o f i c i o s  como e l  de j o y e r o ,  o de comerciantes am- 
bu lantes ,  en l a  venta  de productos  de impor tac ión ,  a s í  como 
e l  maestro a l b a ñ i l ,  maestro y e s e r o ,  en e s t a s  ocupaciones e l  
i n g r e so  e s  e l  s a l a r i o  mínimo o un poco más, también s e  encuen 
t r a n  en e s t e  grupo, e l  empleado de una p e l e t e r í a ,  vendedor de 
jugos  de naranja .  Cuando t r aba j an  po r  su cuenta l a s  c ond i c i o  - 
nes de t r a b a j o  l a s  determinan e l l o s .  

E l  s i g u i e n t e  grupo de a c t i v i d a d e s  económicas l a  v i enen  a 
c o n s t i t u i r :  e l  ramo de l a  t i n t o r e r í a ,  l a  nueva a c t i v i d a d  para  
l o s  mazatecos que es l a  venta  de productos  de importac ión,  - 
p r e v i o  permiso ;  a s í  como e l  ramo de l a  decorac ión :  c o l o ca c i ón  
de pape l  t a p i z ,  a l fombras ,  e l e c t r i c i s t a .  

Y por  últ imo es tán  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i f i c a s  de cada 
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caso, el grupo de actividades que mejor remuneradas están y 
son: l o s  dueños de una tintorería y planta de lavado, otro - 
caso es el de Domingo Méndez, el cual tiene un restaurant en 
la zona turlstica de Garibaldi, así como la familia Cerqueda, 
que es dueña de un taller de costura en serie. 

Los migrantes establecidos en la vecindad de la calle de 
Honduras, se han incorporado a una actividad reciente para - 
ellos, en la misma calle en donde viven, venden productos - -  
importados, todo l o  que son aparatos electrónicos, bisute-- 
ría, juguetes, cosméticos, plumas, etc. El tianguis, también 
tiene puestos de comida: quesadillas, tortas, sopes, etc. - 

Los tianguistas obtienen la mercancía de las bodegas de Tepi 
to, por lo general cada puesto está cuidado por dos personas, 
la organización familiar es importante, pues algunos surten 
l o s  productos, otros la entregan a los clientes, otros se en - 
cargan de preparar o llevar la comida a l o s  que están en l o s  

puestos. 

Los mazatecos forman parte ya de un grupo de vendedores - 
organizados, que tienen afiliación al P R I ,  su credencial es 
tá en trámite y dice: “Unión de comerciantes de la Antigua 
Merced, A.C.” P R I .  Existe otro tianguis similar en la ca-- 
lle de Colombia y que también tiene la misma filiación. El 
tianguis al que pertenecen los mazatecos se encontraba en l a  

calle de Chile, pero los reubicaron en la calle de Honduras. 

Al estar afiliados al P R I ,  se  ven obligados o tienen el - 
compromiso de apoyar en todos los eventos políticos del par- 
tido. En este sentido ellos han formado un contingente de - 
apoyo a mítines y campañas de candidato a la presidencia - -  
Carlos Salinas de Gortari; existe un control para todos los 
puestos, les pasan lista cuando los citan a reunión. Además . 



pagan una cuota  f i j a ,  para que s e  l e s  permita  vender en l a  - 
v í a  púb l i c a  a l  D . D . F . .  

A s í  l a  f a m i l i a  y su o rgan i zac i ón ,  son elementos muy impor- 
t an t es  para s o b r e v i v i r  en l a  c iudad,  sobre  todo  cuando s e  t r a  - 
t a  de comerc io  ambulante en donde cada miembro de l a  f a m i l i a  
p a r t i c i p a  de alguna manera. Las j ó venes  pa r e j a s  de l a  c a l l e  
de H a i t í  # 5 ,  s e  o rgan i zan :  anter io rmente  s e  dedicaban a bo- 
l e a r  zapatos ,  ambulando po r  e l  c en t r o ;  ahora d e c i d i e r on  cam- 
b i a r  de a c t i v i d a d :  l a  venta  de o s t i one s  en l a  zona comerc ia l  
de T e p i t o ,  compran l o s  o s t i o n e s  po r  c o s t a l e s  para todos ,  l o s  

vasos ,  l a s  s a l s a s  p i c an t e s  y g a l l e t a s ,  de esa manera l og ran  
un ahorro importante .  

Las a c t i v i dades  a l a s  que s e  ded ican  nos pueden dar cuen- 
t a  c l a r a  de l o s  s a l a r i o s  que p e r c i b en  l o s  mazatecos en sus - 
d i f e r e n t e s  ocupaciones, e x i s t e n  n i v e l e s  y é s t o  e s  p o s i b l e  que 
se  encuentre en es t r echa  r e l a c i ó n  con e l  tiempo de r e s i d e n c i a  
en l a  c iudad y l a  mov i l i dad  que va obteniendo.  

Una a c t i v i d a d ,  que no f u e  p o s i b l e  i n v e s t i g a r ,  más s i n  em- 
bargo e x i s t e  gran cant idad  de ind i genas ,  no s ó l o  mazatecos, 
s i no  de o t r o s  grupos que s e  enro l an  en e l  e j é r c i t o .  

En g ene ra l  s e  puede hab lar  de que e x i s t e  mov i l i dad  econÓ- 
mica desde e l  momento en que l l e g a n  y encuentran alguna f o r -  
ma de obtener  d ine ro ,  en su pueblo  e s  más d i f i c i l .  

Mov i l i d ad  económica 
\----”.- 

E l  conoc imiento  pau l a t i no ,  que van obteniendo d e l  medio - 

urbano, a s í  como l a  e xpe r i enc i a  l a b o r a l ,  y un campo más am-- 
p l i o  d e  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  son l o s  f a c t o r e s  que l e s  permi- . 
t en  d icha  mov i l i dad  económica. A cont inuac ión  p resen to  a l -  
gunos e jemplos  de mov i l i dad  económica: Oc tav i o  Garc la  - - -  

(\ 
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Hernández, 33 años de edad.- S a l i ó  de Huautla de Jiménez des - 
de muy pequeño (6-7años), su papá l e  pegaba mucho y se  f u e  - 
a t r a b a j a r  a Tehuacán, luego  t r a b a j ó  en Puebla ,  y ya  no qu iso  
r e g r e sa r  a v i v i r  con su papá. V i v i ó  algún t iempo po r  e l  rum- 
bo de La V i l l a ,  t r a b a j ó  algún tiempo en La Merced, vendiendo 
t a co s ,  porque un pa isano suyo l e  d i j o  que r en ta ra  un c a r r i t o  
para vender t a c o s ,  qu i so  t r a b a j a r  de panadero, o f i c i o  que - -  
aprendió  y t r a b a j ó  en Huautla,  l l e g ó  a s e r  maestro panadero, 
aquí  en l a  c iudad,  no l e  f u e  p o s i b l e  t r a b a j a r  de panadero, - 
siempre l e  dec ían  "estamos completos". T raba j ó  un tiempo en 
e l  res taurant  de Mingo Méndez, un pa isano de Huautla,  t a m b i h  
vend ió  f r u t a s ,  unos pa isanos l e  enseñaron a rebanar, c o r t a r ,  
y manejar l a  f ru t a .  Su primo que también t r a b a j ó  en Gar iba l  - 
d i ,  l e  d i j o  que f u e r a  a l a  c a l l e  de Honduras a l a  vec indad 
# 4 7 ,  en donde p o d r í a  r e n t a r  un cuar to  y desde entonces v ive 
ah í ,  ahora e s  dueño de su departamento, aunque s i gue  pagando 
mensualmente como r en ta .  E l  pr imer  n egoc i o  que emprendió - -  
con l o s  ahorros  obten idos  po r  su t r a b a j o  f u e  una t i n t o r e r í a  

. que se  encuentra ubicada en l a  c o l o n i a  E l  Barco en Ciudad - -  
Net zahua l cóyo t l ,  no l e  r e s u l t ó ,  e r a  n e c e s a r i o  contar  con p e r  - 
sonas que l e  ayudasen a atender  e l  n e go c i o ,  que l leven l a  rg 
pa a l a  p l an ta  de lavado ,  que desmanchen, e t c . ,  no contó  con 
l a  ayuda ne c e sa r i a  y l a  vend ió  a un pa isano o r i g i n a r i o  de - -  
Agua de Rosa, qu ien  se l a  compró en un m i l l ó n  ochoc ientos  - -  
m i l  pesos. T i ene  trece años de  v i v i r  en l a  Ciudad de México 
y e s  e l  pr imero  y Único que r ad i c a  en l a  c iudad;  e s t á  casado 

con una mujer que e s  de Guanajuato, t i e n e  dos h i j o s .  En l a  
ac tua l i dad  t r a b a j a  en e l  ramo de l a  deco rac i ón ;  d i c e  conocer 
y t ene r  e x p e r i e n c i a  en c o l o c a r  y l a v a r  a l f ombras ,  c o r t i n a s ,  

pape l  t a p i z ;  aunque e l  t r a b a j o  escasea ,  a veces l e  va  b i en ,  
cuenta con su p r op i a  maquinaria o implementos de t r aba j o .  

- 

Domingo M6ndez.- L l e g ó  a l a  ciudad en e l  año de 1 9 5 7 ,  a * 
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l o s  1 7  años, desde que l l e g ó  siempre se d ed i c ó  a l  comercio.  - 
Desde que l l e g ó  a l a  ciudad, siempre s e  s i n t i ó  apoyado po r  l a  
gente  buena, un español  f u e  e l  que l e  proporc ionó  su pr imer  - 
t r a b a j o  en una t i enda  de abar ro t es ,  después s e  ded i có  a ven--  
de r  aparatos  e l é c t r i c o s ,  en abonos, p r inc ipa lmente  r a d i o s ,  - 

planchas,  r e l o j e s ;  en d ichas  ventas  l e  dejaban buenas comic i o  - 
nes ;  años después comenzaron a mermar l a s  ventas  y l a s  comi-- 
s i one s ,  po r  l o  que d e j ó  e s e  empleo, s e  ded i có  a a tender  una 
muebler ía  y también un res taurant  l lamado “ l o s  j a rochos” .  E l  
español  se  r e t i r ó  de l o s  negoc i os ,  porque ya  e r a  grande de - -  
edad, v end ió  l a  muebler ía  y a Domingo l e  vend ió  e l  r e s tauran t ,  
l a  forma en que l o  pagó f u e  en abonos. De e s t a  manera comen- 
zó en grande su negoc i o ,  mandó t r a e r  a sus hermanos para  que 
l e  ayudasen a atender  en t o t a l  cua t ro  r e s tauran tes  que l o g r ó  
emprender. Se e s t a b i l i z ó  económicamente en e l  año de 1970 ,  
l e  i b a  muy b i e n ,  pe ro  con l a  c r i s i s  económica y l a  inadecua- 
da admin is t rac ión ,  h i z o  que s e  v i n i e r a n  aba jo .  

