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En la ciudad de Acapulco Guerrero, es comun ver a 10s indigenas 
del Alto Balsas recorrer las calles, las playas, 10s cafes y 10s 

restaurantes o verlos sentados pintando -como ensimismados- 
cerkmica o las hojas de papel amate. Se les identifica por su 

atuendo: las mujeres con sus largas faldas de satin, trenzas y 
artesanias en el  hombro; 10s hombres con su sombrero, huaraches y 

sus imperturbables rasgos. Es f ici l  localizarlos en 10s mercados 

artesanales o en el "zbcalo", en donde se les oye platicar entre si en 

mexicano y hablarle a1 mriaa en espaiiol, ingles y hasta francbs. Se 
les distingue de otras etnias del estado de Guerrero, por 10s 

productos que venden -amate pintado, cerAmica decorada, pulseras y 
collares de piedra-, por su idioma, por la  manera de abordar a1 

cliente, por c6mo se distribuyen el mercado en la ciudad, por ser 
productores directos y revendedores de artesanias producidas en su 

regi6n y porque generalmente no se emplean. 

Son indigenas que viven cerca del "centro" y en colonias 
marginadas de la ciudad, donde reproducen el estilo de vida de sus 

pueblos, que van a sus comunidades de origen a cumplir con 10s 
cornpromisos, asumir 10s cargos que les son asignados o festejar a1 

Santo Patrbn, l a  virgen o a 10s muertos. Indigenas quizhs herederos 

de la cultura del Anzihuac que, a pesar de haber permanecido por afios 

en la ciudad, se autoreconocen como nahuas o mexicanos; es decir, 
como grupo knico. 

Es precisamente l a  forma como asumen su identidad lo que 
llama la atencibn. En medio de una ciudad que en las filtimas dbcadas 

ha tenido un crecimiento vertiginoso y cuya principal actividad es el 

turismo, muchos de estos nahuas han creado estrategias econbmicas, 

sociales y culturales, que Ies ha permitido subsistir material y 
btnicamenre. Los pueblos donde son originarios pueden ser ubicados 

-de acuerdo a la  delimitacibn propuesta por Catherine Good (1988)- 
en una regi6n geogrhfico-cultural localizada en l a  cuenca del Rio 

Balsas-Mezcala, a1 norte del estado de Guerrero (vbase mapa 3 ) .  Son 

aproximadamente 15 comunidades, 8 de ellas "amateras", es decir, 
que tienen como principal fuente de ingresos, la  pintura en papel 



amate. De estos, San Juan Tetelcingo, Maxela y Ameyaltepec son 10s 
que tienen el mayor numero de habitantes radicand0 ,definitiva. 

estacional o temporalmente en Acapulco y son ejemplo extremo de la 

conservation de la identidad 6tnica y de la aculturaci6n. 

Los problemas de investigacibn del presente trabajo, tienen 

que ver con el anaisis de las estrategias y el proceso de adaptacibn 

de 10s indigenas a l a  ciudad y su relacibn asimktrica con la sociedad 

nacional. De ahi que tuve que estudiar el desarrollo de las relaciones 
tradicionales de estos grupos -carnbios y permanencias-, sus 

relaciones socio-econbmicas, el porqub migran, 10s rasgos que 10s 

diferencian de la sociedad nacional y 10s factores histbricos que 10s 

caracteriza como etnia. Esto me permiti6 constatar cbmo es que 10s 

nahuas de ciertos pueblos, reproducian su cultura tradicional a 

traves de -0 a pesar de- 10s vinculos que establecen por rnedio del 

comercio, con l a  economia capitalista del pais. Pude comprobar que 

10s migrantes originarios de San Juan Tetelcingo y Ameyaltepec, se 

integraban a l a  ciudad de Acapulco desarrollando una serie de 

estrategias economicas y culturales, que les permitia subsitir como 

grupo frente a la  cultura dominante de la ciudad; mientras que de l a  

produccibn y venra de artesanias, obtenian ingresos y hasta 

excedentes, con la reproducci6n de 10s estilos de vida propios de las 

comunidades de origen -economia de subsistencia, relaciones 

famil iares  y comuni tar ias ,  re l ig ibn,  f i es tas ,  ceremonias ,  

simbolismo, etc.. subsistian cultural y ktnicamenre. Es decir, eran 

capaces de integrarse a la urbe a travbs de un sincretismo cultural, 

concept0 que puede definirse operacionalmente como aquellos 

elementos culturales que siendo ajenos a una etnia, son aprupiados 

por 6sta a1 llevar a cabo una especie de sintesis, en la que aparecen 

fusionadas l a  cultura tradicional y -en este caso- l a  cultura propia 

de la ciudad. Asi, analizo el proceso de integracibn sociocultural de 

tales migrantes en la ciudad de Acapulco, la manera en que ofrecen 

resistencia a1 cambio y se da, en 6ltima instancia, su aculturacibn 

ylo sincretismo. 
He  dividido en cuatro capitulo este trabajo, cuyo orden 

responde a cierta lbgica metodol6gica que tratare de explicar 



someramente. Consider0 que para el trabajo tebrico etnolbgico es 

indispensable recurrir a las aportaciones de la arqueologia, 

etnohistoria, etnografia y antropologia social (entre otras). De esta 

manera nuestro acercamiento a1 fen6meno social sera mas certero. 

Sin embargo, nuestra estrategia investigativa puede enriquecerse, si 
a1 trabajo intedisciplinario sumamos el C;r~nsdisc~;Of~n~~rio, esto es, 

si  recurrimos a otras disciplinas cientificas cercanas a l a  

antropologia; por ejemplo, la  sociologia y la economia -por citar dos 

de ellas. Creo que este recurso es valido siempre y cuando no se 
pierda de vista el eje central que guia el quehacer antropolbgico 

(objeto de estudio tebrico). 

Siguiendo este criterio, en  el capitulo primer0 defino y 

delimito las dos regiones estudiadas (Alto Balsas y Acapulco), 

ano tando  sus  ca rac t e r i s t i ca s  e tnogra f i ca s ,  eco log icas ,  

poblacionales, econbmicas y socioculturales; consideraciones que me 

permiten abordar, desde una perspectiva aatropolbgica y sociolbgica, 

las causas de la migracibn de 10s indigenas que me ocupan. 

En el capirulo segundo, estudio la historia antigua de lo que hoy 

es el estado de Guerrero (analisis diacrbnico), procurando 

contextualizar el desarrollo y cambio social del Alto Balsas, con el 

de Mesoamkrica. Reviso someramente la d i n h i c a  seguida por la 

regibn despues de la conquisra, el Siglo XIX, inicios del XX, hasta la 

aparici6n de l a  produccibn y comercializaci6n del papel amate a 

fines de 10s 50s, hecho que vino a definir un nuevo rumbo de algunos 

de esos pueblos. 

En el capitulo tercero, hago un estudio etnografico (sincrbnico) 

de San, Juan Tetelcingo y Maxela, cornparando entre si su estilo de 

vida, instituciones, creencias, relaciones familiares y comunitarias, 

ingresos, produccibn, etc. Asi mismo, hago referencia a l a  

organizaci6n politica que aglutina a 10s pueblos de la regibn, 

contextualizkadola en el movimiento indigena eaatal  y nacional y en 

las nuevas condiciones del pais a raiz de 10s acontecimiento 
ocurridos en Chiapas. 

El hltimo capitulo es un estudio etnografico de 10s migrantes 

de San Juan Tetelcingo y Maxela en la ciudad de Acapulco (analisis 
sincrClnico), en donde nuevamente comparo su estilo de vida y analizo 



10s cambios que aparecen en su identidad y cultura a partir de cbmo 

se integran a la ciudad. 

A1 final reproduzco tres entrevistas con indigenas nahuas, las 

que no son sino historias que reflejan una particular concepci6n 

sobre la vida y dejan ver 10s avatares por 10s que todos 10s dias 

pasan estos hombres y mujeres, en  su lucha por subsistir y 
reproducirse. Ctnicamente. Ademfis, sumo un glosario con algunos de 
10s conceptos empleados a lo largo del trabajo. 

En cada capitulo hay una reflexion te6rica, ya  que estoy 

convencido de que la recopilacidn etnogrkfica debe estar guiada por 

la reflexibn etnol6gica. Las tkcnicas y mCtodos a 10s que recurri, 
fueron desde 10s tradicionalmente antropol6gicos (observaci6n 

participantes, comparaci6n, entrevistas),  hasta el  de otras 

disciplinas cientificas como l a  sociologia (encuestas). 

Desde mi punto de vista la  antropologia sociocultural tiene 

como preocupaci6n central, explicar el curso y l a  evoluci6n de l a  

sociedad, registrando y encontrando 10s porquks, comparando y 
estudiando -tanto diacrbnica como sincr6nicamente- el cambio y 
dando cuenta de las estructuras internas de las sociedades concretas 

que se estudian. Tal concepci6n defini6 la teoria y metodologia que 

utilicC. 

Meses de trabajo y de convivencia con 10s indigenas nahuas 

(con algunos de 10s cuales guardaba arnistad desde aiios a tds ) ,  me 

llevb terrninar esta investigaci6n. A todos esos hombres, mujeres y 
niiios, que todos 10s dias luchan por subsistir como etnia y que de 

buena gana me enseiiaron, informaron y mostraron c6mo es que 

enfrentan la vida, mi agradecimiento. 
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compaiieros de maestria, discuti las hip6tesis, objetivos y marco 
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ALTO BALSAS Y ACAPULCO, REGIONES GEOGRAFICO- 

CULTURALES 

Hasfa cierto puffto resulfa ocfoso 
a ver~guar qud aspectos de las ~ u l ~ u r a s  

indfgenas contempo&neas tienen un 
orfgen netameore precoloni8l. El 

problears no est.4 am, sino en determionr 
cudles son l os factores y elementos que 
coofiguraff la exfstencia real objeriva y 

subjetiiva de culturas dmicas lirdfgenas en 
la hiscoria contempordnea de Mdxf'co, y de 

qud manera dstas ban interacruado con la 
cultura domiffante, la llsatada soc~edad nacioffaf. 

La Cultura Popular y la Creaci6n Intelectual 
Rodolfo Stavenhagen 

El estado de Guerrero se localiza en el suroeste de la Repliblica 

rnexicana, colinda al norte con 10s estados de Morelos, M6xico y 

Michoacdn, al oriente con Puebla y Oaxaca, al occidente con 

Michoacdn y al sur con el litoral del Oceano Paclfico (v6ase rnapa 1). 

Ocupa, en extensidn, el d6cirno cuarto lugar del pals con 

aproxirnadarnente 64,450 kildrnetros cuadrados (3.2% del territorio 

nacional). Tiene 75 rnunicipios. En sus llrnites se localiza la 

prolongacidn de la Sierra Madre del Sur y la continuacidn de la Sierra 

del Nevado de Toluca. Cuenta con recursos aculferos, Areas boscosas 

y una gran diversidad de climas. Se divide en tres regiones 

geogrdficas: costera, que cornprende las costas Chica y Grande; 

Tierra Caliente, donde se localiza la cuenca del Rio Balsas (zona 

norte) y la regidn de la Sierra. 

Seglin el XI Censo General de Poblacidn y Vivienda (INEGI, 

1990), a fines de 10s ochenta el estado contaba con 2,620,637 
habitantes, con una poblacidn econdrnicarnente activa de 636,938 



personas. De Bstas ult imas. 222,670 se  dedicaban a1 sector 

primario, 103.128 al secundario y 260,760 al terciario. En el cuadro 

nl imerol anoto las 7 lenguas indigenas mas habladas en el estado, de 
las 48 registradas. 

CUADRO 1 

Siete de las lenguas indigenas mas habladas 
en el  estado d e  Guerrero 

Lengua 

Nahuatl 
Mixteco 
Tlapaneco 
Amuzgo 
Zapoteco 
Chocho 
Maya 

No. de hablantes 
de 5 alos y mks 

Guerrero tiene 298,532 personas mayores de 5 afios que hablan 

alguna lengua indfgena (mhs del 10% de su poblacion y 5.7% del total 

nacional), de las cuales 86,219 no hablan espafiol, mientras que hay 

61,842 personas menores de 4 afios cuyos jefes de familia usan 

alguna d e  estas Ienguas. AteniBndonos a estos datos, la  Btnia 

mayoritaria en el estado es la nahua. Como veremos mhs adelante, 

tanto en la regi6n expulsora de migrantes en el Alto Balsas, como en 

la de destino (Acapulco), predomina tambien esta etnia. A nivel 
nacional, Guerrero ocupa el octavo lugar en cuanto a poblacion 

indigena de acuerdo al cuadro 2. 



CUADRO 2 

Ndmero de indigenas en algnnos estados 
de la Rep6blica 

Oaxaca 1 615 780 
Chiapas 1 168 502 
Veracrnz 948 778 
Pnebla 848 628 
Yucatan 832 518 
MCxico 536 215 
Hidalga 527 163 
Guerrero 450 284 
D.F. 134 125 

Total de indigenas en 10s 31 estados y el D.F. : 8 725 827 

Flcrtt: CiCras p r t h i r u t s  M-#l)dirtcti6r 
Ic InrcstigrciLr-IBAI. Berirt8 Ojyrrci No. 

19. Uril Ic 1993. P. 53. 

En seguida anoto algunas caracteristicas ecol6gicas y 

culturales, tanto del lugar de origen de 10s migrantes nahuas del 

Alto Balsas, como de Acapulco. Se trata de las razones 

macrosociales o causas mediatas e inmediatas del fen6meno 

migratorio en la regi6n. Como veremos, la fisiografia del estado 

influye en sus diferentes climas. La Sierra Madre del sur que limita 

en la cuenca del Rlo Balsas-Mezcala divide al territorio en dos zonas: 

la regi6n interna y la regi6n externa. 

1.1. Regidn interna: pueblos de la cuenca del  A l to  

B a l s a s  

En la llamada regi6n interna del estado de Guerrero, predomina 

el clima seco y caliente y no hay vientos humedos del paclfico. Aqui 

esta ubicada la cuenca del Rio Balsas-Mezcala (ocupa el 21.1% de la 

superficie estatal). Es una de las regiones mas aridas del estado e 

incluso ha sido considerada como "uno de 10s polos mas grandes de 

calor del pals" (B/anco, 7983.' 9 ) .  Su clima depende de la altitud de 

la depresh ,  de tal manera que en la medida en que esta disminuye, 



el clima es mas seco y caliente. La zona esth limitada al norte por 

el eje volcBnico, desde el cerro de la Malinche hasta el sureste del 

estado. Por el este colinda con la sierra de Oaxaca y por el oeste y 

el sur con la Sierra Madre del sur (Lozmo, 1983:13 ). La cuenca del 

rio Balsas esta subdividida en Cuenca Alta y Cuenca Baja; sus partes 

mas bajas estan entre 10s 200 y 500 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.). Su flora corresponde a las altas temperaturas de la zona: 

bosque tropical caducifolio. 

El Alto Balsas comprende (de acuerdo a la delimitaci6n de C. 

Good; 1988) las poblaciones de Ameyaltepec, Oapan, Ahuehuepan, 

Ahuelican, Analco, San Juan Tetelcingo, San Agustin Ostotipan, 

Totolzint la,  Tlacozont i t lan, Tula,  Tlamamacan, San Marcos 

Guacatzingo, Xalitla, Maxela, San Miguel Tecuixiapan y San Francisco 

Zumatlan entre otros. Pertenecen a 10s municipios de Huitzuco de 

10s Figueroa, Tepecoacuilco de Trujano y Zurnpango, asi corno a 10s 

distritos de Hidalgo (situado en la parte septentrional de la sierra de 

Guerrero, aunque llega a cornprender 10s valles de lguala y Cocula) y 

Los Bravo (vease mapas 2 y 3). Esta habitado por nahuas, ejidatarios 

y/o comuneros que se reproducen a traves de una economla de 

subsistencia y producen artesanias corno el papel amate pintado, 

cerhmica decorada, rntiscaras de corteza de arbol o figurillas de 

barro. La regi6n interna es un area geografica y cultural, en donde 

cada estilo de vida estt i  permeado por las estrategias de 

subsistencia, que cada comunidad ha desarrollado a lo largo de su 

historia y por la manera en que se han insertado en la economia 

capitalists de l  pa i s .  Veamos  a lgunas  ca rac te r i s t i cas  

socioecon6rnicas de dos de 10s principales municipios arriba 

anotados. 

1 . 1  .l. Tepecoacu i lco  de  Tru jano 

Tiene corno cabecera la ciudad de Tepecoacuilco (altitud: 18  

17" 4 2 ,  Longuitud: 99 28' 00"). En nahuatl el nombre significa 

"cerro de las culebras pintadas". Antes de la llegada de 10s europeos 

estuvo habitado por Coixcas y mexicas. Los misioneros agustinos la 



fundaron en 1540 y corno rnunicipio fue constituido en 1859. Su 

superficie total es de 984 kil6rnetros cuadrados (1.5% del estado). 

Tiene altitudes entre 10s 250 a 1000 rnsnrn. Su clirna es sub-hurnedo 

con lluvias en verano y con precipitaciones que van de 700 a 1100 

rnrn anuales. Cuenta con 34 localidades. En 1987 tenla 36,223 

habitantes con una densidad de poblaci6n de 36.8 personas por 

kil6rnetro cuadrado y con una tasa de crecirniento media anual de 

1.9%. Su PEA era de 16,559 personas. En el rnisrno aiio la tenencia 

de la tierra cornprendia 49,316 has. de ejido, 49,205 de tierra para 

cornuneros y 2,096 de pequefia propiedad. El sector prirnario absorva 

al 45.8% de la PEA. La producci6n de papel arnate era considerada una 

irnportante fuente de ingresos de la poblaci6n. 

Tepecoacuilco cuenta con 163.7 Krns. de carninos, 42 

pavirnentados y 121.7 Krns. de terraceria. Tiene 62 escuelas, 

principalrnente del grado preescolar y prirnaria, rnientras que el 

lndice de analfabetisrno es alto sobre todo entre la poblaci6n 

indigena. 21 localidades tienen servicios de salud. Respecto a la 

vivienda, 33.9% de ellas no tiene luz elbctrica, 62.8% no tiene agua 

entubada y 96.6% carece de drenaje (Fuente: CEPES;1987: 93-95). 

Segun el XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 8.306 

personas hablan alguna lengua indigena (nahuatl: 8,086) en el 

rnunicipio. de las cuales 1,671 no hablan espafiol. El jefe de farnilia 

de 1,289 nifios rnenores de 4 afios de edad, habla alguna lengua 

indlgena (1,255 nahuatl). 

1.1.2. Hui tzuco de 10s Figueroa 

Este rnunicipio se localiza en la parte norte del estado. Tiene 

corno cabecera la ciudad de Huitzuco (latitud: 18 18' 16". Longuitud: 

99 54' 19"). Su nornbre en nahuatl significa "lugar de espinas". Antes 

de la llegada de 10s espaholes estuvo poblado por coixcas y rnexicas 
(vease capitulo 11). Se instituyo corno rnunicipio en el afio de 1850. 

Su superficie total actual es de 921.9 Kil6rnetros cuadrados (1.4% 

del total del estado). Tiene altitudes que van de 10s 250 a 2000 

rnsnrn, con un clirna calido sub-hurnedo, y Iluvias en verano con 



precipitaciones de 800 a 1000 mm anuales. EstA conformado por 42 

localidades. En 1987 el municipio contaba con 18.639 hombres y 

18,197 mujeres, que daban un total de 36,836 habitantes. La 
densidad de poblacidn que presentaba era de 40.0 personas por 

kil6metro cuadrado, con una tasa de crecimiento media anual de 1.4% 

(de 1985-87). En el mismo aho su PEA era de 14,532 personas. 

Respecto a la tenencia de la tierra, 52,024 has. eran ejidales, 1,500 

comunales y 5,932 pequeha propiedad. Los recursos naturales 

principales con que cuenta el municipio son rocas y minerales (plata, 

antirnonio, cobre, estaRo y hierro). 

El sector primario absorve al mayor nurnero de la PEA (43.5%), 

mientras que el sector secundario el 7.7.%. En cuanto a servicios, el 

34.4% de habitantes carece de luz elkctrica; el 49.7% no tiene agua 

potable y el 90.8% no cuenta con drenaje. El sistema educativo 

comprende un 75% de la demanda. 17 de las localidades cuentan con 
servicios de salud. Respecto a la red de caminos, el municipio tiene 

25 Kms. de carreteras pavimentadas y 186.3 kil6metros de 

terraceria (fuente de la informaci6n: Cepes;l987: 81-83). 

Segun datos del XI Censo de Poblaci6n y Vivienda, en Huitzuco 

2,576 personas hablan alguna lengua indigena (2,404 nahuatl), 36 de 

ellas no hablan espafiol. El jefe de familia de 687 nihos cuya edad 

oscila entre 10s 0 y 4 afios, hablan una de esas lenguas (652 nahuatl). 

De 10s pueblos del Alto Balsas 10s mas afectados por la cultura 

mestiza son Maxela y Xalitla, mismos que -por ejemplo- dia tras dia 

ven reducido el nlimero de hablantes nahuas, mientras que en 10s 

demas pueblos se mantiene vivo el idioma. El lndice de 

analfabetismo es alto en todas las comunidades, Ilegando alcanzar 

alrededor de la tercera parte de la poblaci6n (tomando en cuenta la 

que se encuentra entre 10s 6 y 14 aRos que no saben leer ni escribir). 

Los datos sobre la poblaci6n economicamente activa (PEA) varla de 

comunidad en comunidad; la mayoria de 10s pobladores se ubican en 

el sector primario y unos cuantos en el secundario. En relaci6n a la 

vivienda, se observa un hacinamiento marcado en casos como 10s de 

San Francisco ZumatlAn. Ahuehuepan y Oapan. Xalitla y Maxela tienen 

mayores servicios, que las otras comunidades. 



CUADRO 3 
Caracteristicas socioecon6micas de Oapan 

No. de habitantes 
Mayores de 5 aiios que hablan alguna lengua indigena 
No hablan espaitol 
Mayores de  15  aitos analfabetas 
Poblpcibn econ6micamente activa 
Poblacibn economicamente inactiva 
Ocupada en el  sector primario 
Ocupada en el  sector secundario 
Ocupada en el  sector terciario 
Viviendas habitadas con un promedio de 3.51 personas 
por habitacibn en vivienda particular 
Viviendas con agua entubada 
Viviendas con drenaje 
Viviendas con energia electrica 
Viviendas que tienen un cuarto 
Viviendas con dos cuartos incluyendo cocina 
Viviendas con piso que no es de tierra 

CUADRO 4 
CaracterIsticas socioecon6micas de Ahuehuepan 

No. de habitantes 
Mayores de 5 aiios que hablan alguna lengua indigena 
No hablan espaitol 
Mayores de 15  aHos analfabetas 
Poblacion econ6micamente activa 
Poblacibn econbmicamente inactiva 
Ocupada en el  sector primario 
Ocupada en  el  sector secundario 
Ocupada en el  sector terciario 
Viviendas habitadas con un promedio de 3.4 personas 
por habitacibn en vivienda particular 
Viviendas con agua entubada 
Viviendas c ~ n  drenaje 
Viviendas con energia elbctrica 
Viviendas que tienen un cuarto 
Viviendas con dos cuartos incluyendo cocina 
Viviendas con piso que no es de tierra 



CUADRO 5 
Caracteristicas socioecon6micas de San Francisco Zumatlhn 

No. de habitantes 
Mayores de 5 afios que hablan alguna lengua indigena 
Mayores de 15 aiios analfabetas 
Poblacibn economicamente activa 
Poblacibn econ6micamente inactiva 
Ocupada en el  sector primario 
Ocupada en e l  sector secundario 
Ocupada en el  sector terciario 
Viviendas habitadas con un promedio de 3.53 personas 
por habitacibn en vivienda particular 
Viviendas con agua entubada 
Viviendas con drenaje 
Viviendas con energia electrica 
Viviendas con piso que no es de tierra 

CUADRO 6 
Caracteristicas socioecon6micas de San Miguel Tecuixiapan 

No. de habitantes 
Mayores de 5 ahos que hablan alguna lengua indigena 
No hablan espaiiol 
Mayores de 15 aiios analfabetas 
Poblacion econbmicamente activa 
Poblacibn econ6micamente inactiva 
Ocupada en el  sector primario 
Ocupada en el  sector secundario 
Ocupada en el  sector terciario 
Viviendas habitadas con an  promedio de 2.84 personas 
por habitaci6n en vivienda particular 
Viviendas con agua entubada 
Viviendas con drenaje 
Viviendas con energia electrica 
Viviendas que tienen un cuarto 
Viviendas con dos cuartos incluyendo cocina 
Viviendas con piso que no es de tierra 



CUADRO 7 
Caracteristicas socioeconbmicas de Oapan 

No. de habitantes 
Mayores de 5 aiios que hablan alguna lengua indigena 
Hablan espaiiol 
Mayores de 15 afios analfabetas 
Poblacibn econbmicamente activa 
Poblacibn econdmicamente inactiva 
Ocupada en e l  sector primario 
Ocupada en  el  sector secundario 
Ocupada en el  sector terciario 
Viviendas habitadas con un promedio de 2.18 personas 
por habitacidn en vivienda particular 
Viviendas con agua entubada 
Viviendas con drenaje 
Viviendas con energia electrica 
Viviendas que tienen un cnarto 
Viviendas con dos cuartos incluyendo cocina 
Viviendas con piso que no es de tierra 

1.1.3. Rasgos socioculturales de  algunos pueblos de l a  

cuenca de l  A l to  Balsas. 

A pesar de su ubicaci6n geogrhfica comlin, 10s poblados del 

Alto Balsas presentan caracteristicas socioculturales que difieren. 

en algunos casos, de manera radical. El cuadro 8 resume algunos de 

esos rasgos. 



CUADRO 8 

Caracterlst icas socioculturales de algunos 
pueblos del Alto Balsas 

Arneyaltepec 

Comunidad 

San J u a n  
Tetelcingo***= 

Oapan 

Actividades de 
su b s i s t e n c i a  

Pueblo amatero, productor y 
comerciante de artesanias de 
donde obtienen excedentes. 
Tienen como anrecedente el 
comercio con la sal (quizls 
desde antes de la colonia 
hasta 1939) y la alfareria 
(actividad que seguian 
practicando en 10s 40s y 
50s). A fines de 10s 50s 
tienen contact0 con 10s 
otomies de San Pablito 
Pahuatlh. 
Introducen 10s colorantes 
quimicos en las pinturas en 
celiunica y carmlina. 
Venden directamente sus 
productos artesanales a1 
t u r i s m o  en T a x c o ,  
Cuernavaca. Cd. de Mexico 
y Acapulco. A d e m l s .  
revenden artesanias de  
pueblos como Maxela. 
Hay una  impor tante  
participaci6n de l a  unidad 
domestics en el comercio y 
producci6n artesanal. Su 
e c o n o m i a  e s d e 
autcsubsistencia. 
Las mismas caracterisdcas 
que Arneyaltepec s61o que 
en esta comunidad la pinrura 
en amate inici6 algunos aiios 
mhs tarde. 
Las mismas caractensticas 
que 10s pueblos anteriores. 

I n t e g r a c i 6 n  
s o c i o c u l t u r a l  

En 1965 aprenden la ecnica 
de la en amate. El 
resto de sus caraaeristicas 
son similares a 10s antetiores 
pueblos. 

Consideran la venta de su 
fuerza de trabajo como "mal 
negocio". Se interesan pot la 
educaci6n prlctica: leer. 
escribir, contaduria y hablar 
idiomas que les permita 
comerciar con el tutism0. 
No muestran especial inter& 
pot adaptarse a la cultura 
national'. Tienen una s6Lida 
i n t e g r a c i b n  e t n i c a  
manifes tada  pot  sus 
relaciones reciprocas , 
lenguaje, la no monetizacidn 
d e  s u s  r e l a c i o n e s  
socialesx * ,  e l  derecho 
c o n s u e t u d i n a r i o  q u e  
ejercenZxX, etc. 

Las mismas caractensticas 
socioculturales que 
Arneyaltepec. 

Las mismas caractensticas 
socioculturales que 10s 
pueblos antetiores. 
Las mismas caractensticas 
socioculturales que 10s 
pueblos anreriores. 



Ahuelican 

Analco 

San Francisco Zumatlfin 

San  Agust in Ostot ipan 

Tlacozontitl&n 

Totolzintla 

Tula  

Las mismas caracteristicas 
que 10s anreriores pueblos. 

Las mismas caracteristicas 
que 10s anteriores pueblos. 

En 1974 se intensifica en la 
comunidad la produccibn de 
mascaras y madera tallada. 
Por lo geneml no llevan sus 
productos a1 mercado 
turis t ico,  10s pueblos 
amateros se 10s cornpran y 
s o n  q u i e n e s  1 0 s  
comerciafizan en la ciudad. 

Caracteristicas similares a 
10s anteriores pueblos. 

Caracteristicas similares a 
10s anteriores pueblos. 

Caraderisticas sirnilares a 
10s anteriores pueblos. 

Pueblo relativamente nuevo, 
fundado en 1880 (Good; 
1988). 

Las mismas caracteristicas 
socioculturales que 10s 
anteriores pueblos. 

Las mismas caracteristicas 
que 10s anteriores pueblos. 

Quizas el control que tienen 
de su produccibn anesanal, 
haya incidido para que la 
comunidad conserve su 
identidad e integracibn 
etnica. 