En l a  ac tua l i dad  conserva e l  r e s tauran t  que compró en Ga- 
r i b a l d i ,  l e  preocupa mantenerlo con l a  s i t u a c i ó n  económica - 
ac tua l .  

Domingo Méndez e s  un con tac to  para  l a  gente  americana o 
de o t r o s  pa í s e s  que qu ie ren  i r  a Huautla a e s t u d i a r  arqueo- 
l o g í a ,  o conocer e l  hongo, o ant ropó logos  e x t r a n j e r o s  que - 
qu i e r en  v i v i r  un tiempo en Huautla. Sus r e l a c i o n e s  s o c i a - -  
l e s  son es t r echas  con l a s  autor idades  munic ipa les  de Huautla. 
Se encarga de l l e v a r  b a i l a b l e s  de grupos f o l k l ó r i c o s ,  maria- 
c h i s ,  j a rochos ,  e t c . ,  para  alguna f e s t i v i d a d  que o rgan i ce  e l  
munic ip io .  Para l a  campaña de l a  candidatura  d e l  C.  Sa l inas  
de G o r t a r i ,  é l  s e  encargó  de l l e v a r  l a  música. Es persona j e  
conoc ido  en Huautla p o r  su r es tauran t ,  porque e s  luga r  de - -  
reunión de mazatecos migrantes  que acostumbran r eun i r se  en - .  
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la ciudad. Tiene tres hijos, el más grande es profesionista, 
otro en preparatoria y l a  jovencita en secundaria. Cuando su 
trabajo se l o  permite va a Huautla y se queda temporadas de - 
uno o dos meses. 



IX DIFERENCIACION OCUPACIONAL 

A través del parentesco se establece una forma de espe- 
cialización en el empleo, tintorería, el ramo de la decora - 
ción colocación de alfombras, cortinas, colocación de papel 
tapiz, niños y jovencitos dedicados a el trabajo en servi- 
cios domésticos, entre más jóvenes les pagan menos, l o s  ni- 
ños  y jóvenes mazatecos también tienen sus especialidades, 
una de ellas es la venta ambulante de ostiones o frutas y 
en la construcción empezando por ser ayudantes, chalán, al - 
bañil, maestro yesero, etc. 

Entre los jóvenes mazatecos el comercio ambulante es muy 
generalizado, la venta de ostiones, elotes, fruta y tacos, 
son de los primeros empleios que lograron obtener, la expe- 
riencia es transmitida por otros mazatecos que se dedican a 
la misma actividad. La venta de tacos tiene sus diferen-- 
cias, pues se puede obtener la renta de un puesto de tacos 
o ser empleado en el mismo puesto. Según los informantes 
las cadenas de puestos de tacos que hay en algunas zonas - 

de la Ciudad, entre ellas son: Av. Zaragoza y Tacubaya, pec 
tenecen a una asociación de invidentes que se ubica en la - 
calle Justo Sierra No. 24-2"piso. En dicho lugar son las - 
oficinas generales en donde rentan. Así muchos jóvenes que 
llegan sólo cuentan con su fuerza de trabajo. En otros ca- 
sos,  cuando se trata de la venta de elotes o frutas necesi- 
tan para iniciar su actividad, comprar los implementos ne- 
cesarios a través de un pequeño ahorro o préstamo de dinero. 

Es común que entre los migrantes establecidos el proceso 
de aprendizaje de un oficio en la ciudad se dá, en sus ori- 
genes sin percibir ingresos o en el mejor de los casos, a - . 
costa de bajos salarios o de permitirles quedarse a dormir 
y darles algún alimento. 

i 



Esta diferenciación ocupacional por sexos y edades tam - 
bien se manifiesta en un grupo de mujeres mazatecac que se 
dedican a trabajar de costureras en taller y fábricas que 
están ubicadas en el centro. 

Otros casos que ejempiifican esta especialización en una 
actividad económica son los tapiceros, boleros o vendedores 
de "falluca" o productos de importación, cabe citar también 
el caso de una familia evangelista, en donde todos los her - 
manos han contribuido en algGn momento para instalar un ta- 
ller de costura que a la fecha esta equipado con maquinaria 
especial y cuenta con las instalaciones necesarias que les 
permite dar un buen servicio, habiendo invertido en ello su 
capital ahorrado durante varios años. 

Los hermanos Quiroga al igual que otros primos aprendie- 
ron el oficio de la tintoreria y lograron independizarse, 
poniendo cada uno de ellos su propia tintorería. Desde su 
arribo a la Ciudad, Arturo Quiroga llegó a trabajar en tin_ 
torerlas, se ddiestró e inició a su hermano Jorge y a otros 
primos en la misma actividad. 

Las mujeres mazatecas que trabajan de costureras, muchas 
de ellas ya trabajan en Huautla la artesarla de Huipiles su 
confección y cordado, ya venían con un previo conocimiento 
de costura. De esta menera se puede hablar de cierta espe - 
cialización en el oficio por medio del parentezco que va 
aglutinando principalmente a hermanos y primos en la misma 
ocupación. 

Otra diferenciación ocupacional es el comercio, pero el 
que se lleva y trae de Huautla a la Ciudad, esto es la ven- 
ta de artesanlas, textiles, borbados principalmente de su . 
pueblo y el abastecimiento de materias primas (telas, hilos, 
bisutería) y otros productos principalmente plásticos y / o  
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utencilioc del hogar, que son llevados a las comunidades 
de la sierra mazateca por pequeños comerciantes, 
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X.  TRADICIONES CULTURALES COMO ELEMENTOS ETNICOS 
EN LA CIUDAD. 

Uno de l o s  pr imeros  problemas que e n f r e n t é ,  fue  e l  l o g r a r  
comunicarme, po r  su extrema descon f ianza ,  deb ido  a sus c reen  - 
c i a s  de que "alguien" l e s  puede hacer  daño o hac e r l e s  b ru j e -  
r í a ,  muchos de e l l o s  en sus i n i c i o s  tu v i e r on  c i r cuns tanc ias  
adversas ,  h o s t i l e s  que l e s  han hecho más r ese r vados ;  e s  co- 
mún que l o s  migrantes  tempora les  r eg r esen  a sus comunidades 
d i c i endo  que los pat rones  abusan de e l l o s  y no l e s  pagan sus 
jornadas de t r a b a j o ,  p r inc ipa lmente  porque su español  no e s  
f l u i d o  o escaso  y d i cho  elemento hace no t a r  su i d en t i dad  a - 
un grupo. 

A l  l l e g a r  a l a  vec indad d e l  c en t ro  y s e  pregunta po r  gen- 
te  de Oaxaca, l o s  i d e n t i f i c a n  c laramente ,  de l a  misma manera 
e l l o s  s e  saben d i f e r e n t e s .  

Un aspec to  importante de su concepc ión de l a  v i d a  e s  l a  - [ 
forma de curarse ,  todos  e l l o s  recurren  a l a  medicina he rbo la  
r i a  para curar  sus enfermedades, a s€  como e l  uso d e l  hongo - 
para enfermedades o males d e l  e s p l r i t u  y cuando no e s  po s i b l e ' $  
su curac ión  o c o n t r o l ,  buscan a l  médico a l ópa t a ;  acostumbran 
curarse  también con e l  hongo adu l t os  y n iños .  

' 

La o rgan i zac i ón  s o c i a l  s e  e s t a b l e c e  e n t r e  f a m i l i a s  ex ten-  ; 
cas que s e  unen po r  l a z o s  matr imonia les  y de compadrazgo, t a l  
e s  e l  caso  de l a s  2 vec indades  es tud iadas  en e l  c en t r o  de l a  
ciudad en donde v i v e n  pa r i en t e s .  i 

Las v i s i t a s  y ayudas a p a r i e n t e s  y amigos de sus luga res  
de o r i g e n ,  son cont ínuas,  en c a s i  todas  l a s  casas de l o s  ma- 
za tecos  e s  común que algún r e c i é n  l l e g a d o  d e l  pueblo  que es- 
taba de v i s i t a .  

" .  
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El arribo de anciano y jóvenes a la capital en busca de ser - 
v i c i o s  médicos también es frecuente, las visitas también tra- 
en encargos o noticias de las familias que están en el pueblo, 
cabe mencionar que en las mencionadas vecindades y en la colo- 
nia del S o l ,  conocí la indumentaria tradicional mazateca: El - ; 

huipil con bordado de hermoso colorido y su enagua, así como - 1 

el pantalón y camisa de manta, ambos trajes en hombre y mujer I 

anciana. 

i’ 
‘L 
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El visitante de determinado departamento, no sólo llega a 
ese lugar, sino que visita a todas las familias de l o s  demás 
departamentos de la vecindad. Así también llegan primos de 
la Nueva AragÓn a visitar a un pariente de la calle de Hondu- 
ras. Sus relaciones interpersonales en la ciudad, no se pier 
den; por ejemplo, algunos de l o s  matrimonios ya consolidados 
se conocieron en alguna fiesta de cumpleaños o bautizo en l a  
misma vecindad. Otros mazatecos van a su pueblo en busca de 
esposa. 

Entre l o s  mazatecos que viven en la ciudad y los que vienen 
de visita, existe un intercambio de productos alimenticios y - 
artesanlas, que traen de sus comunidades de origen. Las arte- 
sanlas, huipiles, servilletas bordadas, manteles, son vendidos 
en el mercado de la Lagunilla o el mercado de artesanlas de la 
C iudade 1 a. 

El mazateco es un grupo étnico que se transforma, su fami-- 
lia nuclear está reducida a 2 Ó 3, no tienen mucha prole, és to  

significa aceptar algunos elementos de l a  vida urbana como una 
forma de adaptación a la ciudad; es un grupo que comparte cree” 
cias mágicas, identifica las enfermedades espirituales o fisio - 
lógicas. Un migrante que residió alrededor de 20 años en la - 
ciudad fue a morir a su pueblo, todos l o s  parientes que vivlan 
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en l a  c iudad,  fueron  a l  e n t i e r r o .  Es común que s i  una mu- 
j e r  no se cuida de dar  a l u z ,  se  enferma y l l e g a  a mor i r  de 
"a i re " .  Esa e s  pre -concepc ión  d e l  mundo, l o s  migrantes  que 
t i enen  un mue r t i t o  en su pueb lo ,  l o  cons ideran como o b l i g a -  
c i ó n  i r  a p r epa ra r l e  e l  a l t a r  para muertos. Las f a m i l i a s  - 
de l a  c a l l e  de Honduras preparan l a s  comidas t l p i c a s  de l a  
r e g i ó n ,  como e l  c h i l a t o l e ,  e l  a t o l e  de maza a g r i a ,  tamales 
de f r i j o l ,  as: como l a  ho j a  santa como condimento para  a l gu -  
nos gu i sos ,  e l  c h i t e p e ,  e t c .  

En l a  ciudad hablan s u  lengua materna e n t r e  e l l o s ,  l a  ma- 
y o r í a  son b i l i n g u e s ,  aunque contindan l l e gando  mazatecos mo- 
no l ingues  que aprenden e l  español  en l a  ciudad. Durante mis 
v i s i t a s  no f a l t ó  algún momento en e l  que no q u i s i e r o n  que su - 
p i e r a  l o  que dec lan  y hablaban en mazateco, sus h i j o s  enten-  
d ían  b i e n  e l  mazateco, l o  han aprendido jun to  con e l  españo l ,  
cuando l l e g a n  a l  pueblo  de sus padres ,  ent ienden y hablan e l  
mazateco. 

Cuando e x i s t e  una mov i l i dad  o ascenso económico importan- 
t e ,  algunos se  o l v i d a n  de h a b l a r l o  en l a  ciudad y enseñar lo  
a sus h i j o s ,  pe ro  son contados l o s  casos .  

Ex i s t en  v a r i a b l e s  d i a l e c t o s  e n t r e  los de Huautla y l o s  de 
Xoch i tona lco ,  po r  e j emp lo ,  pe ro  aún a s í  s e  comprenden. Caso 
e s p e c i a l  po r  t r a t a r s e  de un matrimonio e n t r e  mazateco y maza- 
hua. D e l f i n o  t i e n e  24 años de edad, s e  casó  a l o s  1 5  años y 
su esposa Concepción - s  de Huautla,  t i e n e n  2 h i j o s ,  D e l f i n o  
e s tud i ó  hasta  e l  20. año en e l  Centro  de R e h a b i l i t a c i ó n  Maza- 
hua y e s  h i j o  de migrantes  mazahuas; ent i ende  e l  mazahua y - 
aprendió  e l  mazateco. P i ensa  D e l f i n o  que a l o s  mazatecos nug 
ca se l e s  va a o l v i d a r  su lengua porque siempre s e  encuentran 
con un pa isano y hablan mazateco. D e l f i n o  Garduño Lucian0 - , 
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t r a b a j a  desde l o s  6 años de b o l e r o ,  s e  i d e n t i f i c a  y o rgan i za  
a 10s jóvenes  mazatecos que v i v e n  en l a  vec indad de H a i t í .  

Las f a m i l i a s  que no pueden i r  e l  mes de octubre  a l a  ce le -  
b r a c i ón  de l o s  muertos, l e s  ponen su a l t a r  con f l o r e s  y v e l a -  
doras. 

Aque l l a s  f a m i l i a s  que cuentan con e spac i o ,  l o g ran  t ene r  un 
pequeño huer to  en donde siembran l a  f l o r  de muerto o algunas 
matas de maíz ,  u o t r a s ;  uno que o t r o  animal de c o r r a l ,  g a l l i  - /' 
nas,  g u a j o l o t e s  o un marrani to .  P r inc ipa lmente  cuando v i v e n  
en l a s  c o l o n i a s  de Tláhuac, l a  Co lon ia  d e l  S o l  y Ben i to  Jus- ' 

r e z .  

' 

1 

Ex i s t en  f a m i l i a s  "c lave"  que po r  e l  cúmulo de e xpe r i enc i a s  
que cargan, saben s í  son importantes para l a  comunidad de ma- 
za t ecos  de Huautla y de o t r a s  rancher ías .  As? por  e j emplo ,  - 

Leonardo F l o r e s ,  e s  conoc ido  en Huautla po r  proporc ionar  ayu - ' 

da a maestros, primos y en gene ra l  a f a m i l i a r e s  y amigos que 
l l e g a n ,  s e  amontonan y r e c i b en  con gusto  en su casa. 

Es t e  migrante t i e n e  t i e r r a s  "como l e  corresponde y se  a c o z  
tumbra a l l á " ,  su papá l e  d i c e  que vaya a Huautla para  a r r e g l a r  
l o s  t r ám i t e s ,  pero  Leonardo no q u i e r e  h a c e r l o ,  pues su papá - 
t r a b a j a  l a s  t i e r r a s  t odav í a .  

Lengua j e 

E l  l engua j e  forma p a r t e  de l a  i d e n t i f i c a c i ó n  como grupo, - 
su lengua materna e s  hablada po r  e l  común de l o s  migrantes ,  - 
algunos n iegan  acordarse  de e l l a ,  p e r o  l a  r e a l i d a d  es que - -  
e n t r e  e l l o s  hablan en mazateco. Muchos l l e g a n  s i endo  mono l i g  
gues y aprenden e l  español  en l a  ciudad, yo d i s t i n g u í  una - -  . 
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forma especial de español que denominé masticado, porque las 
palabras con s, las suprimían al igual que otras consonantes. 

El lenguaje como una característica 6tnica aparentemente 
no constituyó una barrera a la integración al nuevo medio, - 
pero si lo diferencía del grosor de la población, hasta que 
logran dominar el español, ésto los hace sentir diferentes, 
así como los demás los ven diferentes. Como ya se mencionó, 
hablan mazateco en la ciudad, la mayoría de los migrantes re 
sidentes no se olvidan de su lengua materna. Cuando son mo- 
nolingues, en la ciudad es en donde aprenden el español. Los 

hijos de los migrantes residentes se convierten en bilingues 
al aprender simultáneamente el español y mazateco. También - 
ya para los nuevos migrantes el problema del lenguaje no es 
tan difícil como antes, ya que en las escuelas se encargan de 
enseñarles el español; pero principalmente la necesidad de - 
comunicarse los estimula a aprender pronto el idioma. Cuan- 
do recien emigran los jóvenes tienen poca fluidez en el es- 
pañol. 

Asociaciones informales 

En el edificio de la calle de Honduras, por lo menos en - 
los departamentos de 4 familias se mostraban en algún -sitio 
trofeos por haber ganado torneos en balón-cesto. Los equi- 
pos de balón-cesto y o  l o s  determiné como asociaciones infor- 
males que por lo menos cada domingo retinen entre 200 mazate- 
cos, cuando son casados, llevan a sus familias, el acercamien 
to que tuve hacia estos equipos fue limitado por la falta de 
tiempo, los mazatecos que en el centro fueron los que me pey 
mitieron ampliar la relación con otros equipos, estos migran- 
tes tienen contacto con otros que viven en Ciudad Netzahual- 
cóyotl, todos los mazatecos de diferentes partes del área me - . 
tropolitana que acuden a l o s  torneos organizados entre - - - 
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rancher ías  y cabeceras  munic ipa les ,  e s t o s  to rneos  s e  e f e c túan  
en l a  pue r ta  No. 5 de l a  Cd. Depor t i va ,  migrantes  como don Joy  
ge  Quiroga de 40 años de edad, d i c e  haber p a r t i c i p a d o  en e l l o s  
"ahora l e s  t o c a  a l o s  jóvenes". Los j óvenes  que t raba jan  de - 
empleados en l o s  puestos  de t acos  que se  encuentran a fue ra  d e l  
Metro  Zaragoza,  l o s  conocen porque han t en i do  encuentros con - 
e l l o s ,  l o s  de Ch i l cho t l a  con l o s  de Huautla.  Después d e l  j u e -  
go  conv iven  l a s  f a m i l i a s  y se  reunen para  comer. 

Es importante que e s t e  es un centro de reunión para muchos maza- 
t e c o s  que buscan l o g r a r  con tac ta r se  con p a r i e n t e s  para encon- 
t r a r  v i v i e n d a  y t r a b a j o .  



X I .  LOS MIGRANTES Y SUS VINCULOS CON SU COMUNIDAD DE ORIGEN 

Las r e l a c i o n e s  con s u s  comunidades de o r i g e n  no l a s  p i e r -  
d e n ,  e s  común que vayan de v i s i t a  a s u s  comunidades en  festi- 
v i d a d e s  e s p e c i a l e s ,  en  e l  c a s o  de H u a u t l a  d e  J iménez a f i n a -  
l e s  de O c t u b r e  para d í a  de m u e r t o s ,  t a m b i é n  e n  D i c i e m b r e  hay  
muchas f i e s t a s  p o r  c a d a  b a r r i o  e n  l a  R a n c h e r í a  Agua de l a  - -  
R o s a ,  se  c e l e b r a  l a  f i e s t a  para  S a n t a  T e r e s i t a  de J e s ú s  y - -  
a s í  p a r a  e l  16 de A g o s t o  e n  c a d a  comunidad h a y  f i e s t a  para - 
f e s t e j a r  a s u  s a n t o  p a t r o n o .  Las v i s i t a s  a s u  comunidad cuan - 
do son s o l t e r o s  s o n  c o n t í n u a s  y una vez c a s a d o s  y e s t a b l e c i - -  
dos e n  l a  c i u d a d ,  l a s  v i s i t a s  s o n  de p o r  l o  menos 2 v e c e s  a l  

año.  

C l a u d i a  Carrera, j o v e n c i t a  h i j a  d e  m i g r a n t e s  r a d i c a  en  e l  
D . F . ,  n o s  h a b l a  de una v i s i t a  r e a l i z a d a  a H u a u t l a  p a r a  v e r  a 
s u s  a b u e l o s  p a t e r n o s ,  t i e n e  16 a ñ o s ,  no h a b l a  e l  m a z a t e c o  p e  - 
r o  l o  e n t i e n d e ,  l o s  números no l o s  comprende s o b r e  t o d o  cuan - 
do v a  a p a g a r  a l g ú n  p r o d u c t o  que compra e n  e l  mercado de Huag 
t l a  cuando va a l  mandado, p o r  d i c h a  c i r c u n s t a n c i a  s i e m p r e  l e  
acompaña a l g ú n  pr imo.  Sus  p a d r e s  s o n  de H u a u t l a  de J iménez y 

van s e g u i d o  a v i s i t a r  a s u s  a b u e l o s ,  e l l a  p i d e  que l e  h a b l e n  
e n  m a z a t e c o  cuando e s t á  en  e l  p u e b l o .  