S u s  c a r a c  t e r i s  t i c a s  
socioculturales son sirnilares 
a 10s anteriores pueblos. 

Caracteristicas 
socioculturales sirnilares a 
10s anteriores pueblos. 

Caracteristicas 
sociocultumles similares a 
10s anteriores pueblos. 

En esta comunidad hubo una 
mezcla de cultura indigena 
(traida por pobladores de 
San Agustin Oapan) y 
mestiza ( t raida desde 
Apango). Seg6n C. Good 
(1988), el proceso cultural 
del pueblo tiene rasgos muy 
propios, diferentes a 10s 
pueblos del Alto Balsas. 



En esta comunidad existe un 
deterioro de las relaciones 
econbmicas tradicionales, 
de la  vida ceremonial y del 
concept0 que 10s indigenas 
tienen de si mismos. 
AdemBs, cada dia hablan 
menos el nahuatl. 
Hay monetizacibn de sus 
relaciones interktnicas y un 
desplazamiento de las  
relaciones reciprocas. 
Son mBs aculturados que - 
por ejemplo- 10s pueblos 
amateros. Utilizan m h  que 
estas comunidades, 10s 
servicios que les ofrece el 
mestizo y el gobierno. En 
suma, son mas "civilizados" 
y mas pobres. 

S u s  c a r a c t e r i s t i c a s  
socioculturales son similares 
a San Miguel Tecuixiapan. 

San  Miguel Tecuixiapan 

San Marcos 
Guacatzingo 

La comunidad produce 
articulos que son utilizados 
en l a  regibn,  tales  
como:chiquihuites de carrizo 
y comales de barro. Los 
ingresos que obtienen del 
comercio de estos productos 
no les  alcanza para 
completar el gasto familiar. 
La agricultura que practican 
es de autoabasto. Siembran 
maiz, frijol, ajonjoli y 
garbanzo. Venden su fuerza 
de trabajo, llegandose a 
emplear como peones en 
Ameyaltepec y San Juan 
Tetelcingo. Emigran por 
cerca de 4 meses a ciudades 
como Acapulco, Taxco y el 
Distrito Federal, en donde 
algunas mujeres entran al 
servicio domkstico.Son m b  
pobres que 10s pueblos 
amateros y no tienen la  
tradicibn comercial de la sal 
y la alfareria. 
A1 igual que el anterior 
pueblo, produce articulos 
para la regibn: ladrillo, teja 
de barro, hamacas y lazos de 
ixtle. Los ingresos que 
obtienen por esta via, son 
infuficientes para completar 
el gasto familiar.  La  
agricultura que ejercen es de 
a u t o a b a s t o .  C u a n d o  
o b t i e n e n  e x c e d e n t e s  
agricolas (cosa rara en 10s 
idtimos aiios), comercailizan 
la cosecha. Cultivan maiz, 
frijol y ajonjoli. 
Practican el bracerisno a 10s 
Estados Unidos. Se llegan a 
emplear en Ameyaltepec, 
San Juan Tetelcingo y 
Abuehuepan. Emigran hasta 
por 4 meses a ciudades 
como el Distrito federal y 
Taxco. Llegan a salir 
familias enteras a trabajar en 
cultivos de riego cercanos a 
Iguala. Son m b  pobres que 
10s pueblos amateros. 



- 

Tlamamacan Los pobladores de esta S u s  c a r a c t e r i s t i c a s  
comunidad venden su fuerza socioculturales son similares 
de trabajo, emplehndose a San Miguel Tecuixiapan y 
como peones en San Juan San Marcos Guacatzinco. 
Tetelcingo, Ameyaltepec 1 y 
Ahuehuepan.  Cultivan 
adernas del maiz y el frijol, 
el ajonjoli. Emigran por 
cerca de 4 meses a1 Distrito 
Federal, Taxco y otras 
ciudades. Trabajan en 
cultivos cercanos a Iguala. 
Son m8s pobres que 10s 

subsecuente debilitamiento 

comunales de carhcter 

fortalecimiento de su 



pr&gramas del gobierno. 
No tienen el antecedente del 

Maxela"* * 

I comercio con l a  sal y en 
1965 aprenden a pintar el 

Es un pueblo nuevo, 
amatero, casi totalmenre 
mestizo. Al igual que 
Xalitla, no desarrolla su 
pmpia red comercial y por lo 
general no comercializa 
directamenre sus productos 
anesanales, enveg&ndolos a 
intermediaries de San Juan 
Tetelcingo o Ameyaltepec. 
Su produccibn de pinturas 
en amate es en serie e 
incluso a travks de "sellos" 
(dibujos previamente hechos 
en plantillas). No obtienen 
excedentes de l a  venta 
arresanal . 
Algunos comercian con 
joyerla de oro y plata. 
Poca participacibn de l a  
unidad domkstica en l a  
pmduccibn amatera. 
Venden su fuetza de trabajo 
emplehndose como obreros, 
maestros de primaria o 
burbcratas. 
Permanecen por  largo 
t iempo fuera  de  l a  
comunidad. Practican el 
bracerismo a 10s Estados 
Unidos, principalmente a 
California (Ontario) y Texas 
(Houston). 
Han cambiado la agricultura 
para el autoabasto, por la de 
tipo comercial, aunque 
tienen m8s apego a la tierra 
que 10s originarios de 
Xalitla. 
Dependen de crkditos y 

S u s  c a r a c t e r i s t i c a s  
sociocultumles son similares 
a las de Xalitla, ya que 
tienen un proceso d e  
aculturacibn parecido. 

papel amate. 1 
Elaboracidn propia  c o n  da tos  proporcionados por  C. Good (1980) y t raba jo  
d e  campo propio  real izado e n  1993-94. 

* El concept0 de "cultura national" hace referencia a 10s esfuerzos del estado mexicano 
por homogeneizar una sociedad que en realidad es pluricultural. Los anfropblogos 
mexicanos diseiiaron prayectos para la asimilaci6n de 10s diversos grupos Btnicos del 
pais, a1 proyecto de naci6n sustentado por el estado; para ello utilizaron como paradigmas 
el relativismo, el difusionismo y el FuncionaLismo culmral. R. Bartra ha  escrito que "en 



el espacio de la unidad nacional ha quedado prisionem y mnniatado el ser del mexicano, 
como un manojo de rasgos psico-culturdes que 5610 tienen sentido en el interior del 
sistema de dominacibn. La  culrura nacional se identifica con el poder politico, de ral 
manera que quien quiera romper las reglas del autoritarismo sera inmediatamenre 
acusado de querer renunciar -0 peor: traicionar- a la cultura nacional". (Bartra; 1987: 
2 2 6 ) .  
* *  Por relnciones no monetaristas o recipmcas, C. Good entiende "...rods una eslera de 
relaciones observadas en el campo donde los individuos ); farnilins, 10s blenes y la mano 
de obra, se movilizan sin recurrir a1 dinero, par mecanismos muy disdntos a 10s de la 
economia y l a  sociedad dominan~e" (Good 1988: 159). Utilizare en este sentido el 
rkrmino. i 
*I*  

Derecho consuetudinacio son un conjunto dc normas rradicionales no contempladas 
por el derecho positive, en el que lo legal pasa por Ins costumbres, las normas de 
comportamiento y el tipo de control social que se ejerra en las comunidades 
principalmente indigenas. Abundnre d respecto en el capitulo tercero mbtema cinco. 

""En este trabajo pongo infasis en 103 pueblos de San Juan Tetelcingo y Maxela, por l o  
que m63 adelante abundo en informaci6n sobre su ada socioecon6mica y cullursl. 

1.2. R e g i o n  ex te rna :  Acapu lco ,  des t ino  t u r i s t i c o  y de 

m i g r a n t e s .  

Preferi mirar /as Juces oocruroas 
de Acapulco, que reo bdbilmeore 

~ ~ ~ ( R Z S P  IE doble feddad de esre 
sirio. El freore de rascac~elos en 
la playa ocu/ca la pobreza de 10s 

bammospopd~res. LLB ooche 
ocolc~ a ambos, regresdodolo 

rod0 a/ firmameoro, /as esuelas 
y el pr~bc~pio  del muodo. 

Carlos Fuentes  
El Naran jo  

La regi6n externa del estado de Guerrero, tiene clima humedo y 

fresco debido a 10s vientos provenientes del Oceano Paclfico. Aqul se 

localiza la vertiente pacifica de la Sierra Madre del Sur y la ciudad 

de Acapulco, lugar hacia donde se dirige uno de 10s principales flujos 

migratorlos de 10s nahuas del Alto Balsas. Los limites naturales de 

Acapulco son: al norte. la cresta de la Sierra madre del Sur: al sur el 

Oceano Pacifico: al oeste la laguna de Coyuca y al este la laguna de 

Tres Palos (vkase mapa 9). A 40 kms del puerto es posibie toparse 

con elevaciones hasta de 2,000 y 3,000 metros ("tetas de Coyuca"). 

Esto propicia una gama de recursos explotables por el hombre, debido 



a la diversidad climtttica en un area relativamente corta. Las 

elevaciones que se distinguen en el lugar son: de este a oeste, 10s 

cerros lcacos, El Vigia, El Veladero y La Mira. Por el norte se 
localiza una cuenca denominada La Sabana por donde corre un rlo que 

lleva el mismo nombre. 

La tierra en Acapulco no es propicia para el cultivo, pues s61o 

crece vegetacion nativa de selva baja perennifolia (Cabrera, 1990: 

17), aunque es comun que se siembren arboles de tamarindo, mango, 

coco, entre otros. La fauna aprovechable es escasa, se reduce a la 
iguana, conejo y armadillo. En las lagunas se puede encontrar 

sardina plateada, curbia, mojarra negra, lisa, bobo, viejos y 
sambucos. Hay tambien ostiones, almejas, percebes, cangrejos y 

camarones. 

En la parte occidental de la ciudad se localiza la isla de la 

roqueta (parque nacional y zona turlstica), con 1.16 kildmetros 
cuadrados y altitudes de 100 mts. La temperatura media anual de 

Acapulco es de 26 C. Tiene clima humedo y lluvias en verano, con 

una precipitacion anual de 1000 y 1200 mm. 

1.2.1 . Crec imiento  pob lac iona l  en Acapulco.  

Por 10s afios en que Aleiandro Humboldt pis6 la regidn de lo que 

hoy conforma Guerrero, Acapulco apenas si tenia unos cuantos miles 

de habitantes. EL gedgrafo y viajero escribio al respecto: 

La poblacido de es&a miserable ciudad, habitada casi excfusivameo&e 

por hombres de color, asciende a aueve mil almas cuaodo llega l a  Nao de 

Chiaa;pero ord10aniamenre oopasa de cualro mil. (Humboldt: 1980). 



Con la apertura de la carretera federal MBxico-Acapulcoi y el 

impulso que se dio a la industria turistica durante el gobierno de 

Miguel Aleman (1946-1952), la poblaci6n se quintuplic6. Hasta 

entonces el puerto fue considerado ciudad de "segundo orden" 

despuBs de Chilpancingo e lguala. En 1960 ocup6 oficialmente el 

sitio nlimero uno en el estado, considerdndosele la ciudad mas 

importante.  

CUADRO 9 

Crecimiento poblacional de Acapulco 

Fuente: Censo de Poblacibn y Vivienda. 
INEGI, 1980. 

De 1950 a 1960 se puede hablar de un crecimiento poblacional 

anual en el puerto del 5.6%. Para la decada siguiente el mismo 

fen6meno fue del 13,5%2 . 

CUADRO 10 

Crecimiento poblacional en el municipio de Acapulco 

Fuente: INEGI, 1980. 

La auropista Mexico-Cuernavaca (No. 95), construida en 1955 acerc6 el puerta a 10s 
capitalinos. 

De 1930 a 1950 la tasa anual de crecirnienta demogdico en el municipio de Acapulco 
se calcula fue de 6.66% por decada (Ramirez, J. Manuel; 1986: 28). 



Segun el XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda, en 10s 80s 

la poblaci6n de Acapulco fue de 600 mil habitantes. Mientras que en 

la totalidad del estado, el 62.2% de la poblaci6n se dedicaba a la 
agricultura, la actividad preponderante en el puerto estaba centrada 

en el sector terciario. La marginaci6n y el desempleo, generaron en 

esta ciudad actividades establecidas como estrategias de 

subsistencia por diferentes sectores de la poblacion: vendedores de 

artesanias, ropa, frutas y comida, niiios lavacoches y boleadores de 

zapatos, mendigos, prostituci6n masculina y femenina, etc. Debido a 

que en la misma decada, cerca de 20 mil personas nuevas llegaron a 

esta ciudad, se calculaba que deberian haberse creado cuando menos 

21,600 nuevos empleos al aiio. 

1.3. l n d i c a d o r e s  sob re  l a s  m i g r a c i o n e s  i n d i g e n a s  h a c i a  

Acapu l co .  

Uno de 10s factores que propici6 la migraci6n hacia Acapulco 

fue la marginaci6n a la que estuvo sornetido el estado de Guerrero 

(factores inmediatos), principalmente las zonas consideradas con 

"marginacion alta" (Coplamar. 1980), entre las cuales se encontraba 

el Alto Balsas (factores de expulsi6n). Tambien influyeron aspectos 

que tuvieron que ver, con el polo de atracci6n en que se convirti6 

Acapulco para estos migrantes. 

Como ya rnencione, a partir del gobierno de Miguel Alemdn esta 

ciudad ernpez6 a ser considerada pilar para la captaci6n de turismo, 

bdsicamente norteamericano y canadiense, lo que implic6 la creaci6n 

de una gran infraestructura turlstica3 , La poblaci6n rural vi6 

ciertas ventajas en &st0 y se desplazo hacia el puerto (ya no s61o 

hacia la ciudad de Mexico, Cuernava, Taxco o lguala), de tal manera 

que cerca de la mitad de 10s rnigrantes en el estado, se instalaron 

La Segunda Guerra rnundial, el proyecto del Presidente Avila Camacho "peso contra 
peso" (con el que pretendib atraer capital trasnacional a la industria turisuca nacional) 
y el cierre de Cuba como centro turistico en 1959, fueron tres hechos que impulsaron la 
creacibn de una enorme infraestructura turistica en Acapulco. 



aqui. Miles de personas expulsadas de la montaiia, las margenes del 

Balsas, Tierra Caliente, la Costa Chica y Grande, Oaxaca, sierra de 

Puebla y Michoacan, entre otros sitios, ocuparon extensas Areas en 

Acapulco donde improvisaron colonias, que no contaban con 10s 

servicios mAs elementales: Zapata, Ciudad Renacimiento, Palma 

Sola, Praderas de Costa Azul, entre otras (vBase mapa 9)4. 

La ciudad fue incapaz de satisfacer ias necesidades mas 

apremiantes de una poblacidn que buscaba alternativas de 

subsistencia. Pronto surgieron 10s cinturones de miseria, el 

desempleo y subempleo y ,  en general, contradicciones socjales que 

se expresaron a travBs de diferentes movimientos sociales de 

colonos, estudiantes, maestros y de caracter electoral. En este 

context0 empiezan a llegar a Acapulco, 10s migrantes indlgenas 

nahuas del Alto Balsas5 . 

Segun el Consejo de Migrantes Etnicos, en 1990 cerca de seis 

mil indlgenas pertenecientes a las Btnias mixteca, tlapaneca y 
nahua, habitaban en esta ciudad. Aproximadamente 1500 vivian de 

manera permanente aqui; mientras que el resto eran trabajadores o 

comerciantes establecidos de manera transitoria. El 90% de 10s 

niiios menores de 5 aiios de estos grupos "padecen desnutrici6n y 

viven en condiciones infrahumanas" (El Sol de Acapulco, 1990). El XI 

Censo General de Poblaci6n y Vivienda (Inegi, 1990) present6 el dato 

segljn el cual, de 10s cerca de 600 mil habitantes de esta ciudad, 

6,526 hablaban alguna Iengua indigena (lo%), de 10s que 91 no 

hablaban espaiiol. 

Las colonias y bsrios popuhres del puerto son: barrios localizados en el Acapulco 
"traditional": Guinea, Cuereria, Comino, Huello, etc.; Colonies creadas a partir de 
1946; zona este: Garita, Sabana, Cmces, Postal, etc.; zona oeste: Hogar Moderno, 
Mozimba, Praderas de Costa Azul, etc.; anfiteatro (cerros que rodean la cindad) [Vbase 
Ramirez: 1986: 341. 

Pma un estudio pormenorizado de las condiciones socioeconbmicas de Acapulco, "ease a 
Ramirez (1986) y Campodbnico y N. Fernbndez (1981). 



CUADRO 1 1  

Lenguas indigenas mas habladas en Acapulco 

IDIOMA HABLANTES 

Nahuatl 
Mixteco 
Tlapaneco 
Zapoteco 
Amu zgo 
Maya 
Otomi 

E U o n e w n  propk con b r o s  proporcioulas l o r  be, 1990. 

Es importante considerar el dato en relaci6n a que, el jefe de 

familia de 1550 nihos menores de 4 aiios hablaba una lengua indigena 

(INEGI, 1990). Esto nos permite ver c6mo se reprodujeron en la 

ciudad esas lenguas. Los idiomas m8s habladas fueron: el nahuatl 

(562), Mixteco (448), Tlapaneco (136), Zapoteco (79) y Amuzgo (40). 

El grupo Migrantes lndigenas de Guerrero (Migro A. C.), di6 a 

conocer un estudio auspiciado por el IN1 y la organizaci6n sueca 

RBdda Barnen, en el que se afirma que 6 mil indigenas vivian en 

Acapulco en 1989; el 37.5% corresponderla al grupo tlapaneco y el 

33.7 al nahua. 790 niiios menores de edad habrian acompaiiado a sus 

padres en las calles de esta ciudad (El Sur, 25 y 26 octubre de 1993). 

Estos datos no coinciden con 10s proporcionados por el INEGI. 

La informaci6n que he recogido confirma sin embargo, que el nlimero 

mayor de migrantes que vivian permanentemente en Acapulco, 

perteneclan a la etnia nahua, como veremos en el cuarto capitulo. 

Los pueblos del Alto Balsas con mayor presencia en el puerto 

provenian de San Juan Tetelcingo, Maxela y Ameyaltepec. Por tal 

motivo enfatizar6 en este trabajo en la primera y segunda 

comunidade (v6ase capitulos I I I y IV).. 



1.4. Niveles de ana l is is  del  fendmeno migrator io.  

Para el analisis del fenbmeno migratorio Lourdes Arizpe 

(1980) propone un modelo a traves del cual, critica las 

interpretaciones mecanicistas que ven la migracibn como resultado 

exclusive de factores socio-econbmicos. AI respecto dice: ' ( l o  

soc ioecon6mico)  en  s l  no  p roduce  un compor tamiento :  son  

10s valores soc ia les  que  emanan de dicho status,  10s que  

d i rec tamente  moldean e l  compor tamien to  d e  10s i nd i v i duos  

q u e  l o  o c u p a n .  S i  d i c h o  c o m p o r t a m i e n t o  e n c u e n t r a  

con f i rmac ibn  en e l  s i s t ema  soc ia l  s e  con t inuara ;  s i  no ,  

habra u n  cambio en 10s valores" (bid.:  7 )  Arizpe no trata de 

encontrar vinculos de causa-efecto, pretende "descubrir el sistema 

total de nexos causales que constituyen el trasfondo donde juegan 

las decisiones individuales de migrar" (I bid. : 11 9) .  Distingue 10s 

siguientes niveles paramBtricos: a) c o n d i c i o n e s  o c a u s a s  

m e d i a t a s .  Tienen que ver con el sistema econbmico, polltico 

nacional y con las causas ~jltimas del fenbmeno. Se trata de un nivel 

de cardcter macrosoc io lbg ico,  que en el caso que me ocupa puede 

aplicarse al papel de la industria turistica en la economia nacional. 

el capital invertido por las trasnacionales en tal sector y al status 

que tiene el estado de Guerrero como el tercer estado mas marginado 

del pais. Datos que tienen que ver con este nivel, han sido dados en 

10s subcapltulos anteriores. En tBrminos generales y en un sentido 

macrosocio16gico, la migracibn rural urbana en 10s paises llamados 

"subdesarrollados", tiene que ver con el capitalismo dependiente en 

que se encuentran inmersos, con las caracterlsticas de su desarrollo 

industrial, con las marcadas desigualdades regionales que sufren, 

con las contradicciones entre sus ciudades y el campo, con 10s 

niveles de alta pobreza que padecen y con la continua proletarizacibn 

de sus campos. 

b) Causas  inmed ia tas  de la migracibn. Son 10s factores .de 

expulsibn y atraccibn, en 10s que en un momento dado se convierten, 

tanto la regidn del Alto Balsas por sus niveles de alta pobreza, como 

la ciudad de Acapulco por las alternativas reales o no de 

subsistencia que presenta al migrante. 



c )  C a u s a s  p r e c i p i t a n t e s .  Son las  razones o 

racionalizaciones que dan 10s rnigrantes para ir a la ciudad y que se 

estudian a partir de testirnonios orales. Estos pueden coincidir o no 

con las causas del fenorneno, es tarea del investigador encontrar 

detras del discurso, 10s motivos reales del fenorneno (ernicletic). 

El desarrollo del capitalisrno rnuestra que las rnigraciones son 

un fen6meno paralelo a la industrializaci6n y que las ciudades no han 

sido capaces de absorver la rnano de obra rural. Sin embargo, no se 

puede inferir una relacion de causa-efecto entre industrializaci6n- 

rnigracion. Arizpe dice: "...es e r r 6neo  c o n v e r t i r  e l  p e r o g r u l l o  

d e  que  e l  k x o d o  r u r a l  e s  u n a  d e  l a s  consecuenc ias  d e l  

desar ro l l o  d e l  cap i ta l i smo,  e n  exp l i cac i 6n  a b s t r a c t a  d e  l a  

rn igrac i6n"  (Arizpe, 1989: 220). Hay razones no econ6micas que es 

irnportante considerar. Por ejemplo, en el rnovirniento rnigratorio 

"coorporativo" (Ibid.: 224) frecuente en pueblos indigenas, el 

cornportamiento de 10s individuos estd rnediado por 10s de la  

comunidad o la familia. Asi, en San Juan Tetelcingo aquellos que 

deciden ir a la ciudad, estacional, temporal o definitivamente, deben 

tomar las rnedidas pertinentes (dar cooperaciones, participar en las 

fiestas, aceptar cargos, hacer valer sus derechos en las Asarnbleas, 

intercarnbiar trabajo, etc.), para poder seguir siendo considerados 

rniembros de la cornunidad. No pueden dejar de cumplir con 10s 

cornpromisos y obligaciones, de tal forma que siernpre tienen algun 

tipo de vinculo con el pueblo, segun veremos en el capitulo tercero. 

En cuanto a la familia, tarnbikn actua como rnediadora en el 

comportamiento migratorio, esto es evidente en el caso de la rnujer 

a quien se le imponen, restricciones sociales y sexuales que el 

hombre no tiene. 

Al nivel de analisis macroeconornico del fen6men0, habria que 

agregar 10s factores no econ6rnicos, sin caer en interpretaciones que 

ven la migraci6n corno product0 de decisiones individuaIes6. Al 

La industrializaci6n en Eumpa Occidental provoc6 la expulsi6n de una enorme masa 
campesina. En varios periodos comprendidos enve 1846 y 1932, las ciudades de ese 
continente no pudiemn absorver tal mano de obra, por lo  que esta se tuvo que wasladat a 
Amhica. Se calcula que cerca de 51 millones de migrantes cruzaron el mar en buxa de 



rnisrno tiernpo que se estudia corn0 se inserta una cornunidad en la 

econornia y cultura nacional y regional (industrialization, 

urbanizacion, politicas estatales, etc.), se analizan profundarnente 

10s pueblos, su desarrollo historico, el carnbio social y organizacion, 

division del trabajo, las unidades farniliares, clases sociales, etc. 

En surna, "el pun to  fundamental  es  que  las  carac ter fs t icas  de 

10s m ig ran tes  adqu ie ren  un s ign i f i cado  un icamente  e n  e l  

c o n t e x t o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  dada'  (Ibid.: 222). Las 

razones individuales que 10s rnigrantes dan para ir a la ciudad, son 

por tanto indicadores que tienen que analizarse en un contexto mas 

arnplio. Lo rnisrno tendria que decirse de 10s datos estadisticos 

obtenidos de casos individuales; son validos en la rnedida en que 

pasan por una teoria donde, lo rnacrosociologico y el estudio 

concreto de las cornunidades han sido tornados en cuenta. 

Estadisticarnente -por ejernplo- puede detectarse en un pueblo, la 

tendencia de ir a la ciudad a buscar ernpleo e incorporarse a las 

urbes trabajando en fabricas, la industria de la construction, el 

servicio dorn6stico o en el sector informal. Sin embargo, en la 

ciudad de Acapulco, 10s nahuas provenientes de San Juan Tetelcingo y 

Arneyaltepec, no vendian su fuerza de trabajo ya que preferian 

dedicarse a la production y cornercializaci6n artesanal. lndigenas de 

otras zonas del estado de Guerrero y de la rnisrna region del Alto 

Balsas, se ernpleaban en diferentes sectores productivos y estaban 

inrnersos en alguna actividad considerada dentro de la  econornla 

informal (vendedores arnbulantes de frutas, chicles, etc.). La 

explication de este fenorneno solo puede darse por rnedio del analisis 

del desarrollo y carnbio social de las cornunidades en cuestion. 

Algunos rnigrantes de San Juan Tetelcingo me dijeron en varias 

entrevistas, que no se ernpleaban porque "eso es ma/ negocio: 

Argurnentos de este tipo son racionalizaciones del problerna; a pesar 

de ello se les debe dar su justo valor relaciondndolos -por ejernplo- 

con la experiencia que estos indigenas han tenido con el cornercio 

alternativas de vida. Por tal razbn es que L. Arizpe anota: "La experiencia histbrica 
europea tambibn nos muesua que es falaz considerar como causes dnicas de la migracibn 
rural, el crecimiento demogrzifico, la pobreza o 10s conflictos etnicos abstraidos del 
contexto total del proceso de desarrollo capitalistau (1985: 69). 



quizas desde antes de la conquista (vease capltulo 11); con su 

posici6n de clase corno productores artesanales (vease capitulo I l l )  y 

con las caracteristicas de su relacion corno etnia con la sociedad 

nacional. Asi, el carnbio social no es lineal y cada realidad tiene que 

estudiarse a partir de sus particularidades. 

Aguirre Beltrbn ha subrayado que " e l  v o l u m e n  d e  l a  

m i g r a c i 6 n  v a r i a  con l a s  c i r cuns tanc ias " ;  es decir, con la 

distancia geografica que separa lo que llama " reg i6n  d e  re fug io "  

del centro urbano; 'la si tuaci6n de  l a  comunidad en un  area de  

depres i6n de  mayor  o menor amplitud'; las oportunidades que 

ofrece el foco de atraccion, 10s carnbios socioecon6micos, el 

desarrollo de la urbanization y el desarrollo econ6mico del pais 

(Aguirre Beltran Gonzalo, 1987! 81). En este sentido. la rnigraci6n 

seria 'un cambio de res idenc ia ;  pero, un  cambio que imp l i ca  

un  rea jus te  de  l a s  a f i l i a c i ones  de 10s mig ran tes .  Es tos  

rompen l a s  lea l tades.  l a s  ob l igac iones y 10s deberes que 

les  atan con l a  comunidad de origen para adquir i r  una nueva 

membrec ia "  (Ibid.: 65). Tal rornpirniento no ocurre en ciertos 

rnigrantes indigenas del Alto Balsas en la ciudad, al contrario, 10s 

lazos de solidaridad les perrnite integrarse a la realidad urbana sin ' 

que necesariamente pierdan su identidad etnica (v6ase capitulo IV). 

El Misrno Aguirre Beltrhn sostiene que "en l a s  comunidades 

ind ias  preal fabetas.  son 10s mismos miembros que cuentan 

con menos habi l idades y sabidur ia populares qu ienes migran 

m 8 s  ..." (b id . ) .  No creo que tal idea pueda generalizarse sin un 

estudio etnografico concreto. Los indigenas del Alto Balsas -a pesar 

de no entrar en la categoria de "cornunidades indias prealfabetasn- 

ernplean su cultura tradicional y su etnicidad, para crear estrategias 

de subsistencia social, insertandose de rnanera particular a la 

econornia capitalists nacional. En cuanto a la produccion de las 

pinturas en amate que producen, son trabajos en 10s que ha entrado 

en juego la creacion de 10s pintores, inventando un nuevo estilo 

artesanal (la pintura en arnate sera analizada en el capitulo 11). Mbs 

adelante Aguirre OB. escribe: " la  m i g r a c i 6 n  a c a r r e a  c o n s i g o  

e lemen tos  q u e  a l t e r a n  l a  e s t r a t i f i c a c i 6 n  t r a d i c i o n a l  n o  

s61o en  l a  soc iedad  nacional .  donde e l  p roceso  e s  m8s  



a p a r e n t e ,  s i no ,  ademas  y muy p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  

r e g i o n e s  d e  re fug io "  ( ~ g u i r r e  Beltran, 1987: 85). As1 ocurre en 

las comunidades del Alto Balsas, en donde el status entre 10s 
indlgenas se da a partir de la adquisici6n de bienes y servicios 

product0 de la inversi6n de 10s excedentes que deja el comercio 
artesanal en algunos pueblos. Es comun que tal excedente se invierta 

en construcciones, compra de anirnales, rnedios de transporte y en 
fiestas (vBase capltulo Ill). 