E s  n o t o r i o  t a m b i é n  que se m a n i f i e s t a n  a l g u n o s  cambios que 
i n t r o d u c e n  l o s  j ó v e n e s  a l  l l e g a r  a l  p u e b l o  d e s p u é s  de s u  es -  
t a n c i a  e n  l a  c i u d a d ,  l l e g a  h a b l a n d o  e n  e s p a ñ o l ,  l o s  bromea 
d i c i e n d o  " t u  no eres d e  a q u í  porque  n o  h a b l a s  como n o s o t r o s " ,  
e n t o n c e s  l o s  j ó v e n e s  se v e n  o b l i g a d o s  a h a b l a r  nuevamente e n  
m a z a t e c o .  Otra cos tumbre  l l e v a d a  a H u a u t l a  son  l o s  grupos  - 
de j ó v e n e s  o bandas  que se reunen  e n  c a d a  b a r r i o  y a l  p a r e -  
cer  se e n f r e n t a n  e n t r e  e l l o s .  



Ol impia ,  maestra que es taba  de v i s i t a  en l a  vec indad de Hon - 
duras e x p l i c a  que l a  f i e s t a  p r i n c i p a l  c o i n c i d e  con e l  corte - -  
de c a f é  y que l a  gente  queda muy gastada debido  a l o s  b e n e f i - -  
c i o s  d e l  c a f é ,  é s t o  hace que l a  f i e s t a  no luzca  de i g u a l  mane- 
r a  que años pasado. Es en e s t a  época que muchos migrantes  van 
para  Huautla a l a  c e l eb ra c i ón .  

Cuando hay un d i fun to  en l a  f a m i l i a ,  l o s  que es tán  en l a  - 
c iudad van a v e r l o .  T a l  parece  que e s  una o b l i g a c i ó n  en e l  - 
caso de l o s  h i j o s  i r  a l  pueblo  a ayudar a poner l a  o f renda  de 
muertos en oc tubre .  

E l  f a c t o r  económico e s  o t r o  elemento que l o s  une a sus - -  
pueb los ,  l a s  mujeres s o l t e r a s  que l l e g a n  a t r a b a j a r  a l a  cap& 
t a l ,  p rocrean  h i j o s ,  l o s  cua l e s  no pueden sos t ene r  s o l a s  en - 
l a  c iudad y s e  ven en l a  neces idad  de l l e v a r l o s  a cu idar  con 

sus f a m i l i a r e s ,  para e l l o  e s  n e c e sa r i o  mandar d in e r o  para l a  
mantención de su h i j o  (s) y e l  constante  i r  y v e n i r  para  ver 
como van c r ec i endo ,  o t r o s  hombre y mujeres en s o l t e r í a  t i e n e n  
l a  o b l i g a c i ó n  de mandar en l a  mayoría de l o s  casos  e l  50%  de  

sus ing resos  a sus padres .  

Ot ra  forma de mantenerse unida a l a  comunidad, no s ó l o  es 
l a  ayuda económica que s e  manda , s i n o  también e l  formar pax  
t e  de un con tac to  o s e r  un en l a c e  en l a  ciudad para l l e g a r  a 
t r a b a j a r  en l a  c a p i t a l .  

Segun A r i sp e ,  e l  f a c t o r  determinante para  d i s t i n g u i r  dos 
t i p o s  de migrac idn e s  l a  r e l a c i ó n  que s o s t i e n e  e l  migrante  - 
con su f a m i l i a  en t an t o  unidad económica en l a  comunidad. - 
La migrac ión  puede s e r  e s t a c i ona1  o tempora l ;  p e r o  su carac -  
t e r í s t i c a  es que e l  migrante  s i gue  desempeñando un pape l  eco 
nómico en l a  unidad de producc ión campesina. En o t r a s  - - -. 
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pa labras ,  su migrac ión  e s t á  condic ionada po r  l a  neces idad de 
cub r i r  un constante  d é f i c i t  en e l  presupuesto  f a m i l i a r ,  y s i  
pud ie ra  encont rar  una fuen te  de i n g r e so  en l a  r e g i ó n ,  no s e  
d a r í a  e l  p roceso  m i g r a t o r i o .  
g r a c i ón ,  l a  de l o s  desempleados s i gue  una dinámica d i s t a n t e :  
e l l o s  rompen con l a  unidad f a m i l i a r  po r  no encont rar  acomodo 
p o s i b l e  en e l l a ,  su migrac ión  e s  f o r z o s a ,  temporal o permanen - 
t e  y t i e n e  como o b j e t o  encont rar  empleo. (A r i spe ,  L . ,  1 9 7 8 ,  

A d i f e r e n c i a  de e s t e  t i p o  de m i  - 

p. 1 3 - 1 4 ) .  

En Huautla y l a  rancher la  mencionadas s e  da pr inc ipa lmente  
e l  pr imer  t i p o  de migrac ión ,  que e s  p a r t e  de l a  o r gan i zac i ón  
d e l  pueb lo ,  su ex t ens i ón  en l o  económico, s o c i a l  y c u l t u r a l .  
Esta  o rgan i zac i ón  e s  l a  que f a c i l i t a  l a  adaptac ión d e l  migran - 
t e  a l  medio urbano, g r a c i a s  a l  t i p o  de r e l a c i o n e s  que mantie- 
ne con l o s  p a r i e n t e s  y amigos, t an t o  en l a  comunidad como en 
l a  ciudad. S i  e s t a  r e l a c i ó n  func iona b i e n  e l  migrante  no tie 
ne que en f r en ta rse  a l a  d e c i s i ó n  de e s cog e r  e n t r e  su cu l tu ra  
p rov inc i ana  y l a  urbana. 

La r e l a c i ó n  que mantienen l o s  mazatecos con su pueblo  como 
l o  d e s c r i b í  anter io rmente ,  en d i v e r s a s  formas económicas y so 
c i a l e s ,  v i s i t a s  a pueblos  en d i a s  de f i e s t a s ,  en ocas ión  de - 
un even to  f a m i l i a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  de f e s t i v i d a d e s  o 
mediante l a  cooperac ión  económica, ayuda m a t e r i a l  a l o s  p a r i e n  
t e s  , ayuda a su b a r r i o  para hacer  mejoras , co labora r  para l a  - 
aper tura  de una t i enda  de CONASUPO, i n v e r s i ó n  en e l  campo, com - 
pra  y cons t rucc ión  de t e r r enos  y sobre  todo  e l  c u l t i v o  y bene- 
f i c i o  d e l  ca f é  ( s ó l o  d i r i g e n  e l  p roceso  p r oduc t i v o  desde l a  - 
ciudad).  

La mecánica que s i guen  l o s  v i s i t a n t e s  a l  pueblo  e s  l a  s i - -  

gu i en t e :  en gene ra l  no hacen v i a j e s  durante l o s  primeros mece's 
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o años de estancia en la ciudad; ésto se debe a la falta de 
dinero en el período inicial y al deseo de llegar con sus pa- 
rientes presentándoles una imagen de éxito, llevando dinero y 
regalos. Posteriormente cuando la situación en la ciudad lle - 
ga a estabilizarse, las visitas se hacen más frecuentes. Las 
personas que no pueden ir regularmente al pueblo, lo explican 
por falta de dinero para el gasto del transporte o de tiempo 
libre. 

La cooperación y ayuda al pueblo se dan a nivel individual 
o la familiar, que se presenta de diversas formas, siendo la 
más común el envío de dinero o ropa. El monto y la frecuen- 
cia de los envíos depende del tipo de relaciones que se tiene 
con los del pueblo (el grado de parentesco), de su situación 
económica, estado civil del migrante, así como las posibili- 
dades económicas. 

A continuación presento varios tipos de ayuda: para Chil- 
chotla mandan dinero para comprar café, mandan mensualidades 
para la manutención de l o s  hijos que viven en s u  pueblom man 
dan dinero también para pagar a peones el beneficio del ca- 
fé. Las inversiones que hacen en el campo, están estrechamen - 
re relacionadas con la intención de regresar, principalmente 
compran terrenos en los pueblos o ranchos con sembradíos de 
café. Otra forma de ayuda a la familia es el sostener a los 
hermanos menores, la educación primaria y secundaria para - -  
posteriormente vayan a estudiar el magisterio a Oaxaca. 



X I I .  EDUCACION 

La mayoría de los mazatecos que llegaron con el fin de es- 
tudiar, desertan y sólo se dedican a trabajar; existen casos 
aislados y solamente mencionados de individuos que han estu- 
diado el magisterio y un caso de un antropólogo social. 

Los mazatecos han estudiado los primeros grados de la pri 
maria en Huautla, los que vienen de rancherías más lejanas, 
casi no tienen estudios formales. Los migrantes residentes 
en su mayoría son analfabetas que no tuvieron oportunidad de 
estudiar y al llegar a la Ciudad de México, aprendieron el - 
español y en forma autodidáctica aprendieron a hacer cuentas. 
Los originarios de Huautla de Jiménez, tienen más oportunida 
des de estudiar, porque tienen hasta el nivel de secundaria, 
de ahí muchos han salido a estudiar a la capital o terminar 
la normal en Oaxaca. 

La educación formal es escasa entre los migrantes, pero no 
lo es para sus hijos que terminan la primaria y en algunos - -  
casos llegan a terminar alguna licenciatura. Los hijos de - -  
los migrantes que tienen tiempo de residir en la Ciudad de - -  
México; ponen empeño especial porque sus hijos estudien para 
que se superen, algunos logran su objetivo en el estudio de 
una licenciatura, como por ejemplo administracih de empresas, 
enfermería o nivel preparatorio y vocacional. Su grado de es- 
pecialización en un trabajo al igual que el aprendizaje del - 
español es autodidacta y este transcurre en un lapso de tiem- 
po muy corto, porque de el depende su supervivencia en la ur- 
be. 
le llevó tan sólo 6 meses, aunque con la prsctica fue adqui- 
riendo más experiencia hasta lograr monturas muy finas de - -  
piedras preciosas. 

Por ejemplo el aprender la joyería a un jóven mazateco 
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una forma de ascenso s o c i a l  para  sus h i j o s ,  que l e s  p e rm i t i r án  
mejores  oportunidades de empleo y d e s a r r o l l o  s o c i a l .  