Por su lado Paul Singer habla del papel de la migraci6n en 10s 

palses no desarrollados " e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  

r e d i s t r i b u c i d n  e s p a c i a l  d e  l a  o f e r t a  de  t r a b a j o  y a l a  
c o n s t i t u c i d n  d e l  e j 6 r c i t o  i n d u s t r i a l  de  r e s e r v a "  (Singer, 

' 1986 citado por Romer Martha, 1982: 78). Sin embargo, cuando lleve 
a cab0 mi trabajo de campo en Acapulco, encontrB que era raro que 

10s migrantes de San Juan Tetelcingo y Ameyaltepec se emplearan, 
pues tenlan la alternativa del comercio artesanal, de donde se haclan 

de ingresos no s61o para subsistir, tambien para invertir en sus 

comunidades. Este hecho era un factor decisivo, que. definla el tip0 
de inserci6n que Bstos indigenas tenian con la economia citadina, 

como veremos mas adelante. 
Singer llam6 ' fac to res  de  es tancamien to "  a la creciente 

presi6n poblacional frente a insuficiente tierra para la siembra y a 

la incapacidad de 10s productores sometidos a una economla de 

subsistencia, por elevar la productividad de. la tierra. Resultado de 

esto -dice el autor- aparece el estancarniento y el deterioro del 

nivel de vida (Singer, 1986: 40-44). La pobreza extrerna en el Alto 
Balsas fue un irnportante factor que influy6 en la expulsi6n indlgena, 

mientras que -como ya diie- la industria turlstica fue el factor de 
atracci6n que defini6 la direcci6n que tom6 el flujo. Asl, ".. . l os  

fac to res  de  expuls ion def inen l as  Areas donde se  or ig ina e l  
f lu jo  migrator io,  p e r 0  son  10s fac to res  de a t racc idn 10s que 

determinan l a  or ientac idn de  esos f l u j os  y l a s  a reas  a l a s  
cua les  s e  dest inan.  Ent re  10s fac tores de a t racc idn  e l  m a s  

impor tan te  es  l a  demanda d e  fuerza de t rabajo"  (Ibid.: 44). 

Partiendo de la clasificaci6n de 10s patrones migratorios que 

hace Kemper ( 1970, citado por Romer M., 1982: 78-79), el siguiente 



serla el proceso seguido por 10s migrantes del Alto Balsas en 

Acapulco. 

Espac ia l es :  10s rnigrantes siguen el patrdn pueblo-ciudad. En 

Bsta irltirna se ubican cerca del centro (Barrio de la Guinea y calle L. 
de Tejada). Mas tarde se trasladan a colonias populares o suburbanas 

(Praderas de Costa Azul, Colonia Zapata, Cayaco, entre otras); es 
decir, a colonias con escasos o nulos servicios, donde establecen 

viviendas familiares separadas (para ubicar 10s sitios vBase mapa 

9). 
Ternpo ra les :  se trata del flujo migratorio estacional (ciclo 

agrlcola) y el que se da' en 10s meses del aiio en que fluye el turismo 

en Acapulco (de retorno). 
De rnog ra f i cos :  migran familias enteras cuando se trata de 

radicar definitivamente en la ciudad. Esto se explica por el hecho de 
que la unidad dom6stica entera esttt involucrada en el proceso de 

produccidn y venta de artesanlas. En la elaboracidn de la pintura en 

amate, unos hacen las figuras, otros las rellenan de colores, unos 
mtts "enden el product0 final. 

En resumen, 10s pueblos de la regidn del Alto Balsas se 
encuentran inmersos en una economla capitalista dependiente. 

Algunas comunidades se relacionan con tal economla insertttndose 
como artesanos en la industria turlstica. La pobreza y las 

contradicciones sociales de la regidn se surnan a 10s factores 
macrosociales que en parte explican el flujo migratorio a la ciudad. 

Diversos hechos han precipitado o frenado la migracidn en las 
comunidades, cada caso habrla que estudiarlo a partir de anttlisis 

etnogrttficos rneticulosos. En este trabajo pongo 6nfasis en San Juan 
Tetelcingo y Maxela, por ser dos pueblos con diversas estrategias de 

insercidn a la economla nacional y regional, que han afectado su 
etnicidad de diferente rnanera. 



1.5.  Las 'razones' de l a  rnigracion en nahuas del  A l to  Balsas 

Las razones que me di6 don Ernilio de la Rosa -0riginario de 

Arneyaltepec- para rnigrar definitivarnente al puerto de Acapulco 

desde hacla 6 aiios fueron las siguientes: 

I . .  a sufr/amos de todo, peor que aqul No ten/amos 

an/ma/itos para fraer /a /em acarrear e/ agua o para Ievar a /a 

fam;/ia a /avar a/ r/o.. .Aqu/ (en /a ciudadj, e l  Pabajo es menos 

pesado que am, aqu/ uno come y hay menos peso. AM uno no come 

porque no hay y e/ trabajo es mds pesado. Entonces j a  d ' d e  se va e/ 

cuerpo? pues para ac4 donde hay c o d ' :  

La unidad domBstica de don Ernilio estaba cornpuesta al 

rnornento de la entrevista (abril de 1993), por su esposa y 4 de sus 
cinco hijos. Su salida definitivarnente de Arneyaltepec fue 

precipitada por la rnuerte de sus anirnales de carga y por la pBrdida 

de su unica fuente de ingresos (antes de venir a Acapulco, vendla 

papel arnate pintado a un   on art de la ciudad de MBxico, el que 

repentinarnente le suspendi6 la cornpra del producto. VBase al final 
de este trabajo las historias de vida). Dice don Ernilio: 

':..preguntd a mi esposa qud hacer y decidimos ven~rnos para 

acd con /os Ufimos 50 mi/ (vieios) pesos que f e n h o s  en /a 

bo/sa.. . (ahma) podemos junfar entre toda /a fam~lia, hasfa 9 m/l/ones 

de (wejosj pesos en 6 meses, esfo no /o poda hacer en e/ pueblo. .. " 

Este caso era un indicador del deterioro en el nivel de vida de 

la regi6n (la pobreza corno causa precipitante), lo que se podia 

corroborar a travBs de 10s datos oficiales del gobierno, que la 
consideraban "una zona de marginaci6n alta" ylo "alta pobreza" 

(COPLAMAR, 198O), con una econornla de subsistencia deteriorada 
por la falta de productividad de la tierra, la escasez o exceso de 

Iluvias, la carencia de tecnologla y la descapitalizaci6n del campo 
("factores de estancarniento", Singer; 1986). Don Silvino Galicia 

Cabrera originario de San Francisco Zurnatlhn me dijo: 



?. . e/ prob/ema es que /as tieras son buenas, pero cuando no 

Iueve, como es fiera muy sue/fa, se seca rapidamenfe y con un mes 

o con 15 o 20 &s que no caga /a Iuwa, /as m/@as se van secando': 

En el pueblo de son Silvino siembran maiz, frijol, ajonjoli y 

chile. En la temporada del afio de 1993: 

':. . e/ agua no cay6 cuando se necesifaba.. . cuando //ov/a ya no 
s/iw4 pues /as m/@as esp/garon y no crecieron. .. se perdid fodo e/ 

frabajo.. . fenemos /as fierras en zona ca/ienfe donde se secan /as 

m/@as rdp~kdamenfe, se inwhrfe mucho dhero, no //ueve y se pierde 

fodo e/ frabajo, no hay producfo, no se produce nada Por eso 

frabajamos arfesan/as '< 

Un elemento que llega a actuar como causa precipitante de la 

migracibn, es la experiencia comercial y la movilidad de un sitio a 

otro de ciertos migrantes. Un ejemplo es Ameyaltepec, comunidad 
con experiencia en el comercio con la sal. Don Emilio de la Rosa me 

d i jo :  

"Yo conoc/ a mi abue/ifo, se //&a Tbrbio de /a Rosa. E/ se 

/ba a comprar sa/ en burros a /a cosfa. .. ': 

Aunque mi informante no ubica la fecha en que se realizaba 

esta actividad, se sabe que el fin de la misma tuvo lugar en el aho de 
1939. Seglin Good, "...el comercio de la sat era una actividad ejercida 

por 10s nahuas de esta zona durante el siglo XIX y probablemente se 
practicaba desde la epoca colonial, si no es que desde antes" (Good, 

1988: 181). Algunas comunidades no tienen esta experiencia, de ahi 

que prefieran vender sus productos a otros pueblos de la regibn para 

que ellos 10s revendan. Don Silvino dice al respecto: 

Yos de Ameya/fepec //evan mucho fiempo frabalando /as 
arr'esan/as por eso han s M o  ade/anfe ... 10s que mds /as han 

iraba/;7do, son 10s que mBs han prosperado. ../os que /as venden o 



revenden no pierden, pueden fardarse en vender/as, nomds se levan 

mds tiempo. No es como en e/ campo, que no sd/o se pierde fiempo, 

fambi&n dhero. .. Por esa razdn /os que nos dedcamos a/ campo hemos 

esfado mds abajo': 

Catharine Good analiza la forma en que la comunidad de 

Ameyaltepec desarroll6 novedosas estrategias de subsistencia, 

hasta alcanzar un notable progreso econ6mico (Ibid.: 177). Sobresale 

el hecho de que tal progreso trajo al pueblo un fortalecimiento en su 
identidad btnica. Otros pueblos siguieron el ejemplo de Ameyaltepec 

y paulatinamente asumieron la estrategia del comercio: son el caso 

de San Juan Tetelcingo, Oapan, Ahuehuepan, Ahuelican y Analco. No 

es una casualidad que bstas comunidades fueran las mas favorecidas 
econ6micamente en la region y las que tenian una identidad 6tnica 

m8s arraigada. 

Otro elemento que puede incluirse como ejemplo dentro de las 
causas precipitantes de la migracih,  es la influencia que tienen 10s 

ya radicados en la ciudad, con 10s que quedaron en el pueblo. En el 
caso que t rato aqul, 10s primeros en llegar temporalmente se 

hospedaban cerca del centro de la ciudad de Acapulco (Plaza Juan 
Alvarez o "z6calo"). Ahl en cuartos alquilados vivian familias 

enteras, que con el tiempo ganaron espacios en diversas colonias 

(v6ase mapa 9). Ellos informaban a 10s paisanos reci6n llegados 

donde hospedarse e incluso ios reciblan en sus casas. 

Agustina Juarez me coment6 que recien llegada su farnilia 

(compuesta por 6 miernbros) al puerto, vivieron en un cuarto por el 
que pagaban N$6.00. Cuando la entrevist6 (junio de 1993) vivlan en 

la colonia Praderas de Costa Azul, donde lograron obtener su propio 
terreno y construyeron una vivienda. El espacio que ganaron en la 

ciudad lo obtuvieron gracias a 10s contactos que tenian con 10s 

paisanos. En el capltulo IV me ocuparb de analizar con mayor 

profundidad las relaciones de solidaridad que guardan 10s paisanos 
del Alto Balsas en la  urbe. Por el  momento s61o me interesa 

subrayar el hecho de que tal  solidaridad constituye una causa 

precipitante del fen6meno migratorio que me ocupa. 



Hasta aqul 10s testimonios de algunos de mis informantes. 

Definire enseguida una serie' de conceptos que he venido utilizando a 

lo largo del capltulo, para penetrar en este estudio con 10s 

fundamentos teoricos necesarios. 

1.6. Ident idad,  cu l tu ra  corntin y e tn ic idad 

'Zo indio no quiere decir que tu andes 
emplumado, no quiere decir que seas 

pobre g que estes slklado en la montaBa. 
Lo indio es la idenridsd, es la rafz, 

es la historia, es la cosm o nsi6n 
que t~ tengas de la vida, de la naroraleza; 

lo indio es eso. . . " 

Indigena tlapaneco 

Barth sostiene que un grupo 6tnico es una poblacidn que se 

autoperpetlja por medios bioldgicos, que comparte valores culturales 

besicos -que exterioriza a manera de formas culturales comunes- y 

que se autoidentifica y es identificada con ciertas categorlas 

respecto a otras (Barth, 1969). La cultura compartida es mds una 

consecuencia que una caracterlstica primaria de las etnias, de ah1 

que metodoldgicamente estos grupos se tengan que estudiar desde 

una 6ptica que permita ver, como se insertan a la sociedad nacional y 

cueles son sus estrategias organizativas. Por ejemplo, para el 

anelisis del proceso de integracidn a la sociedad nacional de Maxela 

y San Juan Tetelcingo, es posible aplicar por separado 10s conceptos 

de grupo 6tnico y cultura, ya que estos pueblos, si bien tuvieron una 
cultura comljn (nahua), actualmente sus estrategias de subsistencia 

y su organizacidn social es muy diferente, debido a que cada una se 

inserta a la economla y cultura nacionales en forma propia. 

Cardoso de Oliveira sostiene que: '...la iden t idad  B tn ica  no  

se puede  reduc i r  a l as  f o rmas  cu l tu ra les  y soc ia les"  (1992: 

21). El grupo 6tnico es una forma de organizacidn social cuyo punto 

central es la identificacidn Btnica la "autoatribuci6n y atribuci6n 

por 10s otros" (Barth, 1969). Cuando en un grupo no hay una 



identificaci6n de este tip0 (organizafiona/ typek se puede recurrir a 
su histor ia para representar a1 sisterna ideol6gico que lo 

caracteriza. Yo procure hacer un repaso hist6rico de la regi6n del 

Alto Balsas, con el fin de identificar a pueblos corno Maxela, 

cornunidad que ha vivido un proceso de aculturaci6n y pBrdida de 
identidad (vBase capltulo 11). 

El contacto que tienen las Btnias con la sociedad nacional, 

significa la  existencia de relaciones de dorninio histdricarnente 

establecidas y una lucha constante lucha entre 10s grupos 

(contradicciones que tiene rnatices diferentes de acuerdo a corno se 

de la lucha de clases en la regi6n, el estado y el pais). Bajo esta 
16gica, la sociedad nacional ejerce presi6n sobre las Btnias para 

incorporarlas a la econornla y cultura del pals. Corno respuesta, 10s 
grupos ceden o fortalecen su organizacion-identidad. Cardoso de 

Oliveira identifica tres tipos de situaciones de contacto: a) "la que 
involucra unidades etnicas relacionadas de rnanera s i m e t r i c a "  

(Ibid: 37). Serla un tip0 ideal que no apareceria en la realidad. Sin 

embargo, me queda la duda de si las relaciones que se dan entre 

algunas cornunidades del Alto Balsas se acercan a este rnodelo. Por 

ejernplo, las interelaciones de intercarnbio, producci6n y consurno 
entre San Juan Tetelcingo, Oapan o Arneyaltepec y Maxela o San 

Francisco ZurnatlBn, pueden ser sirnetricas a pesar de que 10s 

prirneros Sean interrnediarios de la producci6n artesanal de 10s 

segundos. En tal caso no se puede hablar de que una cornunidad se 
apropie del excedente de otra, sin0 que unas han adquirido 

hist6ricarnente la habilidad para el cornercio. Este terna lo tocar6 de 

lleno en 10s capltulos II y Ill. 

b) En una segunda situaci6n de contacto, estBn involucradas 
"un idades yux tapues tas  d e  manera asimBtrica y je rs rqu ica"  

(Ibid.: 37). En el capftulo II rnencionare las relaciones de dorninio a 

la que estuvo sornetida la zona que hoy conforrna el estado de 

Guerrero, antes y despu6s de la conquista espafiola, as1 como en aRos 
mas recientes. 

c) La tercera situation de contacto tiene que ver con la 
estructura de clases y en tal sentido, al igual que la anterior forrna, 

irnplica relaciones a s i m b t r i c a s  Iigadas a un sisterna de 



dom inac i6n  y su jec i6n  (Ibid.: 38). Es la relacion por excelencia 
que establecen ciertas ~ t n i a s  del Alto Balsas con la sociedad 

nacional. 
Las tres situaciones anteriores aparecen mezcladas en la 

realidad, te6ricamente han sido separadas con fines anallticos. A lo 
largo de este trabajo utilizare este metodo para estudiar c6mo se 

integran 10s pueblos de la regi6n -especialmente San Juan Tetelcingo 
y Maxela- a la economfa y cultura del pals. 

En las situaciones de contacto aparecen las i d e o l o g i a s  
B t n i c a s ,  que son autodefiniciones en relaci6n a .  10s "otros" e 
implican slmbolos Btnicos (Cardoso de Oliveira, 1993). Las razones 
que dan 10s rnigrantes para ir a radicar a la ciudad pueden entrar en 

esta categoria, en el sentido de que las causas del fen6meno pueden 
ser para ellos -como verernos con Giddens- concientes o no. De ah1 

que hay que tener claro que la ideologla tiene como funci6n, integrar 
a 10s sujetos en un orden social y no precisamente dar explicaci6n 
sobre ese orden. 

En surna, 10s indlgenas nahuas del Alto Balsas -adernas 
artesanos7 - se reproducen como grupo Btnico, tanto en sus 

comunidades de origen corno en la ciudad, debido a que se 
autoidentifican en relaci6n con 10s "otros" y mantienen una cultura 

comun. Lo que irnporta para su estudio, es el analisis de las forrnas 
que adquiere su inserci6n a la sociedad nacional; en este sentido, 

cada comunidad es un caso particular cuya situaci6n de contacto se 
define macrosocialrnente, por la divisi6n de clases en el pals y la 
regi6n. 

A lo largo de este trabajo empleare 10s t&minos "Indigem", "Migrantes del Alto 
Balsas" y "Artesanos Indigenas", para referirme a 10s migrantes de 10s pueblos de la 
regi6n del Alto Balsas. Esroy conciente del problema que implica el uso de adjetivos 
cuando se habla de las Bolias, debido a que las etiquetas 9610 han servido para 
descalificarlas ylo justificar su marginaci6n y etnocidio. Una discusi6n interesante a1 
respeao puede encontrarse en Poniatowska y Bonasso, et. al. (1989) y Chomsky, 
Cardoza y Aragbn y Cuevas, et. al. (1991). 



1.7. La migrac idn como acci6n social. 

, En este subcapltulo recurrirB a 10s planteamientos de Anthony 
Giddens, quien bajo una visidn socioldgica nos permite interpretar la 

rnigracidn social, teniendo como premisa basica la categorla de 

acc i6n .  ProcurarB un acercamiento entre su propuesta y una 

interpretaci6n antropol6gica en el caso de la  rnigracidn de 10s grupos 
nahuas del Alto Balsas del estado de Guerrero. 

Giddens (1987) se refiri6 a las "enorrnes lagunas" que existen 

en el concepto de acci6n socials , poniendo en tela de juicio 10s 

planteamientos de T. Par'son, E. Durkheim y, en general, de la escuela 

funcionalista, en quienes -desde su perspectiva- predominan las 

interpretaciones "deterministas" y "voluntaristas". La "filosofla de 
la accidn" habrla conducido a dos lagunas: 1. A la inexistencia de una 

adecuada teorla del sujeto que actOa; y 2. A situar la acci6n en el 
tiempo-espacio, como un 'continuum' de conductas, dejando de lado 
las razones y 10s prop6sitos de las mismas (Giddens. 1987). 

Parsons relaciona la  acci6n con el voluntarisrno, la 
internalizacidn de valores y la motivacidn pslquica y define el 

concepto diciendo que 'la acc idn  humana e s  organ izada po r  y 
en tBrminos de 10s pa t rones  del sent ido de 10s objetos y de  

l a  or ientaci6n a 10s ob je tos  en el mundo de l a  exper ienc ia  
humana '  (Parsons; 1965: 963). De acuerdo con Giddens, tal 

propuesta es un rnarco de referencia, en donde la acci6n no aparece, 
debido a que Bsta es explicada a partir de roles y necesidades, en 

donde el hombre pareciera ser ajeno de su propio quehacer. 
Durkheirn por su parte, consideraba la rnisma categoria "como 

u n a  c o n d u c t a  q u e  e s t a b a  o r i e n t a d a  h a c i a  n o r m a s  o 
convenc iones"  (Giddens; 1987). Asl, nos encontramos con dos tipos 

de Bnfasis: uno puesto en 10s motivos y otro en las norrnas, de donde 

podernos deducir: a) Que 10s valores motivan la acci6n, por lo que se 

Para Max Weber por acci6n debe entenderse "una conducta humam (&en consism en un 
hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o 10s sujetos 
de la acci6n enlacen a ella un sentido subjdvo". La acci6n social seria "una accibn en 
dande el sentido mentado por su sujeto o sujetos est4 referido a la conducta de otros, 
orienthndose por esta en su desarrollo" (Weber; 1987: 5). 



introduce la categoria de "voluntarismo" que es un elemento del 

"consenso universal" y de la' "estabilidad social"; y 2. Que el conjunto 

de "intereses" esta dado a partir de la relaci6n individuo-sociedad, 

lo que en 'Durkheim conlleva a la idea de "desviaci6n social". 

Giddens es contrario a estos planteamientos. Considera "la 

vida social humana activamente constituida a traves de las acciones 
de sus miembros" como "practicas reproducidas", que pueden 

estudiarse: 1. Como "actos realizados" (en el caso concreto de 

nuestro objeto de investigacion, el act0 mismo de la migration); 2. 

Como interacci6n que establecen 10s individuos y 10s grupos entre sl, 

basicamente a traves del lenguaje (en nuestro caso del nahuatl); y 3. 

"...corn0 e s t r u c t u r a s  c o n s t i t ~ ~ e n t e s  q u e  p e r t e n e c e n  a 
' c o l e c t i v i d a d e s "  (Ibid.) [grupos indlgenas nahuas que corno tales, 

tienen rasgos distintivos de tipo antropol6gico como 10s anotados en 
el cuadro 8 de este trabajo y que 10s define como etnia]. 

La noci6n de i n t e r a c c i 6 n  tiene connotaciones importantes 

para el cuerpo te6rico de Giddens. El concepto significa: 1. 

conoc im ien to  m u t u o .  Es un tip0 de conocimiento que involucra 

canales de comunicaci6n afines, entre 10s que sobresale el lenguaje 
y en general 10s valores socioculturales de un grupo (identidad 

Btnica) y que permiten que se de la interacci6n. Un ejemplo al 

respecto, son las redes que establecen en la ciudad 10s migrantes 

indlgenas, que les permite subsistir y reproducirse como grupo 

Btnico (v6ase capltulo IV). 2) re lac iones de poder. El poder esta 

lntimamente relacionado con la acci6n ya que incluye la movilizaci6n 
de recursos para conseguir 10s medios que permiten obtener 

resultados especlficos. De ahi que el autor entienda ta l  concepto 

como "capacidad transformadora" (lbid.). Si Marx (1971) 

circunscribi6 el al ambit0 de la lucha de clases, Giddens 

extiende el concepto al conjunto de la interacci6n social. ' Los  

hombres  -d ice-  t i enen  poder  sobre o t ros :  es te  e s  e l  poder 
como  dominac i6n"  (Ibid.), que no necesariamente debe ir a la par 

del conflicto, ya que ello dependera del tip0 de intereses sociales 
que se pongan en juego. En el caso de 10s nahuas que me ocupa, la 

migraci6n implica relaciones entre las comunidades y 10s grupos que 



ostentan el poder econ6mico-politico en las zonas expulsoras y el 
estado. Que lo anterior conlleve en la actualidad a conflictos debido 

al choque de intereses, es una situacidn que tratare en el capitulo 
I l l ,  cuando hable de las organizaciones pollticas de la zona. Pero el 
fen6meno tarnbiBn se da cotidianamente entre 10s pueblos (sin llegar 
a establecer -como antes anotB- relaciones asimetricas), o e,ntre 10s 

pobladores de una comunidad. Por ejernplo, en 10s pueblos con Bxito 
comercial (San Juan Tetelcingo y Ameyaltepec por citar dos de 

ellos), estan quienes "les ha ido mejor" y se han hecho de bienes y 
servicios; es decir, 10s que habiendo obtenido excedentes de la 

produccidn artesanal, han canalizado dinero en construcciones, 
ganado y otros bienes. Por tal hecho, estos indlgenas podrian gozar 
de ciertos privilegios asociados con el poder; sin embargo, la 
organizaci6n etnica diluye tal probabilidad al establecer que cada 

miembro de la comunidad debe cumplir con cornprornisos, deberes y 
obligaciones, de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Asl, el 
beneficio individual es tarnbien social y en favor de las relaciones 

interetnicas (en el capftulo I l l  y IV abundarB al respecto). 

CUADRO 12 

La Migracibn como acci6n social 

MlGRAClON ACCION SOCIAL 

MARCOS DE 

SlGNlFlCAClON 

PODER V 

VALORES 



En el cuadro 12, la migraci6n es vista como acci6n soc ia l ,  en 
la que intervienen rna r cos  d e  s i g n i f i c a c i 6 n  y a c t i v i d a d e s  

p r a c t i c a s  concretas de un grupo. Esto implica formas de 
interacci6n que estan en funci6n del poder  y de 10s v a l o r e s  de un 
grupo - social. 

Por otro lado, Giddens ha  dado importancia a aquellas 

conductas que pueden ser o no concientes debido a las motivaciones 
de las mismas y a las "propiedades estructurales de la interacci6nU 

(Ibid., 1987). Los migrantes que me ocupan, pueden ser o no 
concientes de 10s motivos "reales" que 10s impulsan a dirigirse hacia 

la ciudad de Acapulco. Por ejemplo, la insatisfacci6n de 
necesidades vitales debido al clima, la aridez de la tierra y la 

irregularidad de las lluvias, da como resultado la escasez de 
alimentos; ademas, 10s altos indices de mortalidad, 10s nulos 
servicios o el desempleo, son factores que tienen -como vimos 

antes- cierta incidencia para la aparici6n del fen6meno migratorio. 
Sin embargo, es interesante tomar en cuenta ot ro t ipo de 

motivaciones, ta les  como aquellas perspect ivas ideoldgicas 
relacionadas con el progreso y el ascenso social, por mencionar s6lo 

dos aspectos (revoluci6n de aspiraciones seghn L. Arizpe). Las 
racionalizaciones que dan -por ejemplo- la primera y segunda 

generaci6n de migrantes son contradictorias: 10s primeros -hablan de 
motivaciones socioecon6micas, mientras que 10s segundos de 

"superacidn" y ascenso social a traves del estudio, un buen trabajo, 
etc. (vease capltulo IV). 

Otro concept0 basico en Giddens, es el de e s t r u c t u r a c i 6 n .  
entendido como "reproducci6n de las prttcticas", o como el "proceso 
dinamico mediante el cual las estructuras llegan a existir" (lbid.). 

Si bien Bstas ljltimas son product0 de la acci6n social, tambiBn son 
el medio a travBs del cual la interacci6n se establece para la 
reproducci6n, de ahi que se hable de una d u a l i d a d  d e  l a  
e s t r u c t u r a .  



CUADRO 13 

~ u a l i d a d  de la estmctnra 

ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURACION 

REPRODUCCION SOCIAL 

Giddens propone un esquema para explicar esa misma dualidad, 

que he reelaborado como aparece en el cuadro 14. 

CUADRO 14 

La estructnracion 

INTERACCION COMUNICACION (a) 
PODER @) 
MORALIDAD (c) 

MODALIDAD ESQUEMA INTERPRETATIVO (a') 
MEDIOS(bh) 
NORMA (c') 

ES'PRUCTURA SlGNlFlCAClON (a") 
DOMlNAClON (b") 
LEGlTlMAClON (cA*) 

ESTRUCTURACION 
[migraci 6n] 

De acuerdo al esquema anterior -y tomando como ejemplo el 
caso que me ocupa en este trabajo- la interacci6n entre 10s 

miembros de un grupo nahua, implica procesos de comunicaci6n (a). 
en el que son utilizados esquemas interpretativos como el Ienguaje 

( a )  con una concreta significaci6n social (a"). Esto conlleva a la 
integraci6n sociocultural, que a su vez diferencia a una etnia de otro 

grupo social (identidad). 



La interacci6n implica tambibn, a lo interno de 10s grupos 

nahuas y entre Bstos y el rest0 social, relaciones de poder (b), que ha 

conllevado en el ultimo de 10s casos, al despojo, la explotaci6n y la 
marginaci6n. Los medios (b*) utilizados para ello han sido desde la 

represidn directa, hasta la ejercida a traves de normas juridicas 

ajenas a 10s pueblos y en contradicci6n con el  derecho 

consuetudinario que practican (v6ase capitulo I l l ) .  La dominaci6n 

(bU*) ha propiciado -en ultima instancia- la marginaci6n social de 

estos grupos. 
Por ultimo, 10s valores culturales (c) conducen a la integracidn 

social de 10s grupos; en la medida que Bste fen6meno significa la 

penetraci6n -violenta o no- de normas ajenas a las etnias (c*) -a 

travBs por ejemplo de la aculturaci6n, la marginacibn (y la misma 

acci6n migratoria)- ellas adquieren legitimaci6n (c*"). El intejuego 

de todos estos factores es lo que da sentido a una interpretaci6n 
te6rica de la migraci6n como acci6n social. 

1.8. En s intesis.  

De lo dicho hasta aqul puedo sacar algunas primeras 

consideraciones. Los pueblos de la Cuenca del Rio Balsas conforman 

una regi6n greogrtifica-cultural comun. Sin embargo, cada pueblo se 

ha..insertado -hist6ricamente- de manera particular a la economla 
capitalists del pals. Ciertas comunidades han sido influenciadas por 

la cultura nacional propiciando una pBrdida de su identidad, mientras 
que otras parecen mas cercanas- a una cultura tradicional (como 

veremos de manera mtis extensa en el capltulo I l l ) .  Aqul, sin 
embargo, no he tratado de ver que tan "original" es una cultura, mas 

bien he estudiado -y lo seguir6 haciendo en 10s capltulos 
subsiguientes- la forma como se inserta la regi6n a la sociedad 

nacional. Por tal raz6n, he considerado la situaci6n socioecon6mica 
tanto de la zona expulsora de rnigrantes, como de la receptora. Los 

indlgenas venidos a Acapulco se incorporan a una realidad compleja y 
contradictoria; a una ciudad con graves problemas de desempleo, 

salud, escasez de servicios publicos, delincuencia etc; y que ha 



tenido en l a s  ul t imas dbcadas una signif icativa explosi6n 
demogrtifica. A pesar de esto, parad6jicamente esta ciudad tiene 

mas indlgenas que cualquier otro pueblo del Alto Balsas. Pero i p o r  

qub no todos migran? Tratarb de responder a esta pregunta en el 

capitulo IV. Por el momento puedo decir que la migraci6n en la 
regi6n es una decisi6n colectiva, una respuesta social a 10s 

problemas de subsistencia en 10s pueblos y, por ende, una tentativa 

por encontrar formas alternativas de sobrevivencia en el context0 de 

la sociedad capitalists nacional. Por esta raz6n -de acuerdo al 
esquema de L. Arizpe- es importante diferenciar 10s motivos 

individuales de la migraci6n y sus razones estructurales, a travbs de 

la  ident i f icac i6n de sus  causas mediatas, inmedia tas  y 

prec ip i tan tes .  
Algunos de 10s factores que inciden en la migracion rural 

urbana en el caso que me ocupa son 10s siguientes: 
Tierra pobre y agotada que no asegura una producci6n que alcance 
para el autoabasto. 

lmposibilidad de abrir nuevas tierras, debido a la orografia y la 

escasez de agua en la regi6n. 

Fragmentaci6n de las parcelas debido al crecimiento de la 

poblaci6n. 

Baja productividad de la tierra, descapitalizaci6n, fa l ta  de 

tecnologia moderna y carencia de creditos. 

*.--Abandon0 de tierras. 
La penetraci6n de l a -  cultura nacional dominante que involucra, de 

diferente manera, a las comunidades de la regi6n. 

I 

Al haber anotado 10s motivos individuales que dan 10s 
indigenas (causas precipitantes), para haber emigrado (testimonios 

orales), encontrb una coincidencia entre Bstas y las causas 
econ6micas (mediatas e inmediatas) del fen6meno. 

Por otro lado, despubs de haber definido algunos conceptos 
btisicos que utilizare a lo largo de este trabajo, he planteado una 

propuesta para el analisis de la migraci6n entendiendola como acci6n 
social. Para tal efecto he recurrido a Anthony Giddens, quien plantea 

10s siguientes elementos te6ricos: 1. La comunicaci6n entre 10s 



grupos, sus esquemas interpretativos y su significaci6n; 2. El poder, 

10s rnedios util izados para ejercerlo y la dominaci6n a la que 

conduce; y 3. Los esquemas valorativos que implican normas y su 
legitimaci6n en 10s grupos sociales. 



LA REGION DEL ALTO BALSAS: ANTECEDENTES HlSTORlCOS 

Arrancaron nuesffos frufos, 
cortaron n u e m  ramns, 

quemaroo nuesvo uonco, 
pero no pudieron matnr 

nuescras mices. 

Consejo Guerrerense 
500 afios de Resistencia 

Indigena, Negra y Popular 

11.1. D e  t r i bu ta r ios  a marginados.  

No pretend0 en este capitulo hacer una reconstrucci6n de la 

historia antigua del Alto Balsas, ya que rebasaria 10s objetivos de 

este trabajo. Busco dar s61o algunos lineamientos generales al 

respecto, de tal manera que pueda quedar claro, cutiles fueron 10s 

rnecanisrnos por 10s que 10s pueblos indlgenas de la  regi6n 
evolucionaron y se integraron a la economla y cultura nacional. He 

procurado cornparar la cultura regional con otras zonas de lo que hoy 

e s - - e l  estado de Guerreroi, con el f in  de establecer las 

' particularidades de tal desarrollo, lo que a su vez darti luz sobre el 
porque y para que del carnbio cultural en las cornunidades 

involucradas en este trabajo. Enfatizarb en 10s rnunicipios de 

1 No estA por demh anotar que 10s gmpos Btnicos a 10s que hago referencia en este 
capitulo, rebasaban en mucho 10s Limites del actual Estado de Guerrero. A. Castellanos y 
G. Lopez y Rives han anotado que "buena p e e  de la politica de 10s gobiernos colonial y 
del MBxico independiente se bas6 en la fragmentaci6n Btnica y territorial y el 
enfrentamiento entre 10s pueblos por cuestiones de Limites. Paralelamente, la 
nauraleza expansiva del capital ha ocasionado la absorcibn creciente de 10s territories 
tradicionales de 10s pueblos indios, 10s cuales han sido expulsados hacia espacios m h  
agrestes e improductivos" (1992: 10). Por su lado Luis ViUoro anota: "En Amgica 
Latina, 10s Esados independientes siguiemn la. tram de las divisiones administrativas 
coloniales, sin atender las diferencias enwe 10s pueblos indigenas. En nuestm pais la 
Repf~blica se constituy6 por un gmpo criollo y mestizo, que impuso su wncepci6n del 
Estado modern0 a las comunidades indigenas minoritarias" (Villom.1994). 



Tepecoacuilco y Hitzuco, as1 como en el Distrito de Hidalgo, a 10s que 
pertenece la mayoria de 10s pueblos del Alto Balsas de acuerdo a la 

divisidn polltica actual (vBase mapa 2). 

11.1 .I. His to r iog ra f ia  prehispanica del  ac tua l  Es tado  de  

G u e r r e r o .  

La investigacidn respecto a la historia antigua en 10s Iimites 

de lo que es Guerrero, ha planteado una serie de interrogantes entre 

10s que se encuentran -de acuerdo con Donaciano Gutierrez-: la 

ubicacidn de la zona en mesoamBrica, sus secuencias cronolbgicas, 

la datacidn de su ceramics, la definicidn de la presencia de la  
cultura Olmeca en su territorio, la ubicacidn del estilo Mezcala 

respecto a una cultura definida y la relacidn que tuvieron 10s pueblos 

de la regidn con otras culturas de Mesoamerica (Gutierrez, 1988: 85- 
6). La siguiente es una secuencia cronoldgica de la historia antigua 

del actual Estado de Guerrero. 

El Preclasico (2000 a.C. al 200 d.C.) se manifest6 aqul (como en 
el  resto de MesoamBrica) a travBs de 10s Olmecas, quienes se 

asentaron en amplias zonas fBrtiles, entre las que se pueden 
mencionar la cuenca del Rlo Balsas y la Costa Grande. Multitud de 

vestigios arqueoldgicos de esta cultura se han localizado a lo largo 
del estado: vasijas, idolillos de barro y ceramics. Tal vez Sean 

Olmecas las pinturas de Juxtlahuaca (zona centro), elaboradas hace 

aproximadamente 2,500 aiios; 10s petroglifos localizados en 

Acapulco y la ceramica 'pox' hallada en Puerto Marquez (vease mapa 
9) fechada 2440 (mas o menos) A.C., considerada dentro de las mas 

antiguas de MesoamBrica, seglin pruebas realizadas con carbon0 14 

por la Humble Oil and Rifining Co., Houston, Texas (Salvat, 1978). 
Alglin tipo del estilo Mezcala as1 como las piezas monumentales 
halladas en Teopantecuanitlan pueden ubicarse en este period0 (1400 

a.C.). En el area son de suma importancia dos sitios: Juxtlahuaca y 
OxtotitlAn, debido a que son 10s linicos que en ~ e s o a m ~ r i c a  han 

proporcionado ejemplares de arte pictdrico Olmeca. La zona llamada 



"Olmecoide" comprende 10s siguientes pueblos (a lgunos 

pertenecientes a la region del Alto Balsas): 

Amitlapan 

Acamixrla 

Tetipac 

Taxco 

El Naranj o 

Tecalpulco 

Buenavista 

Atzcala 

Zunpango del Rio 

Tonalapa del Sur 

Tlaxmalac 

Tuxpan 

Iguala 

Huitzuco 

Tepecoacuilco 

Tulimhn 

Tonalapa del norte 

Chichihualco 

Quechultenango 

Chilacachapa 

Tixtla 

Coacoyula 

Xalitla 

Maxela 

Balsa 

Mezcala 

OlinalA 

~ochirlbn 

lgnacio Bernal anota que "en /a regidn de/ Ba/sas medo, 

/a presencia O/meca es muy tenue" (Bernal, 1975: 375). Sin 

embargo, 10s arque6logos han reportado numerosos objetos de piedra 

caracteristicos de esta cultura, encontrados en localidades del 

estado, en especial en la cuenca del Alto Balsas. M. Covarrubias 

(1956) sostiene que piezas correspondientes a este estilo son muy 

frecuentes e import antes en Guerrero; -ah[ -dice- parece haber 

esfado /oca/izada una anfigua ocupaci6n 'Olmeca' que marc6 

/a frontera oeste de/ chfurdn 'O/meca' de/ pacmco, a /as 

cosfas de/ go/fo" (Ibid.: 17); y plantea la siguiente hip6tesis: "Es 

muy exfrajo que no Sean conocidos grandes monumenfos (de 

esfa cu/fura) en Guerrero, /o que sugiere que /a ocupacidn 

'O/meca' por /a costa de/ Pac//ico fue m;fs femprana que /a 

de/ go/fo' (lbid.). 

Por otro lado, mientras que en el  altiplano central de 

Mesoamerica se desarrollaban y culminaban civilizaciones como la 

Teotihuacana, en el norte se daban migraciones masivas por parte de 
diversos grupos chichimecas. El auge de este peregrinar se di6 

alrededor del siglo XII. Para algunos arque6logos, Guerrero fu6 el 
paso obligado de muchos de estos grupos, que llegaron a ocupar 

precisamente las mdrgenes del Rlo Balsas y la Costa Grande y Costa 



Chica. Para otros hub0 una difusi6n de la cultura Nahua a partir del 
aRo 752 d.C. (Paria GuzmBn, '1992: 56). 

Ciertos grupos nahuas se asentaron en el area, otros seguirian 
su peregrinaje hasta el valle central, en donde entrarian en contact0 

con 10s pueblos herederos de la alta cultura Teotihuacana y Tolteca 
(en el estado se han encontrado elementos teotihuacanos en el 
Balsas Medio). Entre 10s grupos que se estacionaron en la zona 
(nahuas y no nahuas), se pueden enumerar 10s siguientes: Chontates, 

Matlatzincas, Cuitlatecos, Tlapanecos, Mixtecos, Yopis y Amuzgos. 
Durante el periodo conocido como CIBsico, las fronteras del 

actual Guerrero colindaban con grandes nucleos culturales de 10s 
m8s representativos del periodo, incluso geograficamente dentro de 

sus llmites, estuvieron asentados grupos Mixtecos. Varios de esos 
pueblos fueron contemporBneos de las culturas desarrolladas durante 

este horizonte, algunos hablan sido fundados en tiempos arcBicos, 
otros eran mhs recientes. Entre 10s centros poblacionales y 
culturales correspondientes a esa Bpoca tenemos 10s siguientes: 

C u i t l a t e c o s :  se integraron la provincia conocida como cuitlateca, 
habitaron el sur del Rlo Balsas, San Miguel, Teloloapan, AjuchitlBn. 
Su centro polftico fue Mexcaltepec y sus dominios alcanzaron Atoyac 
y Tecpan. La lengua cuitlateca casi ha desaparecido, al igual que la 

de 10s chontales, ltzucos y tlacopehuas. Mat la tz incas :  se ubicaron 
en Cocula, lguala y TlalcozahuitlBn. T e p u z t e c o s :  habitaron 

Tlacotepec. Su capital fue Mexcaltepec y fundaron Anenecuilco y 
Tepetixtla. Ocuparon la provincia que fue conocida con el nombre de 

Citlatomahuacan. P a n t e c a s .  C h u m b i a s  y T o l i m e c a s :  fueron 
vecinos de 10s Tepuztecos al norte de Coyuca de Benitez y Atoyac. 

T l a p a n e c a s :  fue u n  pueblo'-culturalmente evolucionado, poblaron 
Cintla, Ayutla, Tepetlayo, AcatlBn, Suchitonala, Colutla, Azoyli y 
Coacoyolichan. M i x tecos :  estuvieron ubicados en la regi6n oriental 
del actual Guerrero. Alcozahuaca fue su cabecera; habitaron 

Cahuatache, Huexcapa, Cachoapa. Huehuetepec. Noyo-Zataiio, Ocoapa, 
Acatepec y Coapinola, entre otros sitios. Amuzgos :  de la familia 
Mixteco-Zapoteca, tuvieron como capital Xochistlahuaca. Fundaron 
Ometepec, Igualapa, Cozolloapa, Tlacoachistlahuaca, Huajintepec, 
Quetzalapa, Chacalapa y Cozoyoapa (vease mapas del 4 al 8). 



Aqul vale la pena abundar sobre 10s co ixcas  y 10s yopis.  En 

base a trabajos arqueoldgicos se Cree que la cultura Yopi se remonta 

al atio 267 d.C. Su desarrollo 10s llevaria a tener conocimientos 

astrondmicos y matemBticos (Paria: 1992). Se les conocid tambibn 

como "tlapanecos", ya que habitaron Tlapa, cabecera de una provincia 

tributaria que le dio importancia econ6mica y polltica a la regidn. 

Asl mismo, se les considera una de las 7 tribus nahuatlacas de 

origen mexica y se Cree que recibi6 influencia Zapoteca y 

Teotihuacana. hasta que fue reducida por la Triple Alianza, a 10s 

territorios de Acapulco y San Marcos (Paria, 1992: 63). 

Por otro lado, de acuerdo con el C6dice Chimalpopoca -citado 

por Paria GuzmBn (1992)- alrededor del aiio 752 d.C., la provincia de 

Cohuixco (Coixca) estuvo asentada en un area que comprendla la 

margen derecha del Rfo Balsas hasta el Oceano Paclfico. Este reino 

junto con el Cuitlateca, fueron eliminados por 10s Tarascos y la 

Triple Alianza. 

La regidn del Alto Balsas estuvo localizada precisamente, 

entre 10s llmites de las provincias de 10s yopis y 10s coixcas y 

parece ser que recibi6 cierta influencia tarasca. M. Covarrubias 

(1949, 1956) identific6 aqui el estilo local llamado Mezca la  (vbase 

mapa 4), situado en el PreclAsico segtln algunos investigadores; sin 

embargo, 10s datos arqueol6gicos con que se cuentan -ofrendas 

encontradas en el Templo Mayor, localizadas en una etapa de 

construccidn que corresponden al periodo en que gobern6 AxayBcatl- 

muestran que pudo haber pertenecido al PosclAsico. Se caracteriza 

por 'sus figuri//as y mdscaras de piedra, pequeiias efigies 
de an/ina/es y olros objelos y ornamentus como cuenfas y 
pendienles' (Covarrubias; 1956: 11 )2. 

Dentro del periodo que comprende este Oltimo horizonte, se 

ubica la Bpoca mexica en el actual Guerrero. Di6 inicio con las 

primeras incursiones y conquistas Aztecas (1438) y finaliz6 con la 

llegada de 10s espatioles. Es de las Bpocas mas documentadas y se 

tiene valiosa informaci6n a1 respecto. Se sabe -por ejemplo- que 

Otras investigaciones antmpol6gicas-arqueolbgicas sobre el estdo Mezcala han sido 
realizados poc: Gay. Carlo T.E. (1967 y 1987); Emmerich, Andre y M. Covan-ubias 
(1957); Castro. Efrain (1993). 



entre 10s objetivos de la Triple Alianza hegemonizada por 10s 

mexicas, estaba la obtenci6n del tributo mediante el cual se exiglo a 

10s pueblos conquistados, bienes que se produclan localmente y que 
iban a dar a las capitales aliadas. Esto signific6 el empobrecimiento 
de 10s pueblos tributarios; sin embargo, quienes se sometieron al 
imperio, no les fueron impuestos sistemas productivos ajenos; esto 

es importante, porque nos permite entender como es que 

prevalecieron formas tradicionales de producci6n yio de cultura 
propia que aun hoy se observan en comunidades del Alto Balsas. 

Aquellos pueblos, que se resistieron a l a  conquista fueron 
exterminados y repoblados con colonos del valle de MBxico. Fue el 

caso de 10s yopis y coixcas. A pesar de ello, aRos despuBs, las 
caracterlsticas del dominio colonial espaiiol serlan ineditas en 
MesoamBrica, ya que implantaron toda una nueva civilizaci6n 
(idioma, religidn, formas productivas, sistemas de gobierno, 

sistemas de propiedad, etc,), ajena al desarrollo de 10s pueblos 

indlgenas, cosa que no se habla dado aqui a pesar de la existencia de 
grandes imperios como el de la Triple Alianza. 

El militarism0 Azteca se consolid6 a partir de la cuarta dBcada 
del siglo XV. I t zcba t l ,  cuarto rey mexica (rein6 de 1428-1440), fue 
el primer emperador en enviar guerreros at sur con fines de 
conquista, atraido por la  importante producci6n de algod6n de la 
Tierra Caliente. Ocuparfa entre otros pueblos, Teloloapan, Zacualpan. 
Tetela del Rlo, lguala y Tepecoacuilco. El mapa numero 4, muestra 
ademas de estas primeras incursiones, las seguidas por ~ o c t k u m a  I, 

Netzahualcoyotl (sefior de Texcoco) y Axayacatl en 10s afios de ,4438, 
42, 45, 48, 51, 52, 54, 55 y 1474. 

M o c t e z u m a  l l h u i c a m i n a  (gobern6 de 1440 a 1469), 
conquistd casi toda la zona Chontal. Durante 10s primeros aiios de su 
reinado logr6 adherir al imperio, una gran parte del dominio de 10s 

Coixca y pueblos circunvecinos (parte central del actual estado de 
Guerrero). Seglin algunos historiadores, este rey mandaria adornar el 
templo eregido a Huitzchilopochtli, con joyas hechas de oro y plata, 
elaboradas por artesanos de las regiones conquistadas (Soustelle, 
1981) .  



De 1438 a 1452 el imperio Azteca se habla apoderado de 10s 

siguientes poblados (de acuerdo con su nombre antiguo): Tlachco, 
Teloloapan, Oztuma, Tepecoacuilco. Ohuapa, Zumpanco, Teuixtlahuac, 
Mochitlanix, Quechoitenanco, Quiauhteopan, Chilapan, Tlauhpa, 
Xochitepec, Ayutla, Totontepec, Xochitonalla. Acaxitla, Yoalapan, 
Cuahutepec, entre otros. 

Moctezuma pretendi6 dominar Alahuiztlhn, productor de sal y 
sitio estrategico pollticamente por su colindancia con el trerritorio 

Tarasco (Paria, 1992: 79). La provincia de Coixca dio como tributo a 
la Triple Alianza, algod6n y sal. 

N e t z a h u a l c b y o t l  conquist6 de 1452 a 1455, Tenanco. 
Tlacozauhtitlan y penetr6 a lo que hoy es Oaxaca. A x a y a c a t l  

(gobern6 de 1469 a 1481), mantuvo dominados y sometidos a traves 
del tributo, 10s pueblos conquistados por sus antecesores. En 1474 

extiende el imperio hasta Tlacotepec sumando ademas, Utlatan. 

Tetelan, Tonallilmoquetzayan, Totoltepec Acapetlahuaya, Oztuma. 
Alahuitztlan, Ichcateopan, Teticpac y Nochtepec; dandole gran 
importancia a la producci6n de cobre en la regi6n. 

T i zoc  (gobern6 de 1481 a 1486), conquist6 a 10s Cuitlatecos y 
Tepuztecos asentados al sur del Rlo Balsas y a 10s pueblos de la zona 

de Tlapa. Entre 1478 y 1479 dornin6 por el norte, a 10s pueblos de 
AlahuistIAn. Oztuma, Acapetlahuaya, Totoltepec, Axuchitlan. Por el 
este, conquist6 Tlauhpa, Acocozpan, Amaxac, Malinaltepec e 
Yxcatlan. 

A h u i z o t l  (gobern6 de 1486 a 1503) entre 1486 y 1497 
conquist6 a 10s Chontales y estableci6 10s llmites con 10s Tarascos. 

Domin6 la confederaci6n tlapaneca imponibndole un tributo de 
algod6n y oro. Envi6 colonos a aquellas zonas amasadas, en donde 10s 
pueblos hablan ofrecido fbrrea resistencia a1 imperio (Teloloapan, 
Oztuma, Alahuiztlan). Incursion6 por 10s siguientes pueblos: por el 

norte. Nochtepec, Teticpac, Ichcateopan, Teloloapan, Oztuma, 
Acapetlahuaya, Axuchitlhn, por el centro, Cuetzala, Tetelan, Utatlan, 
Tehuehuetla; hacia el oeste, Xolochiuhyan. Miquitlan, Cozohuipitecan 
y Acapulco (poblado cercano a 10s dominios Tarascos). Algunos 
historiadores han dicho que con este emperador dio fin al period0 de 
las conquistas Mexicas, en territorio que actualmente ocupa 



Guerrero y que 10s espaiioles al penetrar por el sur, encontraron 10s 

dorninios Aztecas, hasta donde 10s habrla establecido Ahuizotl (M. 
Ochoa Carnpos, 1968). Sin embargo. Moc tezuma II Xocoyo tz in  
(gobern6 de 1503 a 1520) en 1502, 04 y 11, penetr6 al estado por 
Cuauhnahuac (Cuernavaca) y someti6 a 10s pueblos de Tlachmalocac, 

Tepecuacui lco, Cuetzala, Tlacotepec, UtatlBn, Anenecuilco, 
Cit laltomahua, Coyocac, CihuatlBn, Xolochiuhyan, Miquit lBn, 

Cozohuipitecan y Acapulco (de la zona Tarasca). Es decir, conquist6 
parte del centro del estado y la costa grande, hasta lo que hoy es 
Coyuca y parece ser que avanz6 rumbo a la bahla de Acapulco (vBase 
mapa 5). Los Coixcas ' y Cuitlatecos fueron practicamente 
exterrninados, 10s tarascos contenidos y 10s yopis relegados a 10s 

alrededores de Acapulco. 
Segun la rnatrlcula de tributos de la Bpoca, en 10s territorios 

dominados por la Triple Alianza habla 38 provincias tributarias que 
agrupaban 373 pueblos rnayores; 6 de estos se localizaban en el 
actual Guerrero, con 63 pueblos mayores y 3 provincias. 
Tepecoacuilco fue una de esas comunidades con 4 cabeceras (Paria, 
1992: 98). 

Cabe hacer notar que 10s yopis y tarascos fueron pueblos 
ind6mitos aferrados a sus dorninios. Los primeros, aljn impuesta la 

colonia espahola, mantuvieron una resistencia armada. G. Bonfil 
Batalla cita la respuesta que 10s yopis de la tierra caliente de 
Guerrero, dieron a un mensaje que les fue enviado por 10s espaiioles, 
en el que se les conrninaba a someterse pacfficamente. Esto 
respondieron: . t 

Que e//os nunca hab/an querido obedecer n i  servk a 
Mocfezuma, que era e/ mayor sefior de /os indios, que cdmo 
quer/an que obedeciesen ahora a /os cristianos; que e//os 
siempre tuvieron guerras y que en e//as quieren morir y 
probar qui&nes son (Bonf i l  Batal la; 1990: 19). 



La presencia de la Triple Alianza en Guerrero -principalmente 

Azteca- dej6 su huella a travBs de la ceramica negra sobre naranjo. 
Los arqueblogos han logrado comprobar que 10s pueblos de la regi6n 
del Balsas pueden ser descendientes de 10s pobladores de las 
antiguas metrbpolis del valle de MBxico. Aqul tambien pudo haber 

asentamientos chontales (sin parentesco con 10s de Tabasco y 
Oaxaca y Tepanecas (mediados y fines del siglo XV)3 . 

Covarrubias lleg6 a las siguientes conclusiones despuBs de 
realizar estudios arqueol6gicos exhaustivos en el estado: 1) Existe 

un importante complejo de culturas del Preclasico, que unen a 10s 
primeros campesinos del valle de MBxico con el area oeste. 2) Se 
puede comprobar 7a '/aresencia de un anf~guo esfrafo 'Olmeca' 
de pr/-mera magnifud, con un esfi/o fransiciona/ de 
escu/furas enfre e/ Prec/Bsico 'O/meca' y e/ C/ds/.co 
Teof/fiuacano". 3 )  Existi6 en el area una cultura teotihuacana 
local. 4) Se pueden identificar una serie de culturas locales sin 
dataci6n y con asociaciones desconocidas, de las cuales la mas 
importante es el estilo M e z c a l a ,  que posee variaciones que se 
extienden por todo el camino rumbo a Guatemala hasta Peru. 5) Se 
puede caracterizar aqul mismo, una etapa en la que es posible 

identificar las riquezas de la cultura Mixteca-Puebla y que parecen 
haber prevalecido por Mesoamerica en el period0 Tardlo o Histbrico, 
tambiBn como evidencia de una importante colonizacibn Azteca 
(Covarrubias; 1956: 22). 

. I  

11.1.2. Despubs de l a  conquista. 

El Cbdice Azoyu registra que Tlapa cay6 en manos de 10s 
espaiioles en el aiio de 1521, despues de la toma de MBxico siendo su 
poblacibn obligada a dar, cada 90 dlas, 125 pesos de oro en polvo, 6 

cargas y 4 jarras de miel y 586 bolas de cera. Los europeos hicieron 

Los investigadores de la h i s h a  antigua del Estado de Guerrero, han basado ms 
esrudios en documenros como el Lienzo de Tlapa, 10s C6dices Azoy13 I y 11, el cMice de las 
20 M a z o m ,  10s Lienzos de ChiepetlBn, el G5dice de Culac, el Lienzo de Totomixtlahueca, 
entre orros (Vbase a Gutiesrez. 1988: 94). 



carnbios radicales en la estructura econdmica, politica y cultural de 
10s pueblos prehispdnicos, crearon encomiendas (a travBs de las que 

se exiglan tributos a 10s pueblos dorninados), mayordomlas, 
cofradlas y "rnandas". Al introducir nuevas tecnologlas, aparecieron 
forrnas novedosas de propiedad, de organizaci6n y de divisi6n del 

trabajo; asl  corno estrategias, inBditas hasta entonces, de 

extracci6n de plusvalla, de la que se beneficiaron 10s soldados 
espafioles, la iglesia y 10s caciques (muchos de ellos indlgenas). 

Despues de ejecutada la divisi6n polltica de la Nueva Espaiia en 

1533, se crearon las alcaldlas. Tenlan a su cargo la "Reptjbica de 
Indios". En Guerrero fueron forrnadas las de Chilapa y Tlapa. En 
Tepecoacuilco -que habla sido guarnici6n Azteca y centro de cobros 

de tributos de la regi6n- fue rnermada la poblaci6n indlgena, a pesar 
de lo cual 10s pueblos del Area siguieron siendo ocupados por Btnias 
de origen prehispanico cuando rnenos hasta el siglo XVIII. Dos de las 
cabeceras municipales del Alto Balsas, Huitzuco y Tepecoacuilco, 

tenlan en el primer caso, una "rnezcla de indios y castas"; en el 
segundo, "quedaban pocos indios puros" (Ian Jacobs.1990: 56). 

11.1.3. Despues del siglo XIX. 

En el distrito de Hidalgo (v6ase mapa 2) durante la prirnera 
d6cada de este siglo, 589 personas hablaban alguna lengua indlgena y 
31,132 espafiol (ibid.: 56). Guerrero segula siendo erninentemente 
.rural y agrlcola. En 1922 en el rnismo distrito, habla 10,070 
personas dedicadas a la agricultura (89% del total de la PEA) [Ibid.: 

571. La produccidn principal era maiz (en 1905 la regi6n lleg6 a 
suministrar el 52% de este product0 en el estado), junto con el 
aceite, ajonjoll, arroz, caf6, azucar, jab6n y mercurio. 

La parte norte del estado, alcanz6 a beneficiarse con la 
pol l t ica rnodernizadora porfir iana, principalmente por la  
introducci6n del ferrocarril. Su apertura en el Balsas fue todo un 
acontecimiento, pues se abri6 las posibilidad de integrar la regi6n a 
una economla de exportaci6n (Jacobs, 1990: 60). Con ello se 
desplaz6 a Tepecoacuilco corno centro comercia1 y de 



abastecimiento. lguala ocup6 su lugar y se convirtio en polo de 
atracci6n de migrantes de ese mismo municipio y de Huitzuco. 