Se presentaron  2 casos de in formantes  que i n i c i a r o n  y t e r  - 
minaron l a  p r imar i a  nocturna porque l o  c r eye ron  ind ispensab le  
para encon t ra r  t r a b a j o .  
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X I  I .  ASENTAMIENTO ROBERTO ESPERON 

Dicho asentamiento s e  encuentra en Tláhuac. Lorenzo P ine -  
da e s  mazateco de C h i l c h o t l a ,  es m i l i t a n t e  d e l  p a r t i d o  desde 
hace 8 años aproximadamente d e l  PST ,  ya  e s t á  cansado,pues - -  
e l  t r a b a j o  den t ro  d e l  p a r t i d o  l o  ha t r a i d o  v i a j ando  po r  va -  
r i o s  luga res  de p r o v i n c i a .  Quiere  e s t a b i l i z a r s e  en todos  sus 
aspec tos ,  económico, de v i v i enda ,  e tc . ,  p i ensa  casarse  a l o s  
31 Ó 32 años, a - r e g l a r  una casa en donde pueda v i v i r .  E l  t e  - 
r r eno  que l e  da e l  p a r t i d o  no puede d i sponer  de é l  pues e s  - 
de l a  c o l e c t i v i d a d ,  ya  que p iensan hacer  una unidad h a b i t a c i o  - 
n a l .  Quiere s a l i r s e  d e l  p a r t i d o  y pasar  a s e r  un s impat izan - 
t e ,  en donde l a  carga  de t r a b a j o  sea l i b r e  y o p t a t i v a .  No - 
puede d isponer  de  l a  t i e r r a  n i  c o n s t r u i r  en forma, para  l o - -  
g r a r  su e s t a b i l i d a d  qu i e r e  empezar a c o n s t r u i r  en un t e r r e n o  
que t i e n e  en Chalco e i r  a r a d i c a r  a l l á .  Le preocupa e l  que- 
rer t r a e r  a su mamá y hermanos a l a  c iudad,  p e r o  en e l  asen ta  
miento no t i e n e  en donde a l o j a r s e  porque e l  cuar to  en e l  que 
v ive e s t á  s i n  c o n s t r u i r  y no t i e n e  más que una cama, una s i -  
l l a  y pequeña mesa. 

E l  asentamiento t iene de fundado 8 Ó 9 años, Lorenzo ase-  
gura que ya no e x i s t e n  pape l e s  de poses i ón ,  l o s  l o t e s  son - -  
muy pequeños, en donde es tán  const ru ídos  1 Ó 2 c u a r t i t o s  con 
techos  y paredes  de ca r t ón  o t ab i cbn ,  l a s  l e t r i n a s  son co le2  
t i v a s  co locadas e s t ra t ég i camente  en l o s  cua t ro  puntos de un 
t e r r eno  en forma r ec tangu la r ,  aproximadamente son más de 100  
a 120  l o t e s  l o c a l i z a d o s  en l a  p e r i f e r i a  d e l  t e r r eno ,  en e l  - 
c en t r o  d e l  t e r r e n o  hay una cancha de f u t - b o l .  

Qu i s i e ron  p a r t i r  e l  terreno los de l a  de l egac idn  para - -  
a b r i r  una c a l l e  que a t r a v e s a r í a  en forma d i a gona l ,  sus mora- 
dores  no l o  pe rmi t i e ron .  



También e x i s t e n  4 tomas de agua g ene ra l ,  aunque luego  e s -  
casea,  l a  c o r r i e n t e  e l é c t r i c a  l a  toman de l a  v í a  púb l i ca .  

La concepc ión que t i e n e  Lorenzo ,  es que e l  p a r t i d o  apoya a 
l o s  pobres ,  S i  uno po r  su cuenta t i e n e  un t e r r e n o  es f á c i l  - 
que e l  gob ie rno  s e  l o  q u i t e ;  p e r o  e s t e  campamento que s e  en- 
cuentra  en l a  c a l l e  de Cisne  No. 30 ,  Co l .  Nopa le ra  en Tláhuac, 
l a  t i e r r a  e s  de todos  y e s  muy d i f l c i l  que s e  l a s  qu i t en .  

Su v ec ina  cont i gua  e s  de Huautla de Jiménez. E s t e l a  t i e n e  
1 4  años en e l  p a r t i d o  PST, s e  s a l i ó  d e l  p a r t i d o  3 años y re- 
g r esó  porque e l  mismo p a r t i d o  l e s  dá t e r r e n o  y o t r o s  i n t e r e -  
s es .  

Doña T r i n i dad  Pé re z  Hernández que e s  l a  p r e s i d en t e  d e l  co -  
mité de base d e l  p a r t i d o  e n t r ó  a é s t e  desde l o s  1 4  años de - 
edad, porque desde entonces  ya andaba acompañando a una v i e -  
j e c i t a  que en a q u e l l a  época e r a  su d i r i g e n t e  en o t r o  luga r  y 
que t e n í a  unos 60 años, ahora l a  v i e j i t a  y a  no recuerda mu- 
chas cosas ,  t i e n e  más de 7 0  años y a veces  no  reconoce  a - -  
Tr in idad .  Su esposo e s  de Guanajuato, t i e n e  t r a b a j o  con su 
gente ,  l o  conocen algunos d iputados .  

E l  asentamiento e s t á  sobre unos 76  086 m2.  en donde hay - 
140  casas ,  en l a s  cua l e s  sue len  v i v i r  más de una f a m i l i a  nu- 
c l e a r .  

E l  t e r r e n o  f u e  c ed ido  p o r  una señora a l a  cua l  l a  de l ega -  
c i ó n  l a  pres ionaba para q u i t á r s e l o .  Entonces l a  v i e j i t a  men- 
cionada anter iormente  que e r a  una l í d e r ,  promovió que l e  d i g  
ran esos  t e r r enos  a l  p a r t i d o ,  qu ien  a su v e z  c e d i ó  l a  mi tad 
de t e r r e n o  a l a  c oope ra t i v a  para  l a  cons t rucc ión  de v i v i e n - -  
das. No todos  l o s  que v i v e n  en e l  asentamiento e s tán  a f i l L a  . 
dos a l a  c oope ra t i v a ;  pues e l  p a r t i d o  l e  impone algunos - - 
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r e q u i s i t o s  y no todos cumplen con e l l o s :  a c t a  de nac imiento ,  
ac tas  de matrimonio, democtracián de ing resos  que pe rc iben ,  
cuantos miembros de l a  f a m i l i a  t r aba jan ,  e t c .  

E l  p a r t i d o  va a proporc ionar  $400 m i l l one s  para l a  cons-- 
t ru c c i ón  de l a s  v i v i e n d a s ,  l a s  c oope ra t i v a s  deben dar e l  59, 
d e l  t o t a l  d e l  d i n e r o  que s e  r e qu i e r a  para  su i n i c i o  y después 
pagar e l  r e s t a n t e  en mensualidades. 

La o t r a  mitad d e l  t e r r eno  l e  pe r t enece  a l  p a r t i d o ,  l o  des - 
t i n a r á  para c o n s t r u i r  o f i c i n a s ,  imprenta, a u d i t o r i o ,  e t c  j 

La Cons t i tuc i ón  Mexicana d i c e  que todo  mexicano t i e n e  de- 
recho a t ene r  v i v i e n d a  y "nosotros  organizados  ( e n f a t i z ó )  10 
gramos que nos d i e r an  e s t o s  terrenos" .  

r 

Doña T r i n i  obtuvo e s t a  e xpe r i enc i a  p o l í t i c a  de l a  v i e j e -  
c i t a  mencionada anter io rmente ,  l a  acompañaba a todos l o s  - -  
t r ámi t es  y andaba en CORET en Reforma A g r a r i a ,  e t c .  

T r i n i dad  es tuvo  v i v i e n d o  antes en l a  Cruz, c o l o n i a  cercana 
a l a  Nopalera .  - 
c e r ca  de l a  Nopa le ra ,  e s  j a r d i n e r o ,  en e sa  ocas ión  para que - 
l e  d i e ran  o c ed i e ran  l o s  t e r r enos  d e l  Asentamiento Roberto  - 
Esperón, l a  v i e j a  l i d e r  l o g r ó  r eun i r  78 mujeres y su super i o r  
l e  dijo"¿cómo l e  haces t u ,  para j un t a r  t an t a  gente?" -"pues - 
solamente d i c i endo  que lograremos t e n e r  v i v i enda  y en l a s  - -  
cond ic iones  que pone e l  p a r t i d o ,  como l o  d i c en  l o s  p r ecep tos  
d e l  par t ido " .  - 

Su esposo t r a b a j a  en los  v i v e r o s  que quedan 

! 

Doña T r i n i  dent ro  de l a  c oope ra t i v a  t i e n e  e l  cargo  de Te- 
s o r e r a ,  maneja e l  d i n e r o  aunque no l e  gusta,  pe ro  tuvo que - 
aceptar .  También coord ina a o t r a s  de l egac i ones  de o t r a s  c o - .  
l on i a s  cercanas. 



Traba jo  mucho en l a  precandidatura  en l a  campaña d e l  f r e n -  
te  (PFDRN), además t r a b a j ó  en l a  o r gan i zac i ón  de l o s  p lantones  
en apoyo a Cárdenas. 
c o l on i a s  aledañas en Tláhuac. O t ro  ca rgo  que t i e n e  e s  e l  de 
pasar l i s t a  y r eun i r  a l a s  personas d e l  asentamiento para  i r  
a l o s  m í t i n e s  y p lantones  en apoyo a l  r e s p e t o  d e l  v o t o  f r e n t e  
a l a  Cámara de Diputados (en San Lázaro ) .  

Le t o c ó  supe rv i sa r  l a  c a s i l l a  en l a s  - -  

E l  p lantón  d e l  PFCRN a g l u t i n ó  a campesinos que han ven ido  
de o t r o s  es tados  de l a  RepGbl ica ,  e n t r e  e l l o s  l o s  de Guerrero 
y Michoacán. Se d i s c u t i ó  mucho t iempo e l  cambio de nombre - -  
d e l  p a r t i d o ,  muchos m i l i t a n t e s  no estaban de acuerdo en cam- 
b i a r l e  de nombre PST, hubo e s c i c i ó n  y s e  d i v i d i e r o n ,  é s t o  su 
cede según l a  informante porque luego  l o s  d i r i g e n t e s  no cono- 
cen,  n i  t r a t a n  con l a s  bases  d e l  p a r t i d o .  