Para el aRo de 1900, Tepecoacuilco estaba afectado en su 
comercio. Ian Jacobs anota que "quizas no fue accidental que (aqul); 
habiendo sufrido tan radical merma en su categorfa y en su bienestar 

econdmico, fuera centro de agitaci6n maderista en el invierno de 
1 9 1 0  ( Ibid.: 63). Segdn el mismo autor, "el 'milagro' econ6mico 

porfirista s61o tuvo una modesta repercusi6n en Guerrero" (ibid.). 
Catharine Good (1988: 177) anota que 10s pueblos del Alto 

Balsas, tuvieron una amplia tradici6n comercial debido a que algunos 
de ellos -desde el siglo XIX y tal vez desde la colonia- comerciaron 

con la sal, actividad que combinaron con la agricultura. Esto les 
permiti6 obtener cierta prosperidad; sin embargo, a partir de la 
Revoluci6n de 1910 el panorama cambi6 debido la inseguridad que 
implicaba el trasladarse a la Costa Chica en busca del producto. En 
1925 tal comercio reinici6 para dar fin cinco aRos despuBs, al 

imponer el gobierno impuestos a 10s comerciantes y beneficiar con 
ello a 10s productores privados. En 1939 10s indfgenas dejaron 
definitivamente de comerciar con la sal y las comunidades sufrieron 

una grave crisis econ6mica. En tal circunstancia desarrollaron 

estrategias de subsistencia, entre las que se pueden anotar la venta 
de fuerza de trabajo (jornaleros, cargadores, mineros y peones en la 
construccidn de carreteras), la comercializaci6n de 10s productos 
agrlcolas, el bracerismo y la producci6n de artesanlas. 

Pueblos como Ameyaltepec comercializaron frutas, tub6rculos, 
.piloncillo y barro, sin embargo, su tradici6n comercial serla un 
factor decisivo para su adaptaci6n a las nuevas condiciones de 
crisis. Quienes tuvieron 10s antecedentes de la alfarerla y el 
comercio, pudieron desarrollar, sin mayor problema, el negocio de 
las artesanfas, principalmente el papel amate, las vasijas 
decoradas, y las mascaras de corteza de hrbol. 

Ameyaltepec inicid la pintura en papel amate alrededor de 
1960, le siguieron pueblos como San Juan Tetelcingo y Maxela. Tal 
producci6n se caracterizd por que, en primer lugar, les permitid a 
10s pueblos amateros obtener ingresos importantes; y en segundo 
lugar, les dio la posibilidad de controlar su propio negocio, 



permitiendoles reproducirse como grupo Btnico. Los rasgos 

socioculturales que caracterizaban a 10s pueblos de la regi6n (vease 

cuadro a), tenlan que ver con las diferentes estrategias de 
subsistencia que adoptaron unos y otros. San Juan Tetelcingo, 
Ameyaltepec, Oapan, Ahuehuepan, Ahuelican y Analco, siguieron con 
mayor apego la tradici6n comercial heredada de tiempo atrds, de ah1 

que tuvieran control sobre el comercio artesanal. Aquellas 
comunidades que no tuvieron o no siguieron tal tradicibn, daban su 

mercancla para que otros la vendieran, incluso ofreclan su fuerza de 

trabajo empledndose en la ciudad. En casos extremos como 10s de 
Xalitla y Maxela, la influencia de la  cultura mestiza 10s hizo 
paulatinamente perder su identidad. Parad6jicamente, C. Good 
detect6 que estos pueblos eran de 10s mds pobres 10s mds 
aculturados. 

11.2 Las  p in tu ras  en  Amate. 

Muchos considma indril buscar 
en la histon'a la conrinuidad formal 

o esrilsnka del arfeprebisphu'co 
en el Mdxfto colom~algmoderno. 

La dm'ca conliauidad que redmenre 
exisre no suele ser aceptada m8s que 

en los m u m  ernogr4f1'cos: los millones 
de ~Zdlgenas margf'nados son el dm20 

md&echopuenre que qued.  son rro 
referente simbdlico delparado, per0 suelen 

s& rechaz8dos como presencia acli~a. 
.+ 

Roger Bartra 
Oficio MBxicano (1993). 

Alrededor de 1960 'dio inicio en el Alto Balsas la pintura en 

amate, cuya tradici6n productiva fue guardado por 10s otomles de 
San Pablito Pahuatldn, quienes realizaban con BI figuras recortadas. 
Bdrbara Torres anota al respecto que "...coexisten en el pueblo 
(Pahuatldn) dos actitudes completamente distintas ante un mismo 
objeto que es product0 local: de reverencia y respeto al recortado 



por el brujo, utilizado para ritos; y el absolutamente mercantil ante 

el producto para el turista" (1987: 18). 
Las comunidades del Alto Balsas al entrar en contact0 con San 

Pablito Pahuatlan, conocieron el producto e idearon la forma de 
trasladar 10s dibujos que haclan en la cerhmica, al papel. C. Good no 

duda en afirmar que Ameyaltepec fue el iniciador del amate pintado, 

producci6n implantada como estrategia de subsistencia con el fin de 
hacerse de ingresos adicionales, frente a una economia de 

subsistencia deteriorada, como ya dije, por la baja productividad en 
el campo y por la caida de la actividad comercial con la sal y la 

alfarerla. Inicialmente pintaron f lores . y phjaros, despues 
"hisfofia3S' que reflejaban el particular punto de vista de 10s 

pintores sobre el mundo. Los trabajos fueron aceptados rapidamente 

por el turismo, debido a su calidad y a la habilidad de 10s 
productores para introducirla al mercado. G. Stromberg anota: "la 

produccion que realizan es asombrosa, en ocasiones sobrepasa las 

100 mil pinturas que se requieren cada mes para proveer a sus 
propios distribuidores comerciales, as1 como a 10s mayoristas 
mexicanos, europeos, japoneses y norteamericanos" (Stromberg, [ I ] ,  

1987: 7). Esto sin embargo, implic6 la produccibn rnasiva de las 
pinturas con la subsecuente baja en la calidad de las mismas. DoRa 
Marla Luisa Miguel, originaria de Maxela, me comentb que esa 
produccibn en serie se hace incluso a traves de "sellos" con dibujos 
previarnente hechos. 

En relaci6n a la composicidn de las pinturas, el traslado de las 
figuras plasmadas en barro a una superficie plana, signifid6 la 
soluci6n de varios problemas esteticos. Stromberg (Ibid.) hace un 

detallado anhlisis de la tecnica empleada por 10s pintores, 
subrayando 10s siguientes elementos: el marco, las representaciones 
escenicas, las representaciones de la figura humana, las figuras 
flotantes y "asentadas", la secuencia de las  'historias', el 
movimiento, 10s planos, la delirnitaci6n cielo-tierra, la perspectiva, 
la dimensibn, el valor de la ubicaci6n de las figuras en el papel, la 
resolucidn del espacio, la composici6n, el realism0 y lo imaginario, 
el tema, la representaci6n de la vida cotidiana, lo sobrenatural, etc. 

Las comunidades pudieron desarrollar esti los colectivos 



propios, a veces claramente diferenciados. Maxela por ejemplo, se 

caracterizd por el minirscu~b tamaiio de las figuras en las que "se 

puede adivinar la mano del joyero que dominaba la producion 

artesanal ..." (Stromberg, [ 2 ] ,  1987: 39). Los estilos fueron product0 

de la creatividad de 10s pintores, pero tambien una respuesta a las 
nuevas circunstancias del mercado: la saturacidn y necesidad de la 

novedad. En la decada de 10s 80s, las figuras creadas en el papel 

fueron reincorporadas a la cerAmica, utilizando preferentemente 

colores pastel. Ceniceros, platones, jarrones y floreros, algunos con 
la leyenda "recuerdo de Acapulco", llenaban 10s puestos de 10s 

artesanos en la ciudad. Un aspect0 importante en relacidn a las 

innovaciones, es que estas "se consideran patrimonio y beneficio de 

las comunidades" (Ibid. 121: 41). de ah1 el anonimato de las obras. Sin 
embargo, otro uso del estilo, inventado por 10s pintores del Alto 

Balsas, fur5 el que se did en elaboracidn de murales, joyerla. 

cerdmica de alta temperatura e incluso tarjetas postales, manteles 

y paquetes comerciales. En tales casos, "10s que mAs se benefician 
de la comercializacidn de estos disefios ... son 10s que disponen de las 

tecnicas y el capital que no estAn al alcance de 10s pintores, ni de 

sus comunidades" (Ibid. [2]: 49). Por supuesto 10s derechos de autor 

no fueron tornados encuenta. 
Asl, el mercado se vio saturado por las pinturas, bajando 

drasticamente su precio y sometiendo a 10s productores a la 16gica 

d e  la oferta y la  demanda. Stromberg enumera las etapas de tal 
comercio asl: 

, + 

1960: Max Kerlow -empresario de la  ciudad de Mexico- publicitd 

las pinturas y pagd buenos precios a 10s productores. 

El mismo empresario junto con 10s pintores Felipe Erhemberg y 
Luis Jasso, impulsaron en 10s pintores de Ameyaltepec el formato 

en 'historia', mientras que en el resto de las comunidades se 
pintaban flores y pdjaros. 
A inicios de 10s 60s se saturd el mercado y el precio bajb. El 
costo de un papel decorado era de 300 (viejos) pesos; a fines de 

10s. 70s valla 70 (viejos) pesos. 



En 10s 70s 10s comerciantes establecidos, presionaron al estado 

para que frenara el comercio ambulante de 10s artesanos, logrando 
que fueran aglutinados en un mercado (El Parazal en Acapulco). 

En 10s BOs, 10s artesanos retoman las calles y las playas de 

Acapulco. A fines de la dBcada se legisla en el puerto para que el 
ambulantaje sea considerado un "delito". 

Frente a la caida de 10s precios, la saturacidn del mercado y la 
marginacidn a la que estaban sometidos, 10s productores de pinturas 
en amate procuraron vender directamente su mercancla a travBs de 

diversas estrategias, entre ellas, la divisidn del mercado. A 

Ameyaltepec y San Juan Tetelcingo, les correspondi6 vender en 
Acapulco. 

11.3. A manera de conclusidn. 

Al  realizar este breve recorrido histdrico no he tratado de 

reconstruir la historia de la regidn, n i  he intentado ver que tan 
"original" es la cultura de 10s pueblos del Alto Balsas. S610 he 
anotado algunos elementos que me serviran de base para explicar, 
las estrategias de subsitencia desarrolladas por Bstos indlgenas en 
la ciudad y entender cdmo se diferenciaron Btnicamente de otros 
gr'upos. 

Los datos histdricos con 10s que contamos, demuestran que en 
la regidn se desarrolld una importante cultura que se 'bbicd 

geograficamente en 10s llmites de las provincias de 10s Coixca y 10s 
Yopi. Los arquedlogos, han identificado aqul el estilo llamado 
Mezcala, considerado como propio de la regidn. En tiempos de la 
Triple Alianza el area fue una zona estratbgica desde el punto de 

vista comercial y politico. No pocos pueblos que la habitaron fueron 
eliminados -debido a la resistencia que ofrecieron al imperio- y 
repoblados con habitantes del valle de MBxico. 

Con el paso del tiempo 10s indlgenas del lugar, dejaron atras 
10s aRos de la conquista para pasar a ser marginados, mientras que 
el nQmero de habitantes de sus poblaciones disminuyd y cada 



comunidad siguid su propio desarrollo sociocultural. A1 relativo 

aislamiento de 10s pueblos, contribuyd la divisidn polltica impuesta 

a travBs de las encomiendas, cofradias, municipios y distritos. Las 
estrategias de subsistencia que estructurd cada uno, incidieron en la 

manera en que se insertaron en la economla capitalista y la cultura 
national. Se ha observado que 10s grupos que siguieron la tradicidn 
comercial y alfarera, lograron tener un mayor control sobre la 

produccidn y distribucidn de las mercanclas para el comercio (entre 
ellos el papel amate). Al mismo tiempo se ha encontrado una 

interelacidn estrecha entre ese control y la preservacidn de la 

cultura indlgena y lo etnicidad (relaciones reclprocas, vida 
ceremonial, participacidn de la mujer en la economla, vida 

comunitaria, apego a la. tierra, etc.). 
En slntesis, 10s rasgos distintivos de 10s pueblos del Alto 

Balsas que 10s hacen diferentes de otro grupos Btnicos, son 10s 

siguientes: 
a) Desarrollo de una cultura propia con manifestaciones 

econdmicas, sociocuIturales y arqueoldgicas definidas, cuya 
datacidn se encuentra en discusidn (aunque algunos investigadores la 
ubican en el Preclasico). 

b) Regidn estrategica econdrnica y polltica para la Triple 
Alianza, debido a: 1. su colindancia con zonas conflictivas; 2. su 
localizacidn en las margenes del Alto Balsas; y 3. su produccibn. 
._,. . c) DespuBs de la conquista, 10s pueblos siguieron una evolucidn 

propia; estableciendo una regidn geografica cultural que se 

caracterizd por ser ocupada por un grupo Btnico definido (Nahua), 
algunos de ellos dueiios de una tradicidn comercial tal vez 
prehispAnica. 

d) Pueblos como San Juan Tetelcingo, Ameyaltepec, Oapan, 
Ahuehuepan, Ahuelican y Analco, conservaron su identidad Btnica, lo 
que definid la forma como se insertaron en la economla capitalista 
del pals como productores directos, dueiios de 10s medios de 
produccibn, que obtenian excedentes que invertlan en sus pueblos 
favoreciendo la vida comunitaria tradicional. 



Este ha sido un acercamiento a la historia del Alto Balsas, sus 

periodos y sus transformaciones; algunos graduales, otros bruscos 

como en 10s afios de las conquistas de la Triple Alianza y espafiola. 
Cambios que transformaron la vida material. la tecnologla, la  
organizaci6n social, las creencias y la religi6n de 10s Iugarehos, 
cambios product0 de factores internos y de influencias externas. 



PARTlClPAClON POLlTlCA Y VlDA COTIDIANA: EL  CASO D E  

SAN JUAN TETELCINGO Y MAXELA 

Puebhs: para /as que /a modervizacidn se 
detuvo a unos cuantos ki/dmetros, en /a 

a ulopista Mdx/.co -Acapu/co 

L. Zaldivu. 
El Universo del Amate. 

En este capltulo centrare la atenci6n en San Juan Tetelcingo y 

Maxela. El rnotivo que me condujo a seleccionarlos obedece en 
primer lugar, a que en Acapulco hay un importante ntimero de 

migrantes provenientes de 10s dos pueblos. En segundo tBrmino, la 

realidad sociocultural difiere en ambos casos (vBase cuadro 8, 

capltulo primero), pues se trata de cornunidades "amateras", una 
integrada a la cultura nacional y practicamente mestiza (Maxela) y 
otra con particularidades Btnicas propias de 10s nahuas de la regi6n 

(San Juan Tetelcingo). Para identificar 10s cambios que sufren 10s 
indlgenas al emigrar a la ciudad, es irnportante considerar cuQIes 

son las relaciones tradicionales que establecen que 10s diferencia de 
laM.sociedad nacional (y de 10s demas pueblos de la regi6n) y que 10s 
identifica corno grupo Btnico. Por tal raz6n en este capltulo trato de 
hacer un analisis cornparativo de las cornunidades en referdncia, 

tornando en cuenta su historia, cultura y forma en que producen. 
Dos partes conforman este capltulo, al principio abordo un 

conjunto de rasgos etnograficos que caracterizan tanto a San Juan 
Tetelcingo corno a Maxela, tratando de subrayar la manera en que se 

han venido insertando a la formaci6n capitalista del pals. 
Posteriorrnente present0 una relaci6n de las actividades pollticas de 
10s pobladores del Alto Balsas. Aqul el analisis rebasa el Ambito de 
las dos comunidades mencionadas, pues no es posible aislarlas del 
proceso polltico indlgena de la regi6n, del estado e incluso del pals, 



sobretodo a inicios de 1994 en el que 10s sucesos ocurridos en el 
estado de Chiapas permearon a este corno a otros rnovirnientos 
sociales en la Repllblica Mexicana. 



PRl  MERA PAR'CE 

111.1. Caracter ls t icas Generales de San Juan Tete lc ingo y 

Maxe la .  

La desviaci6n que lleva a San Juan Tetelcingo esta ubicada en 

la carretera Federal MBxico-Acapulco, 1 Km. antes de llegar a Xalitla 

saliendo de Acapulco (de Xalitla a San Juan hay cerca de 13 Kms. 
VBase mapa No. 3). 

Cuadro 15 

CaractelSsticas socioeconbmicas de San Juan Tetelcingo 

-No. de Habitantes 1875 
-Mayores de 5 aiios que hablan lengua indigena 1596 
-No hablan e spdo l  52  1 
-Mayores de 15 d o s  analfabetas 771 
-Poblaci6n econ6micamente activa 636 
-Poblacibn econbmicamente inactiva 64 1 
-0cupados en el sector primario 325 
-0cupados en el sector secundario 187 
-0cupados en el sector terciario 113 
-Viviendas habitadas con an promedior de 2.57 personas 
por habitacibn en vivienda particular 358 

-Viviendas que tienen agua entubada 4 7 
-Viviendas que tienen drenaje 8 
-Vieendas que tienen energia el6ctrica 3 15 
-Viviendas que tienen 1 cuarto 86 
-Viviendas que tienen 2 cuartos (inclayendo cocina) 154 

con . 
34 

.Elaboracibn p r o p i a y n  
aue no es de tterra 
datos tornados dcl XI Censo General de Poblacibn y ~ i & e n d a .  

INEGI. 1991. 

Segirn el lnstituto Federal Electoral (IFE), hasta el 15 de 
Febrero de 1994 habla entregado 270 credenciales de elector en 
Tetelcingo y faltaban por repartir 138; datos que dan idea sobre la 
poblacidn mayor de 18 afios en el pueblo. 

Maxela por su parte se localiza a 5 Kms. de la carretera Federal 
MBxico-Acapulco (vBase mapa 3). 



Cuadro 16 

Caractetlsticas socioecon6micas de Maxela 

-No. de habitantes 
-Hablan lengua indigena (todos hablan espaZol) 
-Mayores de 5 aBos analfabetas 
-Poblaci6n econbmicamente activa 
-Poblacibn economicamente inactiva 
-0capados en el sector prirnario 
-0cupados en el sector secundario 
-0cupados en el sector terciario 
-Viviendas habitadas con an  promedio de 1.99 personas 
por habitaci6n 

-Viviendas que tienen agua entnbada 
-Viviendas que tienen drenaje 
-Viviendas qne tienen luz elt5ctrica 
-Viviendas con an solo cuarto 
-Viviendas que tienen 2 cuartos (incluyendo . . .. cocina) 
-Viviendas con piso que no es de tierra 

- - 

Elaboracibn propia con datos tornados del XI Censo General de  Poblaci6n y Vivienda. 
INEGI. 1991. 

Seg~jn L. Zaldivar (1987: 67) y C. Good (1988: 198), Maxela se 

fund6 hace 25 Aiios con pobladores provenientes de Ameyaltepec. 

Algunos de mis informantes, negaron esta versi6n afirmando que "el 
pueblo se form6 con los pob/adores nacidos aquf mismo, desde que 
M M a  era una cuad//a".aldivar tambiBn anota que el pueblo 
contaba a mediados de la dBcada pasada con 3600 habitantes, 

afirmacidn que se contradice con 10s datos proporcionados por el 

INEGl (vease cuado 16): Hasta el 1.5 .de febrero de 1994 el IFE habla 

repartido aqul, 720 credenciales de elector, faltando por entregar 

178.  

111.2. Area  y paisaje. 

Dice Arturo Warman que en ocasiones el area geografica se 
conforma tambien "por una historia que va tejiendo una red  de 

relaciones entre la gente"; y agrega: "esa red establece fronteras 

mas reales a veces que 10s accidentes geogrhficos" (Warrnan, 1988: 



20). El area que comprende 10s pueblos de Maxela y San Juan 

Tetelcingo puede ser un ejemplo de esta afirmaci6n, como veremos 

enseguida. 

Cuando uno sigue el flujo migratorio hacia Acapulco de 10s 

pobladores de las comunidades en referencia, se hace visible el 

notable contraste entre la regi6n interna y externa del estado de 

Guerrero (vkase capltulo 1). El clima caliente y seco caracteristico 

de principios de aiio, dejan ver un paisaje semideskrtico en las 

comunidades del Alto Balsas, que apenas es menguado por las aguas 

del rlo en aquellos pueblos donde baiia sus tierras. En tiempos de 

lluvia 10s matorrales y 10s pastos alcanzan a enverdecer. 

De Acapulco a Maxela o San Juan Tetelcingo, yendo en autobus 

por la carretera Federal, se hacen no menos de 4 horas. Los 

originarios de ambos pueblos toman el cami6n que se dirige a 

Tonalapa del Sur (vkase mapa 3), bajhndose en 10s cruceros 

respectivos. Una vez ahi esperan a que otro autobus o camioneta de 

pasajeros 10s recoja. 

111.2.1. Maxela.  

Los 5 Kms. que separan la carretera Federal de Maxela, se 

recorren en 20 minutos a travks de un camino maltrecho de 

terracerla. Poco a poco se dejan atrhs cerros secos, en donde uno 

que otro nopal apenas se levanta. La carretera se va perdiendo 

conforme uno avanza. Los postes de luz elkctrica se esparcen a la 

orilla del camino. A 10s tumbos que da el cami6n cuando pasa por 

entre las piedras que abundan en el camino, se suma el intenso calor 
del mediodia de finales de febrero. A pesar de ello, una que otra hoja 

resiste sobre las ramas pelonas de 10s arbustos. Es cornin que 10s 

camiones lleven musica de "Bronco" que es escuchada por cerca de 30 

pasajeros. A lo lejos se alcanza a ver el pueblo descansando bajo la 

sombra que le regalan las faldas de un cerro. 

Una que otra cerca de alambre de puas aparece a la  orilla del 

camino delimitando las pequeiias propiedades. Un maguey casi 



totalmente seco se ve por ahl, parece ser el ljnico en todo el 
t rayecto.  

Dentro de aquel clirna agresivo, sernidesbrtico, se percibe la 
huella del trabajo humano: surcos hechos en el ultimo ciclo agricola 

y tlacololes (parcelas que se ubican en las laderas de 10s cerros que 

se trabajan a mano) abiertos entre 10s montes. 

Al avanzar se ven 10s prirneros animales: son algunos bueyes 

que rascan una rnilpa seca tratando de encontrar que comer en esos 

dlas de inicio de afio. Las primeras casas con las que se topa uno 

estan hechas de tabique rojo. Una de ellas es de adobe y esta 

abandonada. La antigua cllnica de salud ahora inhabilitada, esta 

tambibn a las puertas del pueblo. lntempestivarnente aparecen 

bugambilias llenas de flores roias que contrastan con el paisaje 
sernidesertico que las enmarca. 

El carni6n penetra en el pueblo bajando continuamente 
pasajeros. Se ven casas de material, de tabique rojo y de adobe. 

Algunas ventanas estan cubiertas con rejas, rnientras que 10s patios 

estan bardeados con piedra. Por encima de estas y desde el carni6n. 
se alcanzan a ver 10s corrales en donde cornen puercos, gallinas y 

burros. Sobre algunos techos han sido colocados olotes, en otros hay 
material de construcci6n corno varilla o tabique. Los hornos para el 

pan (hechos de adobe) y las zacateras (construidas con ramas) le dan 
un rasgo distintivo a las viviendas. 

Algunas calles de Maxela son de tierra, otras estan ernpedradas 

y han sido trazadas de acuerdo a la orografla del sitio. Las faldas 

del cerro oblig6 a Iirnitar la extensi6n de las casas, formandose 

recobecos por todos lados, por eso lados abundan 10s callejones y las 

calles ernpinadas. Sin embargo, algunas viviendas cuentan con 
arnplios patios. 

Las paredes de las viviendas hechas de tabique, de adobe o de 
piedra (sin pintar o con cal encirna), tienen techo de teja roja, 

lamina de asbesto o material. Sobre algunas de esas paredes 
aparecen anuncios de "lucha libre", colocados para la fiesta principal 

del pueblo el 20 de enero. Otras tienen las siglas del partido politico 
"PRD". No se ve propaganda de alguna otra organizaci6n partidista en 

ese afio electoral de 1994. 



La pila donde el pueblo llega con sus burros, esta en una de las 
calles que resulta ser de las mas concurridas. Aqui acuden quienes, 

por alguna circunstancia no les llega el agua entubada o de plano no 

tienen toma. En otra calle hay tres cruces de diferente tamafio con 

la leyenda "INRI", acornpahadas por flores que no han soportado el 
calor y se han secado. Por todos lados sobresalen de las paredes, 10s 

medidores domksticos de la luz electrica, mientras que las tiendas 
se distinguen por sus anuncios de refrescos o papas fritas. 

Subiendo el cerro que resguarda a la comunidad, se ven como 

las casas delimitan el area semideskrtica. lncluso por las tardes un 

aire fresco recorre Maxela, esto quizas, por las corrientes que 

atrapa esa elevaci6n. Desde lo alto se adivina la ubicaci6n de 10s 

demas pueblos del Alto Balsas e incluso por la noche, se alcanzan a 
distinguir las luces de Ahuehuepan. 

Por lo que serla el "centro" de la comunidad se estacionan 10s 
camiones que llevan y traen pasajeros. Desde antes de las 7 de la 

mafiana, las mujeres van y vienen del molino, la tortillerfa y 10s 

puestos de verdura. Por su parte, sefiores, jovenes y nihos pasan por 

las calles empedradas con sus burros o mulas cargando botes con 

agua. El clima es fresco a esa hora. 
En el mismo "centro" hay dos asta bandera y la iglesia de la 

Purlsima Concepci6n que se levanta con su torre y su reloj. En uno 

de sus muros se lee: "se hicid esla obra e/ 2 de mayo de 1964 ". 
Mientras que en el campanario aparece la leyenda: "F~Tberlo 

Ramkez-9/unio M S  1, K B. K ". Corresponde a las siglas de quienes 

han colaborado en la renovaci6n del inmueble. 
En el atrio del mismo recinto religioso hay &boles que dan 

amplias sombras. Dos pinos resguardan la puerta principal. No es 
raro ver entre semana, niiias quitando las flores secas del altar 

llevando otras frescas. Lo mismo hacen 10s domingos temprano para 

la misa de la tarde, unica que se celebra en la semana. 

En Maxela hay una banda de chile frito y dos conjuntos de 
"musica moderna" (como les llaman aqul). Hay tambien tres sonidos 

que suenan casi todo el dla dando anuncios comerciales y mensajes 
de las autoridades. Uno de ellos (en marzo de 1994) pide 



insistentemente: '70s que no han dado su cooperacidn para /a 
compostura de /as bombas de agua, pasen a /a Comisar/a Munic@aL.l 

111.2.2. San Juan Tete lc ingo 

San Juan Tetelcingo esta -cotno ya mencionb a 1 5  Kms. del 

crucero localizado en la carretera Federal Mexico-Acapulco. Al igual 

que en Maxela, para llegar al pueblo se toma un cami6n o una 

camioneta en tal crucero. El recorrido de esos 15 Kms. se hace en 

aproximadamente 20 minutos por un camino en franco deterioro (que 

se sigue hasta San Francisco ZumatlAn), pavimentado por el grupo 

ICA, a petici6n de 10s pueblos de la regi6n pues: "elos ten/an que dar 
a/go a cambio de usar nuestro cam/ho cuando construyeron /a 

Autopista de/ So/' -cornentan 10s lugaretios. Rumbo a la comunidad 

se cruzan montes y se libran curvas cerradas. El panorama 
semidesertico, aunque menos agresivo que en Maxela, tambien se 

hace presente aqui. La vegetaci6n es menos seca (a principios de 
aho) y pueden distinguirse huamuchiles, 6rganos (de 10s cuales se 

extrae el tapechtle, que es un palo resistente que sirve para 
construir casas o muebles), amoles (bolitas que hacen espuma y es 

utilizado como jab6n en la regi6n) y escasos nopales. 

Aun en marzo se puede encontrar por las orillas del camino, 

una que otra milpa con plantas de maiz de buen tamaho. Aqui la 

tierra ha sido baiiada con agua del Rio Balsas a trav6s de canales. 

Cahadas, arroyos por 10s que a inicios de aho no corre agua, postes de 
iuz elkctrica, bestias comiendo, etc., completan el panorama que 

rodea a San Juan Tetelcingo. 

Llegando al pueblo, baiando por uno de 10s montes, se distingue 

la planicie en la que estAn asentadas las casas. Al fondo no muy 

lejos, se ve "cerro gordo", "cerro grande" o "San Juan Tepetl", como le 

llaman 10s lugareiios a la elevacidn que enmarca al pueblo. Tales 
condiciones orogrhficas permitieron planear al Gobierno Federal la 

construcci6n de una presa hidroelbctrica, lo cual motivo una ferrea 

resistencia de 10s pueblos del Area como veremos mas adelante. 



La comunidad descansa sobre las margenes del Rio Balsas, 
cuyas aguas son un remanso para la vida vegetal, animal y humana. 

Desde lo alto pareciera una cicatriz puesta sobre la tierra seca de 
principios de atio. Cuentan 10s lugareiios que aqul llegaron a pescar 

bagre, mojarra, carpa y hasta almeja y camaron real (langostino). 
Ahora s61o en determinados sitios se puede conseguir alguna pesca. 

Sin embargo en las orillas es posible encontrar iguanas, Iagartijas, 

vlboras, zopilotes y tortolitas (6sta liltima en tiempos de agua). 

Tambien dicen que '??ace mucho, de/ cie/o cayd una piedm, ah/ estd 

en e/ r/o y nadie ni /a corriente /a ha podido move6 de ah/ viene e/ 

nombre de Tste/cingo'" (tetl-piedra). 

Las calles de San Juan Tetelcingo son de tierra. Las dos torres 

de la iglesia con su reloj sobresalen de inmediato cuando uno penetra 
en la comunidad. A la entrada hay un letrero con el nombre del 

pueblo y con las siglas "DIF". Las casas son de tabique rojo y una 

que otra de adobe. Sus paredes son altas y 10s techos son de 
material, teja o IAmina de asbesto. Grandes bardas de piedra rodean 

10s patios y corrales. A lo alto se distinguen las antenas de 
televisi6n e incluso una que otra parab6lica. 

A inicios de afio el viento sopla levantando el polvo de las 
calles; el calor es agobiante y 10s lugareiios descansan yendo a nadar 

a las tibias aguas del rlo, junto con sus vecinos originarios de 

Tlamamacan, comunidad localizada a un costado de San Juan 

Tetelcingo cruzando el Balsas (vease mapa 3). 

111.3. Re lac iones d e  parentesco.  

La idea que las comunidades de Maxela y San Juan Tetelcingo 

tienen sobre la familia, "corresponde a un sistema de relaciones 

interpersonales de consanguinidad como a un fen6meno de 

cohabitaci6n bajo un mismo techo" (Mendez y Mercado, 1985: 77). 
Todo hace indicar que la alianza matrimonial establecida en las 

comunidades, era hasta no hace mucho -sobre todo en el caso de San 
Juan Tetelcingo- entre 10s mismos miembros del pueblos ylo 

comunidades cercanas. Actualmente, sin embargo, llegan a casarse 



con extranjeros de 10s Estados Unidos hacia donde migran. En el caso 

de Maxela este fendmeno es mas frecuente. 

111.3.1. Compromiso  mat r imonia l  y boda  

"AM no se acosfumbra pedr /a novia, se /a roban, despuks e/ 

novh se conslgue un representanfe que s h e  de medador, /e/ cuao 

va a conso/ar a /os pap& (Bste) s/&e de mensaiero': 

De esta forma Jose de la Cruz, originario de San Juan 
Tetelcingo, explica la manera en que se establece en su comunidad un 

compromiso matrimonial. A esto le llaman 'yocholo' que significa 

que alquien se fue con un muchacho. Al poco tiempo 10s 

representantes del novio tratan de convencer a 10s padres de la joven 
"robada", que su hija "esta en buenas manos" y que "no hay de que 

preocuparse". Dicen: "con todo respeto venimos a pedir que se casen 

conforme a la ley". Entonces se solicita un dote en dinero. Mi 
informante afirma: 

"Con esfo no se enfiend' que e/ papa est.4 vendendo a su he, 
se enfiende que e/ pa@ pide una canfi.dad que usa para comprar/e, e/ 

d/a de /a boda, /o que e//a vaya a necesitar en /a cocina, sus 

mueb/ecito'os, su ropa.. . e/ dhero que piden nunca se /e queda a/ pap#: 

El "perddn" que ofrecen 10s padres dependerh de su 
temperamento, de ah1 que en algunos casos el problema llegue a 10s 

golpes o de plano vayan a recoger a la muchacha de donde la tenga el 
novio. Esto sin embargo es un caso extremo, la mayor parte de las 

veces 10s padres y el mediador llegan a un acuerdo entre botellas de 
mezcal, vino o cerveza. 

Dos jdvenes del pueblo dicen que "es muy dificil" enamorar a 
una mujer en San Juan Tetelcingo, porque 



"Te ven con ela y /uego /?ego fe quieren casar o fienes que 
/hdemn/iar a /os pades con 6 u 8 milones de ( v i e w  pesos. ..ween 

que ya /e hleisfe a/go y que ya no es v/gen..siempre ha sido as/" 

Una vez reconciliados, 10s padres y el novio fijan fecha para la 

boda. La fiesta que se hace en la casa de ella -despu&s de la 

cerernonia religiosa- es absorvida por la pareja; se baila rnusica de 

chile frito (aunque ya hay grupos con instrumentos electricos que 

interpretan curnbias, rnusica ranchera, etc.) y se reparte bebida. 

Segun Jose de la Cruz: 

'2nfes /a now2 no sala de b/anco en /a /g/esia, salan como a 

dbno. Ahora, i/f/hamenfe, ya usan vesf/ifo de no&, esfo de unos 
7 0  ajos para ac.4: 

AI dia siguiente de la boda viene la "tornaboda", que consiste 

en que a las 4 de la rnatiana el novio y la novia van a la casa del 

prirnero. Ahi se rnatan puercos y se alista la cornida. Asl, la boda 

practicarnente irnplica dos dias de fiesta. 

"En Maxe/a -dce doba Ma. fuisa M/@e/- si se roban a /a nowb, 

ya se /a robaron, que /a fenga ah/: Se casan. Van a ver a/pap$ eS/ se 
en@ per0 ya que ...." 

En esta cornunidad no hay dote, incluso ven con malos ojos esta 

costurnbre: 

"En e/ pueb/o nada de dnero como en San Juan. Elos venden a 

/as hyas en 7 0  o 7 5  m/;//ones (de v/e/os pesosj...ah/ hay novios 

oficia/es como en /a ciudad dice con orgullo mi informante. A//A /a 
genfe es buena, /e ba/;/an bien bonito e/ iarro'! 

El baile del "jarro" consiste en presentar bailando (el dia de la 

fiesta de boda) 10s regalos que, tanto 10s padres corno 10s padrinos, 
le dan a la novia. Los jnvitados observan corno le son entregados 10s 

presentes. Aqul 10s padrinos al igual que en San Juan Tetelcingo, son 



muy respetados y juegan un papel importante, ':..quedan anotados en 

/a /g/esia, de acuerdo a /a /g/esia catdkca " -dice Hu m berto Cu evas 

Ramlrez originario de Maxela y comisario suplente en el afio de 1994. 

Ellos son 10s encargados de ir a pedir la novia. 

111.3.2. So l i da r i dad  fami l i a r  y comun i t a r i a  

Consumada la boda 10s padres pueden ayudar al hijo: "Si 10s 

pap& de/ novio //enen, /o ayudm econdmicamente. Les ayudan en 

cons/ru//i- una cas/ta. Si es hudrfano entonces sa/e a buscafe ": Dice 

Jose de la Cruz y extiende su explicaci6n a 10s lazos de solidaridad 

prevalecientes en la comunidad: 

"En e/ pueb/o de San Juan hay una costumbre muy ban&, por 

e/emp/o, si yo voy a cons/ru//i- mi casa, aunque no tenga /o suficiente, 

se hacen favores entre /as vec/hos; e n  todos se empieza a 
reco/ectar mater/b/ prestado, ya mds ade/mte se /o va devo/wendo, 

pero de momento /e prestan para acaba/ar /a casa. Ya confmme uno 

va pudenda /e va devo/wendo a /as vec~hos. Por ejemp/o a unos /es 

pide una tone/ada de cementa, a oRos vx%a, en fib hasta acaba/ar/a 
todo ': 

C. Good l lama a esto relaciones "no monetarias" o 

"reciprocas", terminos que hacen referencia a relaciones donde 10s 

bienes y mano de obra circulan e intercambian sin mediaci6n del 

dinero (C. Good, 1988: 159). Son reclprocas en cuanto a que todos 

saben que en alglin momento tienen que dar y recibir trabajo. De ah1 

que cuando -por ejemplo- alguien construye su casa de material, 10s 

otros ofrecen su ayuda ya que saben que estdn invirtiendo trabajo 

que podrdn utilizar cuando ellos lo requieran. Conforme el pueblo ha 

venido gozando de excedentes provenientes de las artesanlas, este 

sistema de relaciones se fortalece y as1 todos en San Juan 

Tetelcingo de una u otra forma, han visto incrementado su nivel de 

vida. En el caso de una obra que beneficiard a todo el pueblo: 



': ..si e/ gobierno quiere mefer a/go para fodos y no alcanza, 

enfonces fodo e/ pueb/o se coopera, E/ comisahdo hace cooperac/iin 

para acaba/ar 'l 

Los que salen del pueblo no pierden el contact0 con sus 
paisanos, no desean perder ni 10s derechos comunitarios ni el 

prestigio que tienen con ellos. Asl, 10s que viven en 10s Estados 
Unidos (California y Texas), mandan dinero para las fiestas o para la 

realizacidn de una obra. Con la cooperaci6n enviada por estos 
ultimos, por ejemplo, se construy6 una capilla. 

2qu/ fodos cooperan, hasfa /as viudifas, aunque sea con 100 

mi/ (vieiosj pesos" -dice un lugareiio. 

El cumplimiento de Bstas obligaciones con la comunidad, es lo que 

define al tequitlacatl o ciudadano (C. Good, 1988: 77). quien es a su 
vez el jefe de una unidad domestics. 

En Maxela en cambio, 10s lugareiios se quejan de la falta de 
cooperaci6n. Don Bonfilio L6pez (hombre de edad avanzada tal vez de 

70 afios), en charla a la orilla de un camino, contaba c6mo ha ido 

perdiendo el pueblo la solidaridad, de tal forma que actualmente hay 

problemas para la realizacion de obras comunitarias. 

A inicios de 1994 la divisi6n del pueblo -aparentemente por 

cuestiones politicas- habia llegado a la creaci6n de 2 grupos, uno de 
ellos encabezado por el comisario, suplente y vocales, y el otro, por 

una profesora encargada ("por maniobras", dicen), del Registro Civil. 

Humberto Cuevas sostiene que '7a mifad de/ pueblo coopera, 10s 

demds casi no. .. " y agrega que "esfo es a /o mejor por /os parfidas 

(po//ticosj': Otros ponen como ejemplo de esa falta de cooperaci6n 

lo que ocurre en la telesecundaria, la cual, dicen, "esf.4 muy ma/":l 

caso mas notable al respecto es el agua: 5 meses estuvieron sin 

Bste vital liquido por la descompostura de las dos bombas con que 
cuentan; resolvieron el problema hasta que consiguieron dinero 

prestado y pudieron arreglar una y comprar otra. 



"No cooperm fodos, mds de 100 no deron dhero y ahora /as 

correfeamos para que pagen. .. "-dice don Hurnberto. 

Hay que tornar en cuenta que el sisterna reciproco en las 

comunidades indlgenas es un factor decisivo para la cohesidn social 

y el rnantenirniento de las relaciones tradicionales. En San Juan 

Tetelcingo -por ejernplo- corno en otros pueblos de la regidn, esto ha 

permitido cierta resistencia a la cultura nacional y en general a las 

relaciones sociales capitalistas del pais. Maxela en cambio corno 

veremos, ha sido absorvida por Bsta cultura. 

111.3.3. Organ izac i6n fami l iar  y r o l  de l a  mujer  

'el campen'oo como miembro 
de una unided de produccido 

oo puede robre w. Pir s1i0 el apoyo 
de fraba~b esporBdico y lor 
rerw'cios de al1inentaci6n, 

cuidedos mddicor, afecfivor y 
pr1oll6gicor de la mu@ " 

La Mujer en el desarrollo de 
Mexico y America Latina (1989) 

Lourdes Arizpe 

Las farnilias en San Juan Tetelcingo, "viven unidas'' dice Jose 

de la Cruz y agrega: 

I.. fodav/a no exlsfe eso de que /os hJos no quieren depender de 

sus padres, ...hay una cosfumbre muy desde anfes, que /as h/jbs 

guardan mucho respefo a sus pap& hasfa /a edad en que se casan, no 

/@orfa si se casan a /os 16; a /os 20 o 10s 30 afios. ': 

Despues de casados, 10s hijos tienen la posibilidad de tomar 
decisiones propias, ya que cuentan con su hogar (yenoxeloqueh) y han 

adquirido obligaciones y derechos como nuevos fequif/acaf/. tienen 

que asumir cargos, dar trabajo y dinero; tienen derecho a vivir en el 

pueblo a tener tierra, a tener voz y voto en las decisiones de la 



comunidad y a recibir ayuda. El padre de familia es el que toma las 

resoluciones en el hogar en donde la mujer tiene un lugar especial. 

Dice uno de mi informantes: 

"Hay f amas  en /as que /a mqer se encarga de /a casa, de /o 
dom6stico, pero /a mayor/a desempeiia e/ trabajo como e/ marido; /e 

ayuda mucho a/ marido en e/ trabajo de arfesan/a. En e/ campo 
barbechan, siembran y cosechan. E/ hombre y /a mujer se ayudan 

mutuamen fe ': 

El papel de la mujer en la economla y en la trasmisi6n de la 

cultura es vital dentro de la unidad dom6stica. Se integran a las 

labores domesticas, al campo y a las artesanlas, desde muy 
temprana edad. 

" M e  /os 7 0  aiios /as n/i?as ayudan a sus pap& La mayorb de 
/as n/i?as agarran e/ p/hce/ (para p/hfar amate o cerdmica) a /us 8 

aiio s... "-dice dotia Urbana Miguel. 

La importancia del rol de la mujer tanto en San Juan Tetelcingo 
como en Maxela es reconocida por todos: lavan, cocinan, cocen, 

cuidan 10s nitios, van por lefia, dan de comer a 10s animales, ponen las 

tortillas, trabajan en la milpa, hacen artesanlas y participan en las 

Asambleas. Dos de mis informantes me dijeron: 

"../as mujeres en e/ pueb/o solas se mantlenen, viven de su 
mismo trabajo, van a/ campo, son campesinas. A veces para 

completar e/ gasto van a cortar e/ pasfo o e/ zacate a otras m/;lpas: 
'Xqu/ en e/ mundo e/ hombre cons/gue su pareja para /&ajar, si  no 

hay muj r  no hay casa': 

Doha Urbana Miguel, oriunda de Maxela, me describi6 de la 
siguiente manera su rutina diaria: 

"Me /evanto a /as 6 de /a matima. Hasta /as 8 /avo tras/es, 

barn, frapeo y //endo /as camas. De 8 a 9 hago y doy e/ a/muerzo. 



Despuks /avo /as frasfes. A /as 10 empiezo a trabajar e/ papel 
amafe o a pinfar barro. Pabaio hasfa /as 2 de /a farde. A /as dos y 

meda hago de mmer y day de come/; fambikn /avo / is  frasfes, Luego 
p/hfo ofra vez coma 2 horas Despu6s barn a/ n/i?o. Tambi6n fengo 

que echar/e de comer a /as gdhhas. A /as 6 de /a t d e  veo novelas y 
ya /uego me duermo? 

Es decir, dofia urbana trabaja cuando rnenos 12 horas al dla 

cornbinando diversas actividades esenciales para el funcionarniento 
de la econornla familiar de autosubsistencia. En general la rnujer 

indlgena de la regi6n no s6lo llega a ser arna de casa, agricultora, 

artesana y en algunos casos ernpleada que vende su fuerza de 

trabajo; es adernas el eje de la unidad dorn6stica. iC6rno cuantificar 

este trabajo? jcorno doble o tripe jornada? Segun L. Arizpe #...el 

trabajo de /a mujer aumenta, se  intensif ica o amp//a a 

otras tareas de acuerdo a /as necesidades econdmicas de /a 
unidad dom6stica" (1989: 73) .  Un ejernplo mas al respecto es la 

responsabilidad que tienen en el cultivo de tierras virgenes: en 

aproxirnadarnente dos ciclos agrlcolas las trabajan con coa, quitando 

piedras y plantas nocivas; cuando estan listas, el hombre siernbra en 
el las.  

111.4. Los j6venes 

Muchos j6venes adolescentes y nifios originarios de San Juan 

Tetelcingo y Maxela, han crecido en la ciudad, debido a que sus 

padres se han visto obligados a rnigrar. Algunos incluso, han nacido 

fuera del pueblo. La rnayoria, sin embargo, regresa a visitar a sus 
farniliares y acuden a las fiestas en donde es posible verlos andar en 

grupos por la calle. 
Estos j6venes visten corno en la ciudad (mas 10s hombres que 

las rnujeres): jeans, playeras con leyendas en inglbs, tenis, carnisas 
de rnanga larga, pelo largo, pulseras y cadenas en el cuello. Los que 

son de San Juan Tetelcingo hablan el nahua, el espafiol e incluso el 
ingles, que aprenden cuando cornercian sus artesanias con el turisrno 



extranjero. En dias de fiesta, 10s adolescentes escuchan en sus 
casas cumbias, "quebraditas" y "tecnomusic". 

Asl, el contraste entre la ciudad y el campo, entre el mundo 
indlgena y la cultura citadina, aparece en las mismas calles de las 

comunidades: las faldas largas de satin de colores vivos tipicos de 

la mujer de San Juan Tetelcingo, pasan al lado de las faldas de 

acrilan y 10s zapatos de la mujer que vive en la ciudad. Los 
huaraches y sombreros se encuentran con 10s tenis "nike" y las 

playeras en ingles; la mtisica de la banda de chile frito se topa con la 

de las grabadoras a todo volumen y as1 sucesivamente. 

Sin embargo, esos mismos j6venes participan en las fiestas 
del pueblo, acuden a la iglesia con ramilletes de flores en las manos, 

hacen fila para ver de cerca y persignarse frente al Santo Patr6n o al 
Cristo que festejan el tercer viernes. A la entrada de la iglesia, en 

el atrio, se hincan y tocan respetuosamente la cruz. Van a 10s toros 
con 10s amigos, a 10s puestos que hay en las calles y por supuesto al 
baile donde toca el conjunto de musica "moderna" del pueblo y el 

"sonido" alquilado en la ciudad o en otra comunidad. 

Por otro lado, Mayte de 19 afios, originaria de Maxela, quien 
estudi6 la telesecundaria en la cornunidad y pinta ceramica desde 10s 

1 3 a fi os, me co m en t6 qu e '70s jdvenes de/ pueb/o escogen nov/2 de /a 
regidn. ..hay unos que se cornpromefen desde chicos, desde 10s 7 3  

a/?os': Efectivamente, 10s j6venes (hombres y mujeres) escogen su 

pareja en las rnismas comunidades del Alto Balsas. Esta es la 

tendencia general, aunque en el caso de 10s que emigran 
definitivamente hay algunas diferencias, como veremos mas 

adelante. 

111.5. De recho  consue tud ina r io  y organ izac i6n  soc iopo l i t i ca  

El sisterna de cargos quiza sea una de las caracterlsticas mas 
notables, que distinguen las comunidades indigenas del resto de la 
sociedad nacional. Esto tiene intima relaci6n con el llarnado derecho 
consuefudnar/b. el cual es "un conjunto de normas legales de tip0 



tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo 
vigente en un pals determinado" (Stavenhagen; 1990: 242). Lo 

distingue su relaci6n con la sociedad, en el sentido de que lo que se 

considera /ega/ no es distinto a la costumbre. En la sociedad 

nacional en cambio, "el derecho constituye una esfera bien distinta 
y especlfica del resto de la cultura y la sociedad" (Ibid.). 

El derecho consuetudinario en 10s dos pueblos que me ocupan, 
se expresa a traves de 10s siguientes aspectos: 10s derechos y 

obligaciones de 10s miembros de la comunidad, las reglas sobre el 
acceso a la tierra, el agua y en general de 10s recursos naturales; las 

reglas sobre el comportamiento social y las sanciones para quien no 

las cumpla, 10s preceptos sobre el intercambio tanto de bienes como 

de trabajo, la soluci6n de 10s conflictos, la vigilancia y la 
distribuci6n de 10s cargosl. Respecto a estos liltimos, se trata de 

responsabilidades no precisamente obligatorias y de servicios no 

jerhrquicos, en el sentido de que no es necesario pasar por cargos 

menores para ocupar uno mayor. Jose de la Cruz me coment6: 

"Una de /as autondades de/ pueblo es e/ Cornisariado Eli'daL es 

e/ que maneb /os casos /ur/dcos. Tarnbidn esfd e/ Mayordomo 
encargado de /os casos rehg/osos, de /a /g/esia. E/ Presidenfe de 

Bienes Cornuna/es que se ocupa de /os ferrenos y as/ 

/sucesivarnenfe/ ". 

Otros cargos se rotan entre 10s miembros de las comunidades; 

asl, las responsabilidades son compartidas. Se trata de tareas 
administrativo-religiosas de suma importancia para la vida y el 

funcionamiento de 10s pueblos de la regi6n. Por ejemplo, tanto en 
San Juan Tetelcingo como en Maxela el Mayordomo es elegido por el 

pueblo, para ello se toma encuenta la experiencia, la edad y las 

posibilidades econ6micas. Es frecuente que 10s responsables de este 

Se dice que el d-bo conmemd2~1zn'opuede coexistir con el derecho positivo. Sin 
embargo, la relatibn entre ambos ha sido la expresibn del dominio de la sociedad nacional 
sobre las etnias. Los grupos indigenas han procurado adaptar e interpretar las leyes del 
estado mexicano, adaptandolas a sus propios valores socioculturales y utilizhndolas 
cuando asi lo requieren 



cargo curnplan una rnanda en la fiesta principal. Pagan 10s juegos 
artificiales, cornida para 10s invitados y lo necesario para el buen 

desarrollo de las celebraciones. En el tercer viernes festejado en el 

rnes de rnarzo de 1994 -por ejernplo- el Mayordorno mat6 4 bueyes y 

cornpro 90 gruesas de cohetes. En este caso, el elegido tiene 2 hijos 

varones y una hija viviendo en 10s Estados Unidos, quienes 

regularrnente le envfan dinero. Se dice que adernas tiene una casa en 
aquel pais. 

"En e/ pueb/o (Sari Juan Tefe/c/hgoo/ 10s parfidos pofiicos no se 

mefen. Es que ah/ no hay Ayunfamienfo. E/ Comisario no es como en 
ofras comunidades que again dhero, ah/ fodo es c/aro, /a genfe se 

da cuenfa de /o que haceA'-dice uno de rnis inforrnantes. 

Para vigilar 10s recursos del pueblo que son rnanejados por el 

Cornisario, se nornbra una Cornisi6n integrada entre otros por 
excornisarios; se encargan de realizar auditorlas -segun J. de la 

Cruz. En caso de ser detectada alguna anornalia, '70s pueden meter a/ 
bofe, porque en e/ pueb/o hay cdrce,! Pero no ha habido casos de 

esos. El Cornish mds que gane, mete de su dhero en su period0 ... " 
-sostiene mi inforrnante. Sobre 10s Principales Gaudencio Mejia 

afirrna lo siguiente: 

Ser principal es por tanto una forrna de reconocer el trabajo de 

aquellos que han ocupado puestos rnayores en la cornunidad. El 

cuadro no. 17 rnuestra 10s diferentes cargos en las cornunidades en 
referencia.  



Cuadro 17 

Cargos civiles y religiosos en San Joan Tetelcingo 

y Maxela 

Forma de  
eleccion 

Prestigio. 

Dnraci6n Civil 

Asamblea 
General o 
Cabildo. 

Principal 

Religiose Funcibn 

Es la Asamblea 
de todos. Se 
e l i g e n  10s 
cargos .  Se  
realiza cuando 
hay asuntos 
importantes que 
t r a t a r  e 
incumben a toda 
la  comunidad. 
En la  soluci6n 
d e 1 0 s  
problemas se 
b u s c a  e 1 
consenso. 

Ha tenido otros 
cargos. Tiene 
gran influencia 
e n  1 a 
comunidad. Da 
opiniones, 
conse jos  y 
ayudas. 
Influye en las 
decisiones que 
se toman para 
nombmr cargos. 
Es un cargo 
tanto civil como 
religiose. 



I 

Eleccion 

~ l ~ ~ & ~ -  

Elecci6n. 

Elecci6n 

Eleccibn 

Comisario 
Municipal 

Propietario. Se 
le llama 

Tequihua o Juez 
Primero. 

Suplente del 
Comisario. 

1 er. Vocal 

20. Vocal 

Cumple 
obligaciones en 
las fiestas del 
pueb lo ;  por  
ejemplo: da de 
comer a 10s 
invitados, paga 
10s j u e g o s  
pirotkcnicos, 
viste a1 Santo, 
etc. 

C o n t r o l  y 
representativi- 
dad. Preside l a  
Asamblea 
General, 
organiza l a s  
obras, 
representa a1 
pueblo ante el 
gobierno, 
r ecauda  l a s  
coopemciones, 
es testigo en 
rraasacciones, 
par t ic ipa  e n  
actividades 
ceremoniales y 
es arbivo en 10s 
nfliaos. 
S u p l e  a 1 
Comisario 
Municipal 
propietario en su 
ausencia. 
Colabora con el 
Comisario 
Municipal y l o  
suple -en el caso 
de  Maxela-a1 

I aiio de elegido. 
Colabora con el 
Comisario 
Municipal y lo  
suple -en el caso 
d e  Maxe la -  
despues del ler. 
vocal 

Mayordomo 1 aiio 

3 aiios (en 
Maxela se rota 
el cargo con 10s 
suplentes). 

3 aiios 

3 aiios 

3 aiios. 



Comisiones 1 
Comisariado 
Eiidal. 

relacionados con 
l a  tierra a lo  
interno de las 
comunidades y 
c o n  1 a s  
aumridades 
respectivas. 
C u e n t a  c o n  
Secretario, 

~esb re ro .  
Se encargan del 
orden del pueblo 

Eleccibn. I 
Eleccibn. Se encarga de 

10s a s u n t o s  

("policias';). 
Se encargan de 1 I Eleccibn: 

3 aiios. 

- 

comisiones 
especia1es:amgl 
ar la escuela, la 
bomba de agua, 
pavimentar una 
ca l l e ,  meter  
drenaje,  e tc .  
Existen tambien 
10s Comites de 
p a d r e s  d e  
fami l ia .  Los 
Comites cuentan 
con Presidente, 
Secre tar io  y 
Tesorero. Son 
t a m b i e n  10s 
encargados de 
10s cones  de 
caja cuando se 
dan 

defunciones, 
matrimonies, I 

Encargado del 
Reeistro civil. 

I en la iglesia. 
I Madres mayores I Encargadas de l a  I I Elecc ion  ylc 

cooperaciones. 
Reg i s t r a  10s 
nacimientos, 

Devotados 

Designacibn 

1 de animales. 
E l d o r u w n  *rush son &to5 oltemibs en t d a j o  & s u p .  1993-94. 

etc. 
R e c i b e n  l a s  
promesas. 
Hacen servicio 

Deguello 

1 ario. 

iglesii. 
Da permisos 
para la matanza 

Eleccion ylc 
autopropuestas. 

autopropuestas. 
Eleccibn. 



La importancia del derecho consuetudinario y por ende, del 
sisterna de cargos, son dos aspectos vitales para la identidad Btnica 

de una comunidad. E. Reiner 10s equipara con el lenguaje, al anotar 

que "existen dos esferas intimamente relacionadas que juegan un 

papel clave para la preservaci6n de 10s grupos indigenas: 1) las 

normas y costumbres que rigen diversos aspectos de la organizaci6n 

sociocultural, y que se han llegado a llamar derecho consuetudinario; 
y 2) el sistema de comunicaci6n, de expresion y de simbolizacion de 

identidades etnicas, basado en las lenguas vernBculas" (1990: 251). 

11.6. T ier ra  y Cic lo  Agr icola 

(La) hisconk subraya la existencia de una 
expenencia ancestral y am ampla relacidn 
de lospueblosindigeos con la natamleza. 

resaltado de enfren&rproduc~vameafe todos 
lor ambienfes y, prkcticamenfe, gestar urn 

cultura del vegeta4 cuyo elemento 
mds importante, slntesis de sabidurla 

ecol dgica, ordenadofa del 
espacioy del oempo, es el maiz. 

Declaracidn de 10s pueblos 
indigenas y campesinos sobre 10s 

recursos naturales de Mexico. 

La agricultura de temporal es la base de subsistencia en la 

regi6n del Alto Balsas. En San Juan Tetelcingo como en Maxela se 

siembra basicamente maiz y frijol (aunque tambien llegan a cultivar 
ajonioli, calabaza, mel6n, sandia, tepetomatl y quelite). En el mes, 
de junio luego de haber limpiado el terreno, se inicia la siembra, 

tomando corno punto de referencia el dla de San Juan (24 de junio), 
per0 si hay lluvias favorables (cosa rara), ya desde mayo se trabaja 

la tierra. El dia de San lsidro se bendice la sernilla (15 de rnayo). 
Con las primeras lluvias se inicia el barbecho, se pone la semilla y 

se espera a que aparezcan las primeras plantas. Entonces se 
"benefician" las matas metiendo el arado, destapando las reciBn 

nacidas, tapando raices y y arrancando la yerba. Este proceso se 
repite las veces que sea necesario. MBs adelante viene "la suelta". 



en donde se dejan descansar 10s animales. En septiernbre aparecen 
las prirneras rnazorcas que seran bendecidas el dia 13. En octubre se 

hace el zacateo consistente en arrancar las hojas de la planta para 

poder cosechar rnejor. La pizca es en noviernbre. El producto 

recogido es utilizado para el autoconsumo. Si hay una buena cosecha 
(en 10s ultirnos aRos algo poco corn~in), se comercializa con bodegas 

localizadas en lguala -en el caso de Maxela. En San Juan Tetelcingo 
no se cornercializa el producto, 10s ingresos via artesanias ha 

evitado que la agricultura dependa del mercado, desviandola del 

objetivo que tiene de autoabastecer a 10s productores. Lo que se 

recoge es alrnacenado en 10s cuexcornates. En el carnpo son 
utilizados bueyes ylo rnulas o sirnplernente la coa. No usan 

fertilizantes n i  ningun otro recurso t6cnico y por lo general las 
cosechas son pobres, es raro que alcance siquiera para el 

autoconsurno. Silvino Garcla resume asi la situacidn del carnpo en la 

regibn: 

"E/ prob/ema aqu/ es que /as tienas son buenas, pero cuando no 

Iueve, como es tierra muy sue/&, se seca rap17amente y con un mes, 

con 15 o 20 d/as que no ca~ga /a //uwa, /as milpas se van 

secando. .. . en este ado (1993) cuando se necesitaba e/ agua no cay6 

entonces se fueron secando. E/ agua que /uego cay6 ya no s~i-vid 

porque /as m/@as ya hab/an esp~gado y no crecieron, quedaron muy 

ba/ijas y no hubo cosecha, se perdo todo e/ traba/b: 

Se trata de parcelas que por estar localizadas en una zona 
caliente serniarida, la ternporada anual de Iluvias se reduce a 4 

rneses; son ademas, tierras con poca retencidn de hurnedad, 
pedregosas o arenosas. Sernbrar en estas condiciones es un riesgo, 

de ahi que tanto en Maxela corno en San Juan Tetelcingo no pocas 

rnilpas hayan sido abandonadas. Don Francisco Concepcidn dice 

respecto a la cosecha en esta Cltirna cornunidad, que llegan a sacar 
200 cuartillos de rnaiz; es decir, cerca de 4 costales de 150 Kgs., lo 

cual no es suficiente para su familia integrada por 10 rniernbros (le 
alcanza apenas para 2 rneses). El parametro de rnedicidn utilizado 



para rnedir el rnaiz y frijol recogido es si alcanza o no para comer. 