En l a  ac tua l i dad  e l  p a r t i d o  con e l  que más s impat izan e s -  
e l  PPS, aunque también t i e n e n  que t r a t a r  con e l  PAN, l o s  que 
son más a l zados  son l o s  d e l  PARM, t i enen  i deas  con l a s  que no 
concuerdan e l l o s  (PST) I b a r r a  de P i ed ra  ya  que v i ó  p e rd i do  su 
r e g i s t r o  fue  cuando qu i s o  un i r se  a noso t ros ,  pe ro  f u e  dema- 
s i ado  tarde".  Noso t ros  creemos que e l  PRI no va  a sos t ene r -  
se  mucho en e l  poder porque e l  pueblo  ya e s t á  cansado de t an  
t a  pobreza. 

E l  t e r r eno  en donde s e  encuentra e l  Asentamiento Roberto  
Esperón, en un p r i n c i p i o  s e  d i ó  por invas i ones  constantes ,  - 
entonces fue cuando e l  p a r t i d o  d e c i d i ó  mandar a v a r i o s  miem- 
b ros  d e l  p a r t i d o  (más l a s  f a m i l i a s ) ,  y pos te r io rmente  f u e  - -  
mandando gentes  de d i f e r e n t e s  luga res  de procedenc ia .  En es - 
t e  s en t i d o ,  mis e n t r e v i s t a s  fueron  con mazatecos y zapotecos .  

La a c t i v i d a d  de T r i n i  ha s i d o  in tensa  siempre ha desempe-. 
ñado algGn ca rgo  den t ro  d e l  p a r t i d o .  Conoce a cada una de - 



l a s  f a m i l i a s  que hab i tan  e l  asentamiento. 

La v i d a  de l o s  hab i tan tes  de e s t e  l u g a r  no e s  f á c i l ,  sus 
cond ic iones  de v i d a  son muy rud imentar ias ,  e l  caso  de l a  Sra. 
S i x t a  López Mendoza e s  r e p r e s e n t a t i v o .  O r i g i n a r i a  de San Fe- 
l i p e ,  La Cuch i l l a ,  munic ip io  de Sant iago  Xanica, rumbo a Mia- 
huat lán,  jun to  con e l l a  v i v e n  2 f a m i l i a s  más, l a  de un he r -  
mano con su f a m i l i a  y l a  de su primo, mujer y p r o l e .  

Su esposo J o e l  Cruz Hernández también e s  zapoteco ,  t raba-  
j a  de chalán, S i x t a  t i e n e  20  años de v i v i r  en l a  ciudad, su 
pr imera incurs i ón  a l a  c iudad fu e  para  t r a b a j a r  para  pagar  - 
un d ine ro  que debfa  a una Sra. que e s  de l a  ciudad y e l  d i n e  
r o  se  l o  p r e s t ó  para  que nac i e r a  su pr imer  h i j o ,  l e  pagan - 
$ 150 .00  mensuales, l l e g ó  a t r a b a j a r  para  pagar e l  d i n e r o  y 
e l  f a v o r .  "eran 2 hermanas muy crueles conmigo, me hac lan  
t r a b a j a r  mucho, me daban poco de comer'' sólo duró 6 meses y 
se  s a l i ó  y e n t r ó  a t r a b a j a r  en o t r a  casa.  Actualmente s e  - 
ayuda lavando ropa a j ena ,  antes  de v e n i r  a l a  c a p i t a l  es tuvo  
también t raba jando  en Sa l i na  Cruz, r e g r e s ó  a su pueblo  y l u g  
go  a l a  c a p i t a l .  Es ana l f abe t a ,  hab la  zapoteco  con su fami-  
l i a  y d i c e  p r e s e r va r  sus costumbres. 

E l l a  fue  l a  pr imera en emigrar  de su f a m i l i a ,  l a s  cond i -  
c i ones  de v i d a  de S i x t a  son de ín f ima  c a l i d a d ,  su c a s i t a  cons  
t a  de 2 cuar tos  que cumplen con todas  l a s  neces idades  que re- 
qu i e r en  l a s  3 f a m i l i a s  que l a  habi tan.  Hay mucha i n sa lub r i -  
dad, pues no hay d r ena j e ,  e l  p i s o  es de t i e r r a ,  t i e n e  a lgu-  
nos animales de c o r r a l ,  g a l l i n a s ,  g u a j o l o t e s  y un cochino,  
además de 3 pe r ros .  En un r incón  de l a  casa e r a  v i s i b l e  un 
montón de t o r t i l l a s  puestas  a o r ea r .  

Como no cuenta con muchos i n g r e so s ,  no v a  segu ido  a su - 
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pueb lo ,  p e r o  no f a l t a  para l a  f i e s t a  d e l  Santo Patrono San - 
F e l i p e ,  para l o s  muertos y en a b r i l  hay o t r a s  f i e s t a s .  Cuan - 
do se  queda en l a  c iudad pone su o f r enda  a l o s  muertos, t i e -  
ne pequeño s o l a r  en donde c u l t i v a  maíz ,  f r i j ó l  y algunas p l an  - 
t a s  de o rnato .  

La a c t i v i d a d  d e l  p a r t i d o  l e  q u i t a  t iempo para  atender  l a  
casa,  para  cu idar  sus h i j o s ,  pe ro  l o  hace porque e l  p a r t i d o  
l e s  da v i v i e n d a .  

En algunas ocas iones  que s e  encontraba vo l t eando  o pegando 
propaganda d e l  p a r t i d o  en l a s  c o l on i a s  a ledañas,  l e  han me t i -  
do a l a  c á r c e l .  Inc iden tes  como e l  a n t e r i o r ,  hasta  q u i t a r l e  
l a  propaganda, suceden muy segu ido ,  l o s  de l a  de l e ga c i ón  l a s  
pers iguen.  

S i x t a  f u e  c l a r a  a l  e n f a t i z a r  l a s  causas po r  l a s  que hab ía  
t en i do  que m ig ra r :  "aquí en e l  asentamiento e s  en donde r e c i b o  
a m i  f a m i l i a ,  e l l o s  van y v i enen ,  t r aba j an  un tiempo en l a  - -  
c iudad y s e  regresan  a l  pueblo". "Mi  hermano t i e n e  h i j o s  cua - 
t i t o s  que e s tán  muy enfermos, a l l á  (Sn. F e l i p e  Cuch i l l ó )  no - 
hay doc t o r e s ,  n i  d i sp ensa r i o  médico, n i  vacunas, cuando l l e -  
ga a i r  un doc t o r  no r e g r e sa ,  l o s  n iños  s e  mueren'.' Usted qué 
p iensa ,  de que noso t ros  que somos l o s  dueños de l a s  t i e r r a s ,  
tengamos que d e j a r l a s  y que v e n i r  a l a  c iudad a buscar l a  v i -  
da, y que l o s  e x t r a n j e r o s  v i v a n  en e l l a  y de e l l a ?  .... 

Hay muchas f i n c a s ,  todas e l l a s  de p r o p i e t a r i o s  e x t r a n j e r o s ,  
l o s  t e r r a t e n i e n t e s  acaparan l a s  t i e r r a s  y l o  que s e  produce - 

en e l l a s ,  además de nues t ro  t r a b a j o .  En m i  pueblo c a s i  nad ie  
e s  dueño de un pedazo de t i e r r a ,  a l l á  c a s i  todos  somos mozos. 
E l  c o r t e  de c a f é  s e  paga muy bara to ,  además l o s  dueños de - -  
l a s  f i n c a s ,  buscan y t r aen  mano de obra  de o t r a  p a r t e .  
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un gran número de migrantes. (Hirabayashi,L.;1981, cap.6, 
pp. 120-141) 

En cuanto a la educaci6n formal es muy escasa, aunque en 
sus proyectos iniciales al llegar a la ciudad estuviera el es 
tidiar, en su mayorfa no lo lograron, principalmente los mi- 
grantes ya establecidos; estos últimos al educar a sus  hijos, y 
pretender darles mejores niveles de enseñanza formal, los ma- 
zatecos buscan el ascenso social. 

- 

Su grado de especializacibn, al igual que el aprendizaje del 
español, es autodidacta, y este se da en un tiempo muy corto, 
porque de el depende, en un primer momento de su llegada a la 
ciudad su suoervivencia. 

'P" como punto final hablaré de ciertas similitudes que tienen 
los mimrantes mazatecos con los zapotecos que estudia Hirabaya 
shi, en cuanto a los patrones de adaptación a la ciudad. 

- 

- Las caracter€sticas de las experiencias de los primeros mi - 
grantes, en su adaptacidn a la vida urbana son las siguientes: 
los primeros migrantes que llegaron en grupo, con amigos o pa- 
rientes tuvieron que ser autosuficientes; entre ellos se esta- 
bleci6 una ayuda mutua para solventar los gastos. Otra*caracte- 
rrstica similar entre mazatecos y zapotecos es que tuvieron un 
perfodo de experimentación, en el cual permanecen algunos me- 
ses en ciudades intermedias y se regresan a su pueblo, hasta 
que logran establecerse en la ciudad. 

En su adaptación inicial en la urbe enfrentan problemas por 
el lenguaje, no tienen fluidez en el español.En esta primera 
etapa de adaptación, la seguridad del empleo es atlpica, sus 
trabajos son eventuales y de periodos cortos. Esto se debe 
principalmente al desconocimiento del español, la escases de ha- 
bilidades en trabajos urbanos, el desconocimiento de la ciudad, 
as€ como el desempleo que existe en la urbe. 

Por medio de la ayuda mutua, llega la segunda oleada de mi- 
grantes en forma directa a la ciudad. Su alojamiento esta segu- 



¿Qué p i ensa  us ted  de que tengamos que vender como us ted ,  
que e s tud i a  nues t ra  f u e r z a  de t r a b a j o  a E.U.A.? . . .  La t i e r r a  
e s  f é r t i l ,  s e  puede t r a b a j a r ,  pe ro  s i  t odo  l o  acaparan l o s  - 
dueños de l a s  f i n c a s ,  que nos de j an?  

"En m i  pueblo  c a s i  no s e  come carne ,  s ó l o  cuando hay una 
f echa  importante que f e s t e j a r ,  s e  dá e l  melón, sandía ,  mango 
y ca f é . "  

A s í  e l  e lemento s o b r e s a l i e n t e  de e s t a s  t r e s  h i s t o r i a s  de 
v i d a ,  e s  que s e  a f i l i a n  a l  p a r t i d o  po r  un l ado ,  para  obtener  
t i e r r a  y/o v i v i e n d a  y segunda que sean reconoc idos  como una 
fu e r z a  s o c i a l ,  que puede r e s o l v e r  sus problemas e l ementa l e s  
o más apremiantes. 
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Con c 1 us i one s : 

Los d i v e r s o s  p r o c e s o s  de t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l  que han 
a f e c t a d o  a l a s  comunidades r u r a l e s  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  
han generado  en e s t a s  una s e r i e  de mecanismos de d e f e n s a  
que l e s  h a  p e r m i t i d o  p o n e r  de m a n i f i e s t o  s u  g r a n  c a p a c i -  
dad de a d a p t a c i ó n  para  p o d e r  v i v i r  en d i f e r e n t e s  f o r m a c i o  - 
n e s  s o c i a i e s ,  Los m a z a t e c o s  a l  i g u a l  que o t r o s  grupos é t -  
n i c o s  e s t u d i a d o s  en l a  c i u d a d  s i r v e n  de e j e m p l o  de e s t a  - 
a d a p t a c i ó n  mediante  e l  mecanismo m i g r a t o r i o .  

Ce acuerdo  a l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  e s  p o s i b l e  d e t e r m i  - 
n a r  que l a  m i g r a c i 6 n  de l o s  m a z a t e c o s  obedece  a f a c t o r e s  
econ6micos  de p a u p e r i z a c i 4 n l  de l a  i n t r o d u c c i ó n  de un mo- 
n k c ü l t i v o ,  l a  e s c s s é z  de t i e r r a s  h e r e d a b l e s  i n s u f i c i e n  - 
t e s ;  e l  e x c e d e n t e  de p o b l a c i d n ,  e s  e x p u l s a d o .  

La m i g r a c i d n  s e  c o n v i e r t e  a s í  en una forma de ayuda - -  L 

ecnnbmica  de l o s  m i g r a n t e s  a s u  p u e b l o , l a  c u a l  l l e g a  en - 
:forma de d i n e r o  o p o r  medio de ayuda a p a r i e n t e  p o r  medio 

,<de r e d e s  de ayuda. En e s t e  s e n t i d o , l a  m i g r a c i 6 n  c o b r a  p a r  
titular i m p o r t a n c i a  e n  e l  s e n t i d o  mismo de l a  m i g r a c i ó n  - 
como forma de c o n s e r v a c i ó n  y r e p r o d u c c i ó n  d e l  grupo.  

- 

La g e n e a l o g i a  e l a b o r a d a  m o s t r a r á  como l o s  m i g r a n t e s  - -  
mazatecos  son p r i n c i p a l m e n t e  hermanos mayores y pr imos .  

Las g r á f i c a s  ## 2 en donde se p r o c e s a n  d a t o s  como e d a d ,  1 
t i empo de l l e g a d a  muestran  cómo l a  p o b l a c i ó n  de m i g r a n t e s  

que l o s  hombres migran más que l a s  m u j e r e s  y que s u  edad 
a l  migrar es también  menor a l  l l e g a r  a l a  c i u d a d  que l a s  ; 
muj eres.  

es  e n t r e  l o s  7 - 18 años de e d a d ,  a s í  como e l  p r e s e n t a r  ; I" 
I 

! 

"Él fendmeno de l a  m i g r a c i ó n  se p r e s e n t a  e n  forma muy - 
c l a r a  en  las  c i u d a d e s  que r e c o g e n  g r a n d e s  o l e a d a s  de m i  - 
g r a n t e s  d e l  campo. * 
._ - 



La c i u d a d  de Y é x i c o  e s  l a  que capta  e l  mayor n€hero de 
m i g r a n t e s .  E l  5rea m e t r o p o l i t a n a  t e n l a  e n  1 9 7 0  aproximada - 
mente 8 m i l l o n e s  de h a b i t a n t e s ,  de l o s  c u a l e s  más de l a  - 
t e r c e r a  p a r t e  h a b í a n  n a c i d o  f u e r a  de s u s  l l m i t e s .  En l a s  

' ú l t i m a s  t r e s  décadas  l a  c i u d a d  de México h a  p e r c i b i d o  apro  - 
ximadamente e l  5 0 %  de l o s  m i g r a n t e s  e n  t o d o  e l  p a l s  t e n i e n  - 
do mayor i n t e n s i d a d  de f l u j o  m i g r a t o r i o  e n  l a  d é c a d a  de - -  
1 9 6 0 - 1 9 7 0 .  

(Romer M a r t h a ;  1 9 8 2 ,  p.  9 )  

E s t e  d a t o  s e  c o n f i r m a  e n  e l  c a s o  de l o s  m a z a t e c o s ,  como 
l o  m u e s t r a  l a  g r á f i c a  #1 en  donde s e  demuestra  que l a  épo-  
ca de mayor i n t e n s i d a d  de f l u j o  m i g r a t o r i o  e s  en 1 9 6 0 - 1 9 7 0 .  
La migration de l o s  m a z a t e c o s  no es  r e c i e n t e ,  e l  m i g r a n t e  
m9s v i e j o  l l e g ó  en  1 9 5 7 .  

Los r a s g o s  g e n e r a l e s  d e l  p a t r ó n  m i g r a t o r i o  s o n :  l a  f o r -  
ma de t r a s l a d o  a l a  c a p i t a l  es en l o s  m i g r a n t e s  r e c i e n t e  
d i r e c t a m e n t e  a l a  c a p i t a l ;  a l o s  m i g r a n t e s  e s t a b l e c i d o s  ha - 
c i e n d o  a l g u n a s  e s c a l a s  en c i u d a d e s  i n t e r m e d i a s .  Su a r r i b o  
a l a  c a p i t a l  e s  a muy temprana edad ( 7 - 1 8  a ñ o s )  y s u  e s t a  - 
do e i v i l  s o l t e r o s .  La forma e n  que migran  e s  i n d i v i d u a l  o 
p o r  grupos .  

Estas  carac ter í s t i cas  son c o m p a r t i d a s  p o r  o t r o s  grupos 
é t n i c o s  e s t u d i a d o  en  l a  c iudad:  mazahuas y o t o m í e s .  

La g r á f i c a  #3 m u e s t r a  una a l t a  d e n s i d a d  de p o b l a c i ó n , -  
en l a  zona c e n t r o  de l a  c i u d a d ,  s i g u i e n d o  en  i m p o r t a n c i a  
Ciudad N e t z a h u a l c ó y o t l .  En e l  c a s o  de l a s  v e c i n d a d e s  y e -  
d i f i c i o s  d e l  c e n t r o  muestran  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  en  
las  formas de v i d a ;  a l g u n o s  v i v e n  cómodamente en s u  mayo- 
r f a  migrantes e s t a b l e c i d o s ,  que son  dueños de s u  departa-  
mento. En o t r o s  c a s o s  sólo r e n t a n  y g e n e r a l m e n t e  compar- 

. ten  con  o t r o s  m a z a t e c o s  fami l iares  o a m i g o s ;  s u s  c o n d i - -  
c i o n e s  de vida son muy p o b r e s .  
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Una a c t i v i d a d  r e c i e n t e  para  algunas f a m i l i a s  mazatecas 

e s  l a  v en ta  ambulante de productos e l e c t r ó n i c o s  importados, 
que e s  o rgan i zada  po r  e l  Departamento d e l  D i s t r i t o  F ede ra l  
en t i a n g u i s  comerc ia l es  a f i l i a d o s  a l  PRI. Un e lemento  i m -  
p o r t an t e  a cons ide ra r  e s  s i  e s t e  t i p o  de empleo es e l  r e s u l -  
t ado  únicamente d e l  desempleo en l o s  s e c t o r e s  p roduc t i vos  o 
s i  e l  mismo s is tema encuentra en e s t e  subempleo c i e r t a  fun- 
c i ona l i dad .  Por e j emplo  en l a  ciudad de México  algunas em- 
p resas  que no l og ran  c o l o c a r  sus productos  en l o s  cana les  
usuales  de d i s t r i b u c i ó n ,  como supermercado o po r  p r á c t i c a s  
monopólicas de empresas compe t i t i vas ,  han encontrado muy 
conveniente  e l  en t r e ga r  sus productos  a vendedores ambulan- 
tes (Ar i spe ;  1 9 7 9 ,  p. 199 ) .  

En e s t e  caso  e l  comerc io  ambulante organizado t i e n e  gran 
importanc ia  en cuanto a l a  d i s t r i b u c i ó n  a gran e s c a l a  de p ro -  
ductos importados que venden en l o s  t i a n g u i s  d e l  c en t ro .  Las 
bodegas que d i s t r i buyen  l a  mercancía se encuentran en Tep i t o .  

La s o l i d a r i d a d  grupa1 s e  man i f i e s ta  de d i v e r sa s  formas: 
dando a l o j amien to  y comida, a s í  como e l  funcionar como con tac to  
de algún ampleo para  e l  nuevo mi'grante. 
s i one s  no es equ ipa rab l e  y s e  e s t a b l e c e  b a j o  una r e l a c i ó n  
d e s i gua l  e n t r e  e l  migrante  r e c i e n  l l e g a d o  y e l  que t i e n e  
t iempo de r e s i d i r  en l a  urbe, e s  común que e s t e  ú l t imo  e s -  
t a b l e z c a  l a s  cond ic iones  de ayuda. 

Dicha ayuda en oca- 

Los ing resos  son de acuerdo a l a  a c t i v i d a d  econdmica que 
desempeñan; l o s  que p e r c i b en  l o s  m'ls ba j o s  ing resos  son. l o s  
vendedores de o s t i one s ,  e l o t e s ,  b o l e r o s ,  es t - ibadores ,  emplea-. 
dos en l a  v e n t a  de t acos ,  t r a b a j o  en quehaceres domesticos, 
cos ture ras ,  empleades de t i endas  de abar ro t es ,  chalanes 
(ayudante de a l b a ñ i l ) .  
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En c i u d a d  NezahualcÓyot l  los a s e n t a m i e n t o s  también  p r e -  
s e n t a n  d i f e r e n c i a s  marcadas e n t r e  l o s  m a z a t e c o s ,  a l g u n o s  
son dueños de l o s  p r e d i o s ,  en l o s  c u a l e s  l o g r a r o n  c o n s t r u i r  
desde una casa modesta  (con material  de c a r t ' o n ,  h a s t a  casas 
de dos p i s o s  con t a b i q u e  y buenos acabados  de p i n t u r a  y he-  

r r e r f a ) ,  l o s  m a z a t e c o s  de b a j o s  r e c u r o s  también  se ven en  
l a  n e c e s i d a d  de r e n t a r .  