Mi inforrnante reitera: 

"E/ agua es escasa en e/ temporaL Se pierde /a siembra. 

Queriendo /iiotear se para e/ agua. Con 15 o 20 das que no //ueva se 
pierde e/ trabajo . Las aquas de/ r/o (Basas) no se pueden aprovechar. 

Antes tambikn sembrdbamos hace como 15 o 20 abos, ahora 

ya no porque /o pagan muy barato y ya no es negocb': 

En Maxela la situaci6n no varla. Don Hurnberto Cuevas dice: 

'Wo hay humedad en /a tierra, e/ agua no corre. Para /i a /as 

tierras e/ida/es tardamos como 4 horas. Por eso ya muchos no 

semtvamos desde hace 14 abos mds o menos': 

Las tierras rn8s cercanas a Maxela son pequetia propiedad. Al 

respecto don Hurnberto afirrna: 

''23 esos furenas s/ siembran ma/z y hasta ajonjok Venden en 

/as bodegas de /gua/a. Tambikn siembran ca/abala junto a/ ma12 La 

s e m a  de ca/abaza /a venden en e/ pueblo': 

111.7. Producc i6n  a r tesana l  

La vinculacidn que establecen 10s pueblos artesanales del Alto 

Balsas con la econornia capitalists national, se da bdsicarnente a 

trav6s de la produccion artesanal, la cual no hace rnucho giraba en 

torno al  c ic lo agricola y era considerada una act iv idad 

complementaria, aunque fuera fuente vital de ingresos y pilar en la 

econornia de pueblos corno Maxela y San Juan Tetelcingo. Sin 

embargo, "la dernanda rnasiva ha alterado 10s ciclos productivos 

tradicionales que se prograrnaban de acuerdo a una priorizaci6n de 

las actividades agricolas y dorn6sticas" (Strornberg, 1988: 57). 

lncluso 10s pintores llegaron a alquilarse para pintar, las veces que 

fuera necesario, 10s paisajes y 10s phjaros. El resultado fue (corno 



anot6 en el capitulo 11.2.), la saturacidn del mercado, la baja en la 

calidad del product0 y perdida del control del proceso productivo por 

parte de 10s pintores, muchos de 10s cuales se convirtieron en 

"obreros" maquiladores. Esto se expresa actualmente en la forma en 

que concibe cada artesano su quehacer: mientras que para unos es 

gratificante y un medio de expresidn, para otros es simplemente una 

forma mas de hacerse de recursos. A pesar de esto, 10s ingresos 

monetarios por dsta via superan a 10s de la agricultura comercial, 

evitando que, cuando menos en San Juan Tetelcingo, la siembra no 

cumpla su proposito: el autoconsumo. Silvino Galicia dice: 

".../as demds gasfos /despu&s de /as so/venfados por /a 

producc/oin de /a tierfa), se cubren con e/ frabajo de /as arfesan/as". 

Y agrega: '70s que mds han frabaiado /as arfesan/as son 10s que han 

prosperado mas.. ./as que se dedcan a venderlas o re vender/as.. .no 

pier&; s/ pierden un mes para /i a venderlas porque se i7enen que /i 
a ofro /ado, per0 no esf& perdendo gran cosa, nomds se esfdn 

levando mds i7empo en vender/as; pero en e/ traba/o de/ campo no 

sd/o se pierde fiempo, fambikn hero.  . . '! 

En Maxela y en San Juan Tetelcingo se pinta amate y ceramics. 
En el primer0 se trabaja ademas la joyerla, aprendida de 10s ioyeros 

de lguala (Stromberg, 1988: 49). Esta actividad es anterior a la 

pintura y quizas haya influido en el estilo de 10s artesanos, quienes 
realizan figuras en miniatura ("remoliditos"). En la decada de 10s 

60s empezd en San Juan Tetelcingo el trabajo artesanal en amate 

predominando 10s temas de la fauna y flora (v6ase subcapitulo 

segundo del capitulo II de este trabajo). 

'Desde /a d6cad.a de /as 60s fodos frabaian arfesan/as, d'bron 

e/ campo, ahora casi nade s i e m h  Hab/a mucha tifluencia de 

fuflsmo en Acapu/co y a /a genfe /e /ba mew"-d ice Jose de la Cruz. 

Doiia Urbana Miguel sostiene que en Maxela '70 que ayuda es /a 

ho/b: al referirse a 10s ingresos que obtienen de la pintura en amate. 

Segun ella, Luisa Ldpez originaria de Xalitla, fue quien introdujo esta 



artesanla en el pueblo en el aiio de 1973. La misma seiiora Urbana 

junto con una de sus hermanas empezaron a decorar ceramica en el 

pueblo en 1986. 'Don F/orenf/ho Ldpez -dce mi /hformanie- fue e/ 

primer0 en Ievar nuesko frabaio a /a ciudad de MBxico: Un plat6n 

decorado (de 40 crns. de diametro aproximadamente), lo vendian 10s 

indlgenas artesanos de la comunidad en N$40 (principios de 1994). 

Una hoja de papel amate previamente pintada de 50x35 crns., la 

rellenaban de color por N$4 o N$5; mientras que decoraban una hoja 

de ese mismo tamaiio con tinta china sin color, por N$8. Una hoja de 
papel amate terminado lo vendlan en 15 nuevos pesos. Tales precios 

eran por maquila (en el capltulo IV analizare el valor de estos 

productos). 

La producci6n de pinturas en amate es una actividad propia de 

la unidad domBstica, lo que "refuerza la integridad de Bsta como 

unidad basica de producci6n y consumo" (Good, 1988: 34). Aquellos 

que tienen mayor habilidad trazan 10s dibujos en tinta china. Por lo 

general 10s niiios rellenan las figuras de color, (quienes empiezan a 

trabajar el amate observan e imitan a 10s mayores). Hay casos en 

que 10s pintores trabajan de manera individual o se contratan para 

hacer parte del trabajo. Esto liltimo es comlin en Maxela, mientras 

que en San Juan Tetelcingo prefieren vender directamente 10s 

productos o comprarlos a otros artesanos. Los indlgenas de ambas 

comunidades seiialan que en 10s liltimos 3 aiios, ha habido una caida 

drastica del mercado y 10s precios de sus productos se han venido 

abajo, afectando significativamente sus ingresos (vBase subcapitulo 

11.2.). 

111.8. l ng resos  y Egresos 

Un ejemplo tipico de 10s ingresos y egresos que tiene una 

unidad domBstica en Maxela, lo constituye el matrimonio de doiia 

Urbana y don Humberto. Ellos trabajan exclusivamente artesania, no 

siembran la tierra. Frecuentemente maquilan pinturas en amate; es 

decir, no venden directamente sus productos. Con la venta diaria que 

realizan 'ho hay pos/Zl/jdad de ahorro"-dice doiia Urbana y agrega: 



"9 se quiere comprar a/go sd/o endogdndose. 73  afios estuve 

yo so/a /s/h marido) Babaiando y no pude hacer nada. Fn un fiabajo 

hhp~o no se puede hacer nada, sd/o haciendo mafias. ../a casita donde 

vivo con mi fam/;/ia, es de /a mamd de mi esposo, /a hicieron entre &/ 

y su hermano, por eso tenemos casa, si no. .. ': 

Doha Urbana necesita 30 nuevos pesos al dia para la comida de 

5 personas. Con tal cantidad se surte de masa, chile, tomates, 

queso, crema, refrescos y pan; "aparte hay que comprar /a carne de 

puerco, de polo o /a cec/ha': Se trata de una economla de 

subsistencia que no genera excedente ni por tanto ahorro. 

Algo diferente ocurre en San Juan Tetelcingo, aqul si hay 

ingresos monetarios extras que se destinan a varios rubros como 

vivienda, animaies, vida ceremonial y en general a bienes de consumo 

como ropa, joyerla (10s aretes de las mujeres son caracterlsticos), 

alimentos, transporte, radiograbadoras, vehiculos, etc. Como dice C. 

Good en relacidn a Ameyaltepec: "...la decisidn de gastar dinero en 

bienes de consumo o en articulos de lujo refleja un criterio 

etnicamente determinado. Hay una fuerte tendencia hacia el gasto 

suntuario y hacia lo que beneficia o complace a la comunidad, como 

la inversidn en fiestas, en el ciclo ritual, en el sistema reclproco, o 

en bienes de consumo ..." (C. Good, 1988: 65). 



111.9. F ies tas ,  r i t o s  y creenc ias  

Nuesfras fiesfasp fradiciones 
son ezpres-ones de una relacidn 

bofuoda gue guardamos p 
alimenfamos con la nafuraleza p el 

cosmos,- asi como famb~-&n enfre 
nosofros. con esfas prdcficas, 
reforzam os identidad y uoidad 

de nuesfros pueblos. 

Encuentro National: 
Sociedad Civil y Pueblos Indigenas 

"Las dificultades de la vida cotidiana, el continuo esfuerzo por 

sobrevivir no impiden -0 quizas son la causa- que haya en estos 

lugares una intensa vida ceremonial", dice Laura Zaldivar (1987: 74) 

respecto a 10s pueblos del Alto Balsas. Se trata de una particular 

cosmogonfa (visi6n del mundo), que se manifiesta a traves de 

creencias, ritos y celebraciones como las ceremonias propiciatorias 

de lluvias, de agradecimiento a Dios por 10s frutos que da la tierra, 

de presentaci6n del tlamanahli (ofrendas) o de ofrecimiento de una 

parte de lo ganado durante el aiio a las festividades del Santo Patr6n 

y a las celebraciones religiosas en general. 

En San Juan Tetelcingo la fiesta mas importante es el "tercer 

viernes"; esto es, el tercer viernes antes de Semana Santa. Uno de 

mis informantes sostiene: 

"Ese d/a, hace muchos afios, el pueb/o de Cuetzala nos rega/d un 

sanO?o. Primero /o tra/an a pedr Jmsna pero hego, como vieron 
que /a gente cooperaba, nos /o regalaron. Ah/ /o tenemos en /a 

/g/esia y /o festejamos e/ tercer viernes': 

El santo venerado es un Cristo a quien rodean de velas y flores 

de todo tipo. La festividad dura cerca de una semana, tiempo en que 
se mezcla lo pagano y lo religioso en las misas, 10s rezos en nahuatl 

y espaiiol, el 'achopi' o danzas como la de 10s retos, moros y 
cristianos; 10s toros, 10s juegos pirot&cnicos, el baile, etc. 



En cada celebracion la comunidad se organiza, distribuyBndose 

funciones como las de mayordomo, cohetero, musico, danzante, 

campanero, etc. (vease cuadro 17). Las calles son una romerla. Los 

habitantes de 10s pueblos vecinos participan de las diferentes 

ceremonias. Los lugarefios que viven temporal o definitivamente en 

Acapulco, la Ciudad de MBxico o 10s Estados Unidos, llegan ese dia 

con su manda, (una de tantas manera de no perder su relaci6n con el 

pueblo). Hombres, mujeres, niiios y ancianos llevan ramos de flores 

al Cristo, al Santo Patr6n o a la virgen. 

El alcohol esth a la orden del dia. Camiones de cerveza y 

refrescos recorren las tiendas. En el dia festivo principal, se danza 

toda la mafiana y 10s musicos de la banda de chile frito (hay dos en 

San Juan Tetelcingo), tocan sin cesar llegando a sumar horas y mas 

horas de soplar las trompetas y el tromb6n y de golpetear 10s 

tambores. Ese dia se les ve agotados y se animan dando sorbos de 

cerveza, mezcal o brandy. 

Los llamados "toros" (jineteo) se realizan en un corral ubicado 

a la orilla del pueblo. Los hombres rodean el espacio y animan a 10s 

jinetes. Las mujeres permanecen a la distancia, sobre un cerro que 

domina el corral. Vistas desde lejos, con sus largas faldas de 

colores y teniendo como fondo una capilla, le dan al paisaje un rasgo 

distintivo. Entre ellas se mezclan una o dos bandas de chile frito, 

tocando constantemente. Un lugarefio me dijo sefialando hacia ese 

sitio: " m/?e usfed como se ve, qu& cosa mas hermosa': 
En la fiesta del tercer viernes llevada a cab0 en 1994, el 

Mayordomo mat6 cuatro bueyes y el Comisariado uno. Con ellos se 

dio de comer a 10s invitados, entre ellos 10s jinetes, bandas de chile 

frito, autoridades de otros pueblos, etc. 

En Maxela la fiesta principal es el 20 de enero. Ese dia se 

festeja a la Virgen de la Purlsima Concepci6n, Santa Patrona del 

pueblo. El 15 de agosto es "e/ verdadero d a  " en que se debia llevar a 

cab0 esta celebraci6n; sin embargo, dicen en el lugar: 

"En agosfo es &poca de Iuvias, no hay dlhero. En enero se 

supone que hubo cosechas y hay dnero, enfonces por eso se pas6 /a 
fiesta para ese mes, As/ se hace desde hace mucho': 



Las festividades arrancan el dia 19 con las "promesas". Doha 

Ma. Luisa Miguel sostiene: 

"Wenen a cumphi promesas de ofros pueblos cercanos y de muy 
/e;os.. . ': 

Al dia siguiente las bandas de mljsica y las danzas irrumpen en 

el atrio de la iglesia. A1 igual que en San Juan Tetelcingo lo 

religioso se funde con lo pagano. 

El gasto suntuario efectuado en estas celebraciones es alto. 

Cuando rnenos en San Juan Tetelcingo, 10s excedentes generados por 

el comercio artesanal encuentran aqul una salida y la vida 

comunitaria se ve fortalecida. C. Good observ6 algo similar en 

Ameyaltepec: "...la existencia de un ciclo ceremonial tan complejo y 

lujoso en este pueblo brinda la oportunidad de utilizar una parte de 

las ganancias del comercio de una manera socialmente aceptable y 

solidaria" (C. Good, 1988: 114). AdemBs, es importante considerar el 

nivel de participaci6n social logrado en las fiestas, porque se 

refuerzan las relaciones tradicionales de convivencia social 

(cooperaci6n, compadrazgo, redes sociales, intercambio de trabajo, 

etc.). 

Algunos ritos y creencias compartidos por todos 10s pueblos de 

la regi6n son 10s siguientes: las celebraciones del 12 de diciembre 

(dia de la Virgen de Guadalupe), el 24 de diciembre, Semana Santa, el 

dia de la Santa Cruz y San lsidro en mayo y el dia de Todos Santos y 

10s Fieles Difuntos a principios de noviembre. 

En Maxela se acostumbra que al cumplir una persona un aiio de 

rnuerta, 'ke /e recoja /a u u z  " del pante6n y se lleve a lo que fuera 

su casa (en rnedio del tronar de 10s cohetes). A 10s 8 dias se regresa 

despues de haberle rezado. 

"La sombra de/ d?L!nfo esfd en /a casa y a/ atio se va, por eso /e 
rezamos a /a cruz " -dice doiia Paula. 



En el rnisrno pueblo hay "rezanderas" quienes se encargan de 

dirigir el el rosario y decir plegarias. Van a las casas donde se les 

solicita. El dia de rnuertos -por ejernplo- se les da, por sus 

servicios, parte de las ofrendas puestas a 10s Santos Difuntos. 

Doha Paula me cont6 que cuando alguien rnuere puede llevarse 

la sornbra de una persona viva: 

'H mi me s& una bo/a cerca de /a panza, Me quisieron opefar 

pero no me deje pens& que me /&a a mark Entonces /nand& hab/ar/e 

a una sehora que cwaba aqui en Maxe/a. Me 'fregaron' y me curaron 

de are. Me pusieron rodeada de tamaitos en forma de muhequitos, 

ye/= chicas, me rezaron en nahuat/ y me pers~gnwon. La curandera 

ya se murid A mi me cur4 se me desawecid /a bo/a. No me 

oper&. ..h muerto se habh levado mi sombra, por eso me enfermk': 

111.10. Serv ic ios ,  educac ion y ed i f i c ios  pub l i cos  

A fines de 10s BOs, San Juan Tetelcingo tenfa 47 viviendas con 

agua entubada de un total de 358 (vbase cuadro 15). Este llquido 

vital era acarreado de norias localizadas en las inrnediaciones del 

poblado. Algunos indfgenas hablan perforado su propio pozo, cavando 

-con pico y pala- 30 metros de profundidad. Al Rlo Balsas iban a 

baharse y a refrescarse del agobiante calor. 

En rnarzo de 1994 en las calles del rnisrno poblado, se velan 

zanjas para el drenaje. Actualrnente prhcticarnente todas las 

viviendas cuentan con energla electrica (para rnayores datos sobre 

servicios vease supra primer subcapitulo, cuadro 15). 

En la cornunidad hay una clinica de salud, una escuela prirnaria, 

un ternplo cat6lic0, una capilla, dos rnolinos, una cancha de basketbol 

y un corral donde realizan las corridas y jineteos. 

Respecto a Maxela, en 1992 (aproxirnadarnente) se ernpez6 a 

introducir el drenaje. Tiene agua entubada traida de un pozo 

localizado cerca de Xalitla a rnhs o rnenos 15 Krns. de distancia. Dos 

bornbas llenan un enorrne tarnbo puesto sobre el cerro donde descansa 

la cornunidad. Cuenta con servicio telef6nico a travbs de una caseta 



publica. Tienen un templo (de la Purisima Concepcion) y una capilla 

cat6lica (en una casa hay un templo no catolico), una escuela 

primaria ("Emiliano Zapata"), un jardin de niiios ("Agustin Ramirez"), 

un edificio para la Comisaria Ejidal y Municipal, una cllnica de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, el corralon donde hacen las 

corridas y jineteo de toros, una cancha de basketbol techada y 

alambrada en donde tambien hacen 10s bailes, dos o mas molinos. 

tortilleria, tiendas de abarrotes y agencia de correo. En cuanto a 

transporte, 10s camiones de lguala a Maxela llegan a las 9, 13 y 17 

horas, inmediatamente vuelven a salir de regreso (el primero en 

partir lo hace a las 5 a.m.) 

Abundando sobre la escuela de Maxela, la primaria cuenta con 

cerca de 350 estudiantes, 11 profesores, un director y un conserje. 

Tiene 12 salones, la direcci6n, 10s baiios y un patio. Cinco de 10s 

maestros son originarios del pueblo, el resto son de fuera y van y 

vienen de lguala. La telesecundaria cuenta con tres salones y una 

cancha de basketbol. 

111.1 1. V i v i enda  

Hace unos 20 aiios -segun mis informantes- en San Juan 

Tetelcingo las casas eran de palma, adobe y bajareque, ahora son de 

material; es decir, cuando el pueblo empez6 a recibir 10s primeros 

beneficios de la comercializaci6n artesanal, construyeron nuevas 

viviendas. Jose de la Cruz sostiene que su padre fue el primero en la 

comunidad en construir una casa de cemento y tabique: 

"En ese tiempo me acuerdo que no hama carretera que 

comunicara a San Juan Tete/cingo con /a ciudad L/evaron 10s 

tabiques y e/ cemento que se ocupson (para /a cons/rucc/an de /a 

casaj, en burro': 

Actualmente, 10s materiales que se obtenian de la naturaleza 

circundante y que tradicionalmente se usaban en la construcci6n de 



las viviendas, han sido sustituidos por el tabique rojo, el techo de 

material, la teja o la lamina de asbesto. 

La arquitectura de las casas es de la  mas diversa; por ejemplo, 

algunas tienen arcos en 10s patios, las habitaciones son altas y 

amplias. Un solo cuarto puede hacerla de recamara, comedor o 

"recibidor" (hay 2.57 personas por habitacion. Vease cuadro 15). La 

cocina ocupa otro espacio. Hay ademas corrales y el cuextcomatl 

(donde se guarda el maiz). Estas nuevas casa no eliminan la forma 

tradicional de distribuci6n de 10s espacios. 

Maxela tiene tambien casas de material y de adobe, mas las 

segundas que las primeras. No hay grandes bardas en 10s patios como 

en San Juan Tetelcingo. Por lo general las viviendas constan de una 

habitacion donde se acomoda desde la television hasta el ropero, la 

mesa, las sillas, las camas, el material artesanal, etc. La mayorra 

no tienen fogon per0 sf corrales, gallineros y zacateras hechas con 

armazon de madera y "ramadas". Algunas tienen horno para hacer pan. 

En una casa pueden vivir mas de una familia o la familia nuclear 

ampliada (en la comunidad hay un promedio de 1.99 personas por 

habitacion. V6ase cuadro 16). Un ejemplo al respecto es el de doiia 

Urbana Miguel: en el tjnico cuarto que tiene hay dos camas 

matrimoniales (donde duermen, en una de ellas, doiia Urbana, su 

esposo y su hijo de 4 afios; en la otra su suegra con una nifia de 10 

aiios); 3 roperos, 1 trastero, 1 ventilador de pie, 1 repisa con 

veladoras y flores de pltlstico, diferentes santos colgados en la 

pared y la materia prima para el decorado de papel amate y ceramics. 
En el corredor hay 2 mesas con sillas de madera, 2 sillones de fierro 

con asiento de pl8stic0, cubetas, la estufa de gas con 3 tanques, 1 

tambo de agua, recipientes en donde se acarrea el agua en burro, 

trastes de la cocina y una hamaca. No hay ni mas ni menos de lo 

necesario. 

Como ya he anotado antes, gran parte de las ganancias 

obtenidas de la produccion y venta artesanal han sido invertidas en 

la construcci6n de viviendas. De hecho son simbolo de estatus social 

al sen0 de las comunidades en referencia. La construcci6n de nuevas 

viviendas propiciaron -en el caso de San Juan Tetelcingo- la 



participaci6n colectiva de 10s pobladores, intercambiando entre si 

mano de obra (de mano vuelta). Todos saben que el trabajo invertido 

de esta rnanera, les sera devuelto cuando ellos necesiten de la 

colaboraci6n de 10s demtis para hacer o arnpliar su vivienda. 



El probfema de fos iodios, no se 
sofuciooa de fa ooche a fa mafiaoo, 

porque ya es uoa siruacido de desveotaJ'a 
social-pofftica que rieoeo 10s pueblos 

iodfgeaas de maoera hisrdnka, y enronces 
para sofuciooar ef probfema, se rfieoe 

que dar uo wra~e Coral oo sdfameor~ o fa 
pofftica apiicada, sioo que rmbiko rfeoe 
que ver fa cuesrido ecoadmica y/bridco 

oacionaf, porque 10s indigems esrdn 
borrados de fa Coos~~iucidff. 

Dirigente indigena del CG-500 

En esta segunda parte me referire al movimiento polltico 

generado en la regi6n del Alto Balsas, a raiz de 10s intentos del 

estado rnexicano por construir una presa hidroelectrica en las 

inmediaciones de San Juan Tetelcingo. SeRalarb c6mo la dernanda de 
cancelaci6n de este proyecto, se fue vinculando con otras peticiones 

expuestas por organizaciones indlgenas de diferentes regiones del 
estado de Guerrero e incluso del pais. Esto me perrnitirh contar con 

mayores elementos para el anhlisis de la  ideologla, cohesi6n social e 
identidad de comunidades como Maxela y San Juan Tetelcingo. 

111.12.1. E l  Consejo de  Pueblos Nahuas del A l to  Balsas 

(CPNAB). 

En el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), el gobierno 
mexicano a traves de la Comisi6n Federal de Electricidad, elabor6 un 
proyecto para la construcci6n de una presa hidroelectrica en San 

Juan Tetelcingo, que "controlarla el azolve del s is tema 
hidroelectrico del Balsas" (La Jornada, 27 de mayo de 1993). Esto 



afectaria a cerca de 7 municipios de Guerrero y 22 asentamientos de 

la zona del Alto Balsas; es decir, a no menos de 40 mil personas. Don 
Emilio de la Rosa me dijo al respecto: 

'Yban a desaparecer como 31 pueblos, per0 /o cuesfionaron, se 
pusieron en hue/ga ... Los /ban a poner en ofro /ugar pero no /es 

parecid. Todos 10s pueb/os fienen su pante6n, e/ gobkrno (se) /os 
quer/a quifar i f e imaginas? Esfu vieron cuestionando y 
cuesr/onando ... dyeron que /ban a de@r hacer /a presa s6/o muertos, 

as/ d/leron. Ameyakepec (mi pueblo) no /ba a desaparecer porque 

esta en un cerro, ah/ no /ba a //egar el agua, 10s que s/ /ban a 

des-cer eran Xa/t/a, San Agusfh Oapan, San M/gue/ Tecu/;uiapan, 

Tu/a, Toto/z/hf/a, San Francisco Zumat/Bn, Ana/co y mtls. Los 
puebkfos se reunieron. A nosofros nos hablaron y nos unimos. 

Tamb~gn hab/aron a /as de Ahuetcan, Ahuehuepan.. . contaban con 

todos : 

En octubre de 1990 10s indigenas de 10s pueblos que iban a ser 

afectados crearon el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 

(CPNAB), organizaci6n que aglutin6 a las comunidades de la regi6n. 
Uno de sus dirigentes me coment6: 

"E/ Conseb esftl formado por represenfmfes de cada pueb/o de/ 

A/fo Ba/sas, Con &/ se busca dehder  nuestro fe/r;ltorio, nuesfra 
forma de vida y nuesfra cu/tura. Es un organismo informafivo de 

todas /as comunidades. TambiBn /ucha porque se respete e/ Art/cu/o 

Cuarfo Constituciona/ y /os Convehs que se han hecho a nive/ 

nun&/ como es e/ caso de/ 169 de /a Organizacidn /nternaciona/ de/ 
Traba/o (O/v. Queremos que se reconozca en /os hechos, que ~//Vmos 

en un pa/s p/uri&tnico y p/urcu/fura/: Sobretodo rechazamos /a 
consf/uccidn de /a presa hidroe/&cfr~ca de San Juan Tete/c/hgo, no 

queremos que se nos reubique, pues ah/ donde estamos hemos viv ih 
desde hace mucho. No queremos que nos pase /o que a ob-os pueblos 

desp/azados.. . ': 



Caminatas a la Ciudad de MBxico, plantones en Chilpancingo y 

el Z6calo de la capital del pais, cierre de la carretera Federal 

MBxico-Acapulco, y plant6n que detuvo por dlas la construcci6n de la 

"Autopista del Sol"; todo esto condujo a que 10s gobiernos Federal y 

estatal se comprometieran en la no  construcci6n de la presa. Un 

recuento de las movilizaciones de 10s pueblos de la regi6n es la 

s iguiente:  

El 28 de diciembre de 1991 alrededor de mil indlgenas 

bloquearon la carretera federal a la altura de Xalitla (vbase mapa 3). 

Del - 2  al 12 de octubre del afio siguiente realizaron -al lado de otras 

organizaciones indlgenas del pals- una marcha denominada "Marcha 

por la Dignidad y Resistencia Indlgena", que parti6 de Chilpancingo 

rumbo a la Ciudad de MBxico. En ella participaron alrededor de 300 

indlgenas del Alto Balsas, que se manif-estaron "en contra de 10s 

festejos del Quinto Centenario" e hicieron oir su demanda central: la 

cancelaci6n del proyecto de la presa de San Juan Tetelcingo, que 

'amenaza con de/ar bajo e/ agua, embalzada par /a presa, foda /a 

cu/fura asenfada en ese /ugz desde hace s/g/os" ( L a  Jornada, 

octubre 12 de 1992). Uno de 10s dirigentes del CPNAB me coment6: 

Fina/menfe /e arrancamos e/ comp/om/so a/ Presidente (de /a 

Repdbbca). En un evenfo, hicimos que firmafa pdbicamenfe un 
documento, en e/ que se compramefid a no consfru//i /a presa. Ah/ 

fenemos e/ escrifo. .. : 

Efectivamente, el 13  de octubre de 1992 lograron la 

cancelaci6n del proyecto; sin embargo, en el documento firmado para 

tal efecto, el gobierno se comprometi6 a no construir la presa 

durante el sexenio del Presidente Salinas de Gortari. Esto fue 

interpretado por el Consejo, como una cancelacidn temporal, por lo  

que a lo largo de 1993-94 siguieron organizando marchas y 

plantones. En 1994, en el primer encuentro del afio realizado entre 

el gobierno estatal y el CPNAB, se insisti6 en la cancelaci6n 

definitiva del proyecto. 80 personas de 16 comunidades del Alto 

Balsas estuvieron presentes. 



Aqul hay que hacer notar el hecho de que las demandas de estos 
pueblos fueron ampliandose; asl, a principios de 1994 exigieron a la 

empresa "Autopista del Sol", cumplir un acuerdo segtin el cual les 

deberian edificar 200 locales para venta de artesanlas (de 10s que la 

compahia s61o reconocla 82). Tales construcciones eran parte de la 

indemnizaci6n adeudada a las comunidades de Tula, San Agustln 

Oapan, Analco, San Miguel Tecuixiapan y San Francisco Zumatlan, por 
la afectaci6n de sus tierras durante la construcci6n de la nueva 

autopista a Acapulco (V6ase mapa 10). El Consejo plante6 ademas, 

80 solicitudes de obras que beneficiarlan a 16 pueblos de la regi6n. 

Otras actividades del CPNAB fueron: el envi6 de una carta el 

13 de febrero de 1994, al dirigente estatal del PRI, en donde se 

oponia a la visita del entonces candidato a la presidencia Luis 

Donaldo Colosio por considerarlo 'persona non grata:' En la misma 

se afirmaba que en mayo de 1991 el Consejo habrla enviado una 

misiva a Colosio invitandolo, como dirigente nacional del PRI, a 

visitar la regi6n y a que intercediera en la no construcci6n de la 

presa de San Juan Tetelcingo, "no v/ho cuando /o necesitdbamos. ..hoy 
no /o necesitamos'apunta el mismo documento. Un mes despu6s el 

Consejo protestaba por la poca seriedad de/ gobernador" quien no 

habrla acudido a una reuni6n con 10s pueblos de la regi6n 

previamente concertada. 
El CPNAB se declar6 como una organizaci6n "p/urad regionad 

no partidsta, con formada por campesin os, arlesanos y 

profesionistas nahuas" (La  Jornad' 27 de abril de 1993); y afirm6 

que entre 10s principales logros que tuvo, fu6 el paso "de  /o 
declarative a /o propositivo, de 10s p/anteamientos ideo/dgicos a /a 

dcusidn tdcnica .. . :' S e a bo c6 a cre ar "un proyecto a/lernativo.. . .para 

evaluar e /hstrumentar /a viab/;/idad de un desarro//o sustentable de 

/a regidn que no necesita /a cons/ruccidn de una presa ... " (I bid.). En 

la elaboracibn de tal proyecto "se lomaran encuenta /as opiniones, 

/bs conocimientos y /a experiencia de cada comun/Ya& (I bid.). El 1 7 
de abril de 1993 el Consejo cit6 a especialistas en planeaci6n y 

desarrollo y a la prensa; en la reunion dio a conocer un resumen de su 
"Proyecto Alternativo". 



111.12.2. El  CPNAB y el  movimiento indlgena en Guerrero 

En el rnarco de 10s 500 afios de que el europeo desernbarcd en lo 
que hoy es ArnBrica, se cred en el estado de Guerrero, el Consejo 

Guerrerense Quinientos Aiios de Resistencia lndlgena, Negra y 

Popular (CG-500). A esta organizacidn se integr6 el CPNAB surnando 

sus dernandas a las del resto de las Btnias del estado (Mixtecos, 
Tlapanecos y Arnuzgos): irnplernentacidn de servicios de salud, agua, 

energia elbctrica, construcci6n de carreteras, respeto a las culturas 
indigenas, etc. 

Un breve recuento de las actividades del CG-500, es el 
siguiente: Marcha por la Dignidad y Resistencia lndlgena efectuada 

el 12 de octubre de 1992, que logr6 la rnencionada cancelaci6n de la 
construccibn de la presa de San Juan Tetelcingo, asi corno el 

cornprorniso de resolver diversas dernandas planteadas por las Btnias 
guerrerenses (Ias que deblan solucionarse a trav6s de la instancia 
del gobierno estatal denorninada Procuraduria de la Montana). Casi 

un aRo despuBs el CG-500 efectud un plantdn en las instalaciones del 
lnstituto Nacional lndigenista (INI) de la Ciudad de MBxico, el cual 

seria levantado 24 horas despuBs una vez que: 

? . . hubo un compromise forma/ por parfe de /as autoaades, de 
dare seguimienfo a /as demandas que se fenian ... Cuando Iegamos 

acd (a Guerrero) decimos: acd e s t h  /as demandas, son 800 que 
tienen que ver con servicios, agua pofab/e, e/ecfricidad escue/as, 

c//nicas, en fih, hasfa bandas musicales y un puenfe co/ganfe.. ., : 

AdernAs, en el rnisrno rnovirniento se dernandd: resolution al 
reparto agrario, recursos para llevar a cab0 un Congreso Estatal 

Indigena, creacion de un fondo especial para el desarrollo autdnorno 

de 10s 300 pueblos indigenas arnuzgos, tlapanecos, rnixtecos y 
nahuas, etc. Finalrnente el Director del IN1 se cornprometi6 a 
estudiar la creacion del fondo especial de desarrollo autonorno, 

proporcion6 recursos para un Congreso Estatal lndlgena y resolvid 
algunas otras exigencias. 



Del 23 a1 25 de septiembre del mismo aiio (1993), el CG-500 

realizd el Congreso Estatal de Pueblos Indigenas, con l a  

participaci6n de cerca de 4 mil indlgenas de las 4 Btnias 

guerrerenses, repartidas en 308 comunidades de 22 municipios. Los 

temas desarrollados en las mesas de discusidn fueron: derechos 

indlgenas, desarrollo econdmico social, nuestra madre tierra, 

nuestra cultura y organizacidn indlgena. El objetivo del Congreso 

fue: "froponer y anahzar sa//'das viab/es a /os centenares de 

problemas de /as comunidades /hoLas" (La Jornada. Septiembre 22 y 
25 de 1993). A1 final del evento se dio a conocer la "Declaracidn de 

Chilpancingo", en donde quedaron asentadas las principales 

demandas planteadas por 10s participantes, durante 10s 4 dias de 

trabajo. Por la importancia de tal declaracidn y porque de alguna 

manera, muestra como se ha venido desarrollando en 10s ultimos 

aiios, la identidad Btnica de 10s pueblos del Alto Balsas (y de otras 

regiones del estado de Guerrero), anoto enseguida (textualmente) 

algunas demandas planteadas en tal Congreso. 

- "/nsfrumenfar un programa y un fondo esfafa/ para e/ 

desad /o  dgno de nuesfras cu/furas indlgenas de Guerrero, que 
afienda /as necesidades en e/ ferreno de/ arfe, /engua, mhica, 

educacidn, arfesan/a y d a m s .  
-'yQue se nos  permifal organizarnos //bremenf e 

independienfemenfe de parfidos po//f/cos. 
-"Que sean /os propios /hd/genas 10s que decidan en que y como 

usar /os recursos que e/ gobierno oforga en diferenfes proyamas. 

- r.. que en /os 22 munic/,ios de Guerrero donde /a mayorla es 

/hd/gena, e/ preCidenfe munic/,a/ sea /hd/gena. 
-"Que en /o fufuro se acepfe e/ regisfro de candidafos 

/hdepend/enfes propuesfos par /os prop~bs pueb/os /hd/gem. 

-"Reconocimienfo y respefo a /a idenfidad d g i d a d  y 10s 

derechos para nosofms /os /hd/genas. 
-"Que e/ esfado mexicano reah'ce un Foro Naciona/ de consu/fa 

a 10s pueb/os indlgenas, sobre /a /ey reg/amenfar/a de/ Arf/cu/o 
Cuarfo ConstifucionaL 



-"Bar marcha afrds a /as reformas a/ Arf/cu/o 27 
Const/?uciona/ por afenfar confra nuesfras f/'er/as y ferriforios. 

- 'A ufonom/a ferrioria/ de nuesfros pueb/os. 
-"Creacidn de una corte /hfernaciona/ que W g e  /a v/b/acidn a 

10s derechos de 10s pueblos lhdgenas de/ mundo: 

Los acontecirnientos desatados en Chiapas en enero de 1994 

repercut ieron significativarnente en el  rnovirniento indigena 

guerrerense. El CG-500 manifest6 su apoyo al EjBrcito Zapatista de 

Liberaci6n Nacional (EZLN) y realiz6 una nueva rnarcha a la ciudad de 

MBxico denorninada "Marcha por la Paz y la Dignidad: No EstAn 
Solos". La carninata sali6 de Chilpancingo, el 21 de febrero y plante6 

las siguientes dernandas: creaci6n de un fondo estatal para el 
desarrollo aut6norno de 10s pueblos indigenas del estado, un "nuevo 

pacto social" entre el estado 'y 10s pueblos indigenas, autonornla 

territorial con capacidad de deterrninaci6t-1, autogobierno y 
desarrollo, reconocirniento al EZLN corno fuerza beligerante y una 

audiencia con el Presidente de la Repljblica. El gobierno les propuso 
invertir N$20 rnillones en obras, a lo que 10s indigenas respondieron: 

'ki se resue/ven /as demandas de/ EZLN nos defenemos y nos 
regresamos" (La Jornada, 20 de febrero de 1994). 

A su llegada a la capital del pais -luego de 12 dias de 
carninata- 10s mil integrantes del CG-500 se plantaron en el z6calo y 

realizaron varias carninatas y plantones por la ciudad. Ahi el 
gobierno les propuso -adernAs de 10s N$20 rnillones- N$ l  rnill6n rnAs 

para un fondo de fortalecirniento de la cultura indigena y la posible 
creaci6n de un Fondo para el Desarrollo Aut6norno de las 

Cornunidades" (La Jornada, 6 de rnarzo de 1994). Por su parte, el CG- 
500 rnando cornunicados al EZLN y afirrn6 haber recibido un "saludo" 

de 10s indigenas chiapanecos. 
La respuesta final a la rnarcha por parte del Director del 

lnstituto Nacional lndlgenista (INI), incluy6 10s siguientes puntos: 
reconocirniento corno instancia representativa al CG-500, creaci6n 

de un fondo estatal para el desarrollo aut6norno de 10s pueblos 
indlgenas de Guerrero, creaci6n de un fondo estatal para el 

fortalecirniento de la cultura indigena, atenci6n "de rnanera agil y 



sin burocratismos" del rezago agrario y financiamiento de una 

colonia indlgena en la ciudad de Chilpancingo (La Jornada, 8 de marzo 

de 1994). 

El dia 8 de rnayo de 1994, el CG-500 regreso a Guerrero con el 

compromiso por parte del gobierno, de que una cornision seria 

recibida por el Presidente de la Repliblica y con N$3 millones 

adicionales para obras de infraestructura. El Consejo propuso una 

cornision de vigilancia que diera seguimiento a 10s acuerdos, 

integrada por personalidades como Pablo Gonzalez Casanova, Carlos 

Payan, Hector Dlas Polanco y Ofelia Medina. Finalmente la 

representacion indigena serla recibida por el Presidente Salinas de 

Gortar i .  

Hasta aqui esta resefia que rnuestra c6mo las demandas de 10s 

indlgena de 10s pueblos del Alto Balsas y del estado de Guerrero en 

general, se sumaron a las exigencias planteadas por un movimiento 

Btnico de caracter national, que fue adquiriendo mayor peso en el 

context0 del movimiento indigena chiapaneco. Las comunidades 

nahuas que ocupan este trabajo, desfilaron a la capital del pals, se 

plantaron frente a Palacio Nacional y el lnst i tuto Nacional 

Indigenista, permanecieron por dias en la sede del Gobierno Estatal 

en la ciudad de Chilpancingo, frenaron las obras de la Autopista de El 

Sol, pararon el trafico de la autopista MBxico-Acapulco, negociaron 

directamente con el Presidente de la Republics sus principales 

demandas, obtuvieron recursos para sus comunidades, etc. iCuA1 

sera el futuro que les espera frente a proyectos como el Tratado de 

Libre Comercio (TLC), la polltica neoliberal del estado mexicano y la 

nueva crisis econornica desatada a fines de 1994? Creo que 

dependera de la capacidad que tengan las comunidades para preservar 

sus s is temas product ivos,  sus organizaciones po l l t i cas  
independientes y su identidad Btnica. 



En este capltulo he tratado de subrayar algunas sernejanzas y 
diferencias entre dos cornunidades de la regi6n del Alto Balsas: San 

Juan Tetelcingo y Maxela. Las mas sobresalientes aparecen en el 
cuadro 18. 

CUADRO No. 18 

Caractetisticas Socioeconomicas y Culturales de dos pueblos del Alto 
Balsas 

San Juan Tetelcingo 

-Pueblo nahua con amplia tradicibn 
histbrica. 

=Mhs que perdida de rasgos etnicos, hay 
una adecnacibn de 10s mismos a l a  
cultura nacional. 

-Histbricamente. cuentan con experiencia 
comercial. 

-Amatero, desarrollaron su propia estra- 
tegia comercial. Venden directamente 
sus productos artesanales. 

-0btienen excedentes de l a  venta 
artesanal, el  cual es invertido en 
constmcciones, vida ceremonial y 
bienes de consumo. 

=Prevalecen relaciones econbmicas de 
produccibn etnica: cooperacibn, inter- 
cambio de trabajo, divisibn del trabajo 
a1 seno de l a  unidad domestics, cohe- 
sibn etnica, se mantienen 10s derechos 
y obligaciones comunitarios, solidari- 
dad familiar y comunitaria. 

=No venden su fuerza de trabajo. 

Maxela 

=Pueblo fundado por descen- 
dientes de otras comunidades 
de l a  regibn. 

=Desde 10s afios 30s aparece l a  
perdida de  rasgos ktnicos. 

*No cuentan con experiencia 
comercial. 

-Amatero. no desarrollaron su 
propia esttategia comercial. 
Dan a intermediaries sus pro- 
ductos artesanales o maquilan 
el  amate pintado. 

-Bajos ingresos de l a  venta ar- 
tesanal, no obtienen exceden- 
tes. 

=Predominan relaciones 
econbmicas de produccibn 
propiamente capitalis- 
tas. 

-Venden su fuerza de trabajo. 

=Signen sembrando l a  tierra. =Siguen sembrando l a  tierra. 
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'Fuerte identidad ktnica con manifesta- 
cibn de sincretismo: prevalece el  idioma. 
las  fiestas tradicionales, mf~sica,  vesti- 
do, etc. 

=Quienes salen de sus comunidades 
conseman su arraigo y comunicacibn 
mediante aportaciones, visitas, festi- 
vidades, intercambio de trabajo, etc. 

=Participation politica a travks del 
CPNAB y e l  CG-500. 

-Particular insercibn a l a  econbmia 
capitalista del pais. 

-Conciben l a  aculturacibn como 
sinonimo de progreso: s61o las 
personas mayores hablan na- 
hua, no usan el  vestido tradi- 
cional, ven con malos ojos a 
los "indios" de otros pueblos. 
buscan ser "civilizados" , etc. 

=A1 salir de sus comunidades se 
integran a la cultura de l a  ciu- 
dad perdiendo su arraigo y co- 
municacibn con el pueblo. 

-Pardcipacibn politica a traves 
del CPNAB y el CG-500. 
Aparicibn de grupos 
politicamente antagbnicos 
en l a  comunidad 

-1nsertos y absorvidos por l a  
economia capitalista del pais. 

El caracter distintivo de ambos pueblos, es definido por su 

historia y particular desarrollo socioecon6mico. De acuerdo con la 

f6rmula de C. de Oliveira (1992), las condiciones de existencia de las 

Btnias deben considerarse en relaci6n estrecha con el sistema de 

relaciones interetnicas. En este sentido, Maxela no es un pueblo tan 

antiguo ni con una tradicidn nahua arraigada como en San Juan 

Tetelcingo. Aprendieron a pintar el amate de sus vecinos per0 no 

desarrollaron su propia estrategia comercial, al grado de que 

maquilan y venden sus productos a 10s rnisrnos comerciantes 

amateros de la region. Los indigenas de San Juan Tetelcingo compran 

de esos productos y 10s llevan al mercado junto con lo que ellos 

misrnos producen, consiguiendo obtener excedentes. Al respecto hay 
que considerar que la experiencia comercial ha tenido que ver con el 

dxito en el rnercado por parte de esta ultirna comunidad. Ya he 

anotado (capltulo I) que en San Juan Tetelcingo, Arneyaltepec, Oapan, 

Ahuehuepan, Ahuelican y Analco hay gran arraigo comercial. C.  Good 

en su amplio estudio sobre Arneyaltepec subray6 tambien este hecho, 



encontrando en el comercio con la sal (y tal vez desde antes) la base 
de tal desarrollo 

Por lo anterior, es que 10s amateros de San Juan Tetelcingo se 
aventuran a ir y venir a la ciudad mAs que 10s de Maxela y es asl 

corno han creado su propia red comercial. El excedente que obtienen 
es absorvido por la comunidad al ser invertido en construcciones 

(casas, edificios pliblicos y obras comunitarias en general), gasto 

suntuario para las fiestas tradicionales o particulares, compra de 

ganado, alimentos, vestido, medios de transporte y bienes de 

consumo en general. En suma; han mejorado su calidad de vida, al 

mismo tiempo que han conseguido manter su identidad Btnica, sus 

relaciones comunitarias tradicionales, el intercambio de trabajo 

voluntario (de mano vuelta), a la familia como unidad de producci6n, 

su sistema de derechos y obligaciones, la solidaridad comunitaria y 

su vida ceremonial. 

Maxela en cambio se aleja cada vez mAs de este sistema de 

organizacidn social. Sus pobladores tienen que realizar actividades 

extras para hacerse de ingresos; si con lo que da la tierra no cubren 

las necesidades m8s aprerniantes y lo que obtienen via artesanal no 

llena ese faltante, no les queda mas que vender su fuerza de trabajo. 

Este hecho es un factor importante que altera las relaciones 

sociales de produccion al sen0 de la comunidad. 

Se trata de dos formas diferentes de inserci6n hist6rica a la  

economia capitalists y a la cultura nacional. Los indigenas de San 

Juan Tetelcingo practicamente tienen en sus manos, el proceso 

productivo de sus mercanclas y entran al mercado no de manera 

pasiva; tampoco se integran a la ciudad dejando de lado su identidad 

-como veremos en el prdximo capltulo. Esto se manifiesta tambiBn 

en su organizaci6n y demandas pollticas. Es decir, ideolbgicamente 

el concept0 que tienen de sl estos pobladores, no es de rechazo a su 

etnicidad como ocurre por ejemplo en Maxela, en donde 
parad6jicamente, el convertirse en mestizos y haber creido en el 

"progreso" que le ofrecia la economla nacional, 10s llev6 a la 

pobreza ("cultura de contact0 " Cardoso de Oliveira; 1992). 



CUADRO 19 

Integraci6n a l a  economia y cultura nacional 
Caso de San Juan Tetelcingo 

Arraigo nahua Experiencia 
Comercial 

Identidad Btnica Etrategia comercial propia: 
Altos ingresos 

Control del proceso productivo artesanal 

Mejoramiento en el  nivel y calidad de vida, 
reproducci6n de l a  identidad Btnica. 

'Elaboraci6n propia. 

CUADRO 20 
Integraci6n a l a  economia y cultura nacional 

Caso de Maxela 

PBrdida de identidad Btnica Sin experiencia comercial 

Sin estrategia comercial propia 

Enajenaci6n del proceso productivo artesanal 

Ingresos insuficientes via artesanal 
pBrdida de identidad Btnica 

'Elaboraci6n propia. 



Marta Turok escribid que Oquizds una de /as mayores 

confradicciones de nuesfros arfesanos es que enfre m8s 
dependan de /a  arfesan/a en sus formas fradiciona/es de 

produccidn, m8s aumenfa e/ riesgo de manfenerse en 

nive/es paup&rrimos y de mis eria puesto que cuan do 

funcionaba como ingreso comp/emen fario fenfa m ejores 

perspecfivas' (Turok; 1988: 10-11). Por lo anteriorrnente dicho, 

no creo que esta tesis se pueda aplicar a artesanos indlgenas corno 

10s de San Juan Tetelcingo, pues ellos han tenido la  posibilidad de 

utilizar sus forrnas tradicionales de organizacidn del trabajo, para 

enriquecer y adecuar su producccidn artesanal a las condiciones 

socioecon6rnicas del pals, concretarnente el estado de Guerrero. 

Corno hernos visto, al pasar a forrnar parte prirnaria de sus ingresos, 

tal produccidn no 10s Ilevd a la rniseria. 

La rnisrna autora construye una pirarnide en donde ubica, en la 

base, a 10s artesanos sin tierra que "cornbinan la artesania con 

trabajos asalariados dentro y fuera de la  cornunidad"; son "mas 

tradicionales en su organizacidn y su tipo de produccidn" -anota. 

Sobre Bstos coloca a 10s "artesanos sin tierra", con forrna "familiar 

de production" que pueden llegar a conforrnar la cuspide de la 

pirhrnide, el "pequeho taller capitalista". Estos dos ultirnos son 

grupos con Bxito cornercial que se han colocado "a la vanguardia del 

rnercado de consurno" -dice M. Turok. Sin embargo han sido 

absorvidos y se han integrado a la econornla capitalista. 

Creo que en tal pirhrnide faltarla colocar a 10s artesanos con 

Bxito comercial y con identidad Btnica corno 10s del Alto Balsas, ya 

que 10s rasgos de 10s tres grupos que anota la autora, no coinciden 

con la realidad de tales cornunidades nahuas. Esta falta de 

caracterizacidn quizhs se deba a 10s que dice C. Good, cuando afirrna 

que -en el caso de Ameyaltepec- se trata de un "caso algo distinto 

de lo usual" (1988: 17). Lo rnisrno puede decirse de San Juan 

Tetelcingo. A Maxela en carnbio, no es diflcil ubicarlo en el grupo 

que ocupa la base de la pirhrnide. 

Por otro lado, la arnenaza de construccidn de una presa que 

haria desaparecer a varios pueblos de la regidn, propicid la creaci6n 



de una organizacidn que cohesion6 a las comunidades y las vinculd 

con las etnias del resto del estado de Guerrero y el pals. Las 

movilizaciones que realizaron en 10s ultimos aiios, reflejan como han 

resistido a la economla capitalista y denota que est ln  lejos de 

asurnir una actitud pasiva, al presentar proyectos alternativos de 

desarrollo regional. Un dirigente del CG-500 me dijo lo siguiente: 

40 /hdo no quiere deck que fu andes emp/umado, no quiere 

deck que seas pobre y que esfds aislado en /a monfatia. Lo /hdo es /a 

identiiad es /a ra/Z es /a hisfofla, es /a cosmowsidn que N fengas 

de /a v/aa de /a nafura/eza; /o /hdo es eso, No es que N nos veas 
cargando huwaches, Nosofros mismos fenemos ese proceso, dec/?: 

bueno s/ soy /h&, porque hab/o una /engua, me slenfo y me 

/iienf/fico con e/ pueb/o. No son fampoco /as s/?uaciones hgu/sficas 

/as que defermlhan s i  eres /hdo o no. Es fu idenf/iiad e/ ombhgo 

hif&ico que fu fienes con /a comuMad No esfamos en con& de /a 

u / u r  occidenfa,! creo que hay que respefar fodas /as cu/furas, 

noso/ros esfamos por /a p/uraldad de /as cu/furas, no esfamos en 

con& de /a cu/fura de /os mest/;ros, 10 que queremos es que asuman 

su identidad y su cu/fura de fa/ manera que no se usurpen idenfidades 
fampoco, porque hay casos en que #nos se sienfen mds /hdos que 

nosofros por e/ hecho de ponerse un hu/p/I nada mas" (Entrevista a 

Gaudencio Mejia, septiembre de 1993). 

Finalmente cito en extenso parte de la resoluci6n de una de las 

mesas de trabajo del Congreso lndigena Guerrerense realizado en 

septiembre de 1993. 

"No sabemos desde cuanuo empezd pero s/ sabemos que /a 

crearon nuesk-os abue/os desde que e/ mundo es mundo. Cu/fura para 

noso/ros es /a made fierra, es /a mdsica porque cuando hay mfisica 

esfd confenfo nuesfro esp/r/?u y nuespo corazdn. La cu/fura es e/ 
arfe de nuesfros pueb/os, /a danza, 10s rezos, e/ hab/a, e/ /ra/e /as 

fiestas, Cu/fura es /o que fejen nuesfras mqeres con sus manos. Es 

e/ pafrimon~o que fenemos /os Ihdgenas. Cu/fura es /o que nos 

idennfica como pueb/o. Cu/fura es /a siembra, son nuesfros granos 



de ma/i y nuesfra respecha cosecha. Nuesfra cu/fura es e/ cie/o y 
es /a fierra a/ m/smo nempo, porque en e/ cie/o esfS e/ creador y en 

/a fierra nuesfra madre que nos da frufos. Gracias a/ creador a 

nuesfros ancesfros y a nuesfros abuelos fenemos cu/fura. Pe-o nos 

preocupa que en /a acfuahidad se estci debMando poco a poco, porque 

e/ gobierno'no fiene m/kada, no nine o/bs n i  corazdn para apoyar 

decididamenfe a nuesfra culfura. Aunque fambiBn reconocemos que 

nosofros mismos muchas veces /a negamos, opas veces nos da pena, 

obas veces nos apenamos de ela, pero tambiBn porque no fenemos 

derechos c/aros y mucho es e/ fiempo que nos negaron. TambiBn /a 

p o k a  afenfa confra nuesfra cu/fura porque no fenemos recursos 

econdmicos para nuesfras danzas, no fenemos recursos econdmicos 

para /a musica, para /os rezos que hacemos, no fenemos recursos 

para fomenfar nuesfra artesan/a. E/ don que nos heredaron nuesfros 

anfepasados ya no se pracfica como es y como debe ser; pues en 

ofros fiempos por ejemp/o nuefras parferas usaban sus 

conocimienfos y yerbas medc/ha/es con mucha fe y ahora se esfd 

perdendo. f a  cu/fura no puede hrecer n i  desarrolarse en medo de 

/a pobreza fampoco cuando fenemos hambre. Pero a pesar de esfo 

nuesfra cu/fura estB viva, prueba de e h  es que esfamos aqu,! fodos, 

para romper con e/ s/7encio y dar/e /a bienvenkia a /a aurora. Lo 

imporfane es que no nos avergoncemos de haber nacido aqu,! de 

hab/ar. de ser dferentes, porque somos parfe de un pasado 

ancesfra,! No perdamos /o que nos delaron nuesfros anfepasados. Si 

/ogramos un~knos con respefo y seguimos e/ e/emp/o de 10s abuelos y 

abue/as, /os lhdgenas de Guerrero y de M&xico, seremos e/emp/o 
para ofros hermanos /hd/genas de ofras naciones.. Hermanos, 

debemos esfar /unfos como /os dedos de /a mano camlhar como un 

SO/O ser; como un so/o hombre, con una so/a mli-ada, una so/a 

concienc/b, un so/o senfimienfo y un so/o camlho. Debemos de 
senf~knos orgu//osos de nuesfra cu/tura, ahora debemos /uc/i-a con 

a/egr/a mds que nunca. Debemos hab/ar nuesfra / e m  y debemos 

porque somos seres humanos como fodo e/ mundo,.. :' (I nterven ci6n 

de Gaudencio Mejla en representach de una de las mesas de trabajo 

en el Congreso lndigena Guerrerense. Septiembre de 1993). 



MIGRANTES DEL ALTO BALSAS E N  ACAPULCO 

La pnlabra mesCrCrzo~e s~gm'fi'ca 
mezcfar fas ldgrimos con fa  

sangre que come. *Qu& puede 
esperarse de semejanfe brebaje.9 

Doce Cnentos Peregrinos 
Gabriel Garcia Marque2 

La cuesti6n a resolver cuando se habla de migrantes indigenas 

en la ciudad, es estudiar c6mo se integran Bstos a la realidad urbana, 

si hay continuidad de su vida social y cultura tradicional, o hay un 

rompimiento y son absorvidos por la urbe. El planteamiento no es 

novedoso, l a  histor ia de la  antropologia regist ra trabajos 

considerados clasicos que apuntan hacia este tip0 de problemas. 
Redfield, por ejemplo, habl6 de un "conf/huum fo/k urbanow , que 

defini6 como dos formas culturales que, o se suceden en el tiempo, o 

coexisten en un momento hist6rico. En su trabajo sobre Tepoztlan 

(1973), caracteriz6 a las pequeiias comunidades campesinas como . 

homog6neas, aisladas, integradas y con una poblaci6n satisfecha y 

adaptada, en donde la influencia cada vez mayor de la ciudad las 
lleva a la desorganizaci6n, la secularizaci6n y la individualizaci6n 

Oscar Lewis critic6 extensamente el modelo de Redfield, 

anotando que el concept0 de 'konf/ituum fo/k urbano" enfatiza "en 
/us aspectos forma/es y ritua/es y no en /a vida cotidana 
de /a gente y sus problemas; en /a homogeneidad y no en /a 
heterogeneidad y /a variacidn de /as costumbres; en /a 
fuerza de /a tradicidn y no en /as desviaciones e 
imovaciones; en /a unidad y /a integracidn y no en /as 
tensiones y conf/ictos' (1986: 73). Los estudios de Lewis sobre 
10s campesinos que emigran a la Ciudad de MBxico, parecen confirmar 

este planteamiento; concluye: 1. Los