E l  l u g a r  de r e s i d e n c i a ,  s e  puede g e n e r a l i z a r  es común p a -  
r a  l o s  fami l iares ,  s u  u b i c a c i ó n  como d i c e  B u t t e r  w o r t h ,  19  
p.  2 6 7 ,  se  va r e a l i z a n d o  a l r e d e d o r  de l o s  p r i m e r o s  m i g r a n t e s .  
Aunque l o s  m a z a t e c o s  se  van desplazando d e l  c e n t r o  h a c i a  
l as  a f u e r a s  d e l  Zirea m e t r o p o l i t a n a  ( N e t z a h u a l c 6 y o t l ) ,  s i -  
guiendo e l  mismo p a t r b n .  E x i s t e n  aunque en menor p o r c e n t a j e  
mazatecos  d i s p e r s o s  p o r  o t r o s  rumbos de l a  c iudad.  

Los mazatecos  e n  l a  c i u d a d  p r e s e n t a n  un a l t o  grado  de 
i n t e g r a c i ó n  g r u p a l ,  s u  l u g a r  de r e s i d e n c i a  e s t á  i n t e g r a d o  
p o r  p a r i e n t e s ,  s u  s o l i d a r i d a d  g r u p a l  se  demustra  a l  dar 
ayuda para c o n s e g u i r  empleo. 

La m o v i l r d a d  s o c i o e c o n 6 m i c a  a l c a n z a d a  p o r  a lgunos  maza- 
t e c o s  no n e c e s a r i a m e n t e  i n f l u y e  de manera n e g a t i v a  en  l a  
i n t e r a c c i d n  con  l o s  demás, e s t o  puede t e n e r  r e l a c i 6 n  d i r e c -  
t a  con l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  h a c i a  d e n t r o  d e l  

grupo que l o  l l e v a  a c o n t i n u a r  con sus r e l a c i o n e s  con l o s  
demás, aunque s u  n i v e l  de v i d a  se eleve.  

P a r a  s u  a d a p t a c i d n ,  l o s  mazatecos  toman a lgunos  e l e m e n t o s  u r -  
b a n o s ,  es n e c e s a r i o  menc ionar  e n t r e  e l l o s  e l  p r o c r e a r  p o c o s  
h i j o s  en  l a  c iudad.  

Los j d v e n e s  y s o l t e r o s  m a z a t e c o s  se i n t e g r a n  rápidamen- - 
t e  a las  a c t i v i d a d e s  recreativas que b r i n d a  l a  c i u d a d ,  ade- 

más. de implementar  nuevas  formas de reuni'on o i n t e g r a c i ó n  
grupa1,como es e l  c a s o  de sus p a s e o s  p o r  e l  parque  de l o s  

> 
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venados, o t r a  forma de i n t e g r a c i ón ,  aunque e s t a  e s  hac i a  
adentro  d e l  grupo y que y a  e x i s t c  en sus luga res  de o r i g en ,  
e s  e l  juego  de ba l ón -ces to ,  e l  cua l  reúne a gran número de 
f a m i l i a s  mazatecas que v i v e n  en l a  ciudad. Otra  nueva a c t i -  
v i dad  que reúne a l o s  migrantes  j ó venes  r e c i é n  l l e g ados  e s  
e l  c i n e ,  Sus r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y econ6micas con e l  r e s t o  
de l a  pob lac i8n  urbana, son secundar ias ,  aunque en algunos 
casos eran más f u e r t e s  que con l o s  d e l  grupo. 

Un elemento de a t r a c c i e n  que t i e n e  l a  ciudad para  l o s  maza- 
t e c o s  e s  l a  oportunidad de empleo y e l  i n g r e so  supe r i o r  a l  
d e l  campo. Las a c t i v i d a d e s  económicas son d i v e r sa s ,  p e r o  
en su mayorPa s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  ded i ca rse  a l  comercio en 
todos  sus n i v e l e s :  desde e l  comercio ambulante no o rgan i -  
zado, has ta  s e r  p r o p i e t a r i o  de un r es tauran te  o t i n t o r e r z a .  

Los migranLes con más tfempo de r e s i d e n c i a  en l a  ciudad 
son l o s  más e s t a b l e c i d o s  edmómicamente, algunos con o f i c i o s  
aprendidos en l a  ciudad. 

La forma de obtener  empleo e s  a t r a v e s  de r e l a c i o n e s  f a -  
miliares, de compadrazgo y a t r a v é s  de l os  pa isanos que l l e v a n  
a l  pueblo  informaclán sobre  l a s  ocupaciones en l a  ciudad. 

Existe l a  e s p e c i a l i z a c i 6 n  ocupac ional  p o r  parentesco ,  
generalmente e s  t r a s m i t i d a  p o r  l o s  primos o hermanos mayo- 
r e s ,  p o r  e j emplo ,  l a  t i n t o r e r 5 a  y e l  ramo de l a  decorac ión.  
E l  ap rend i za j e  de d i cho  o f i c i o  e s  dado p o r  un p a r i e n t e  p a i -  
sano. 

La d i f e r e n c i a c i ó n  ocupac ional  e s t á  p r esen te  en l o s  j ó-  
venes que s e  dedican a l  ramo de l a  cons t rucc iQn,  l a s  mu- 
chachas en e l  t r a b a j o  domést ico  y l a s  mujeres como costu- 
r e ras .  

La mayoría de los  migrantes  l l e g a n  Sin ad i es t ramien to  
alguno sobre  l a s  a c t i v i d a d e s  urbanas. 



Una actividad reciente para algunas familias mazatecas, es 
la venta ambulante de productos electrónicos importados, orga- 
nizado por el DDF., en tianguis comerciales afiliados al PRI. 
Un elemento importante a conciderar. es si este tipo de subem - 
pleoes resultado únicamente del desempleo en otros sectores 
productivos, o si el mismo sistema encuentra cierta funcionali 
dad en el. Por ejemplo en la ciudad de México, algunas empre- 
sas que no logran colocar sus productos a través de l o s  cana- 
les usuales de distribucian, como son los supermercados, o 

através de prácticas monopólicas de empresas competitivas, han 

res--ambulantes. (Arispe; 1 9 7 9  ,p. 1 9 9 ) .  
encontrado muy conveniente, el entregar sus productos a vendedo - 

El comercio ambulante organizado, tiene importancia en cuan - 
to a l a  distribución a gran escala de productos importados que 
venden en los tienguis del centro. Las bodegas que distribuyen 
la mercancfa se encuentran en Tepito. 

La solidaridad grupal, se manifiesta de diversas formas: dan - 
do alojamiento y comida a nuevos migrantes, asl como ser el 
contacto para algún empleo. Dicha ayuda no se establece en for- 
ma horizontal, se establece bajo una relación desigual, entre 
el migrante recién llegado y el que tiene tiempo de residir en 
la capital, es común que este último establezca las condiciones 
en q ue se ayude. 

Los ingresos son de acuerdo a la actividad econdmica que se 
desempeñe; los que reciben les más bajas remuneraciones son los 
vendedores de ostiones, elotes, boleros, estibadores, emplea- 
dos de tiendas de abarrotes, en el servico doméstico, costurg 
ras, chalanes (ayudante de albañil), e t c ;  

Los empleos en que se logra obtener má del dalario mínimo, 
son aquellos que se encuentran en el sectcr formal de la pro- 
duccián; estos son obreros en fábricas: de pan de la Bimbo, de 
cordeles para corriente eléctrica, en fábricas de muebles y de 
escobas. 
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Las actividades económicas en donde se percibe más tiel sa- 
lario mlnimo son: tintorerfa, tienda de peletería. tapicería, 
colocación de papel tapiz, alfombras, joyero, etc. Para aque- 
llos que son propietarios de negocios como son : una funera- 
ria, o dueños de un restaurant, sus percepciones monetarias 
son más estables y olgadas. Esto significa que al dedicarse a 
actividades comerciales han logrado un ascenso en su nivel y 
calidad de vida. 

Los elementos culturales que se mantienen en la capital, 
son entre otros el lenguaje, la coheción de grupo, sus rela- 
ciones de parentesco, matrimonio y compadrazgo, que son adap- i, 
tadas a las necesidades de la ciudad. 

Las relaciones sociales con su comunidad de origen, no 
las pierden, se establece un intercambio de visitas entre los 
migrantes que van a su pueblo y viceversa. Como en la mayorda 
de grupos étnicos que viven en la ciudad, las visitas para su 
pueblo en tiempo de fiestas son obligadas . 

Otro vfnculo con su pueblo se dá através de la ayuda econd - 
mica que ctljortan a la familia. Sin excepción los mazatecos en- 
trevistados, cuado trabajn en la ciudad y que son solteros, ca - 
si del 30  al 40% de sus ingresos son remitidos a su comunidad; 
esto no significa que cuando viven en pareja y tienen hijos 
no brinden ayuda a su pueblo, la ayuda consiste en dar aloja- 
miento, comida y contacto para encontrar trabajo a parientes 
recién llegados. 

Existen familias"c1ave" , que por el cúmulo de experiencias 
que tienen, son importante centro de atracción para la comuni- 
dad mazateca de Huautla y de otras rancherías que se dirigen a 
la ciudad. 

En cierta forma desarrollan un modelo sobre la base infor- 
mal de sus relaciones sociales de grupos familiares. Estas 
personas claves actúan como guías o maestros en la urbe para 
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ro con los parientes en la ciudad. 
En el período que comprende de 1960-1977, es cuando el 70% de 
l o s  migrantes zapotecos llegan a la ciudad, en el caso de los 
mazatecos llegan con más intensidad a la capital entre 1964- 
1970. 

Al llegar a la ciudad, los migrantes son ridiculizados, abuk- - 
san de ellos el resto de la poblacibn urbana que tiene contac- 

tificables como indígenas y los estigmatizan. La forma de enfrez 
tar el problema para los dos casos es su identidad de grupo. 

to con ellos por contar con una lengua materna que los hace iden - 

La ayuda mutua es la manera en que el grupo maneja la informa - 
cibn, controlan los recursos que estén a la mano para adaptarse 
al medio. 

Los migrantes establecidos pueden presentar dos tipos de es- 
trategias de adaptacibn urbana: 1) individualizada y 2) estrate - 
gias con bases corporativas. 
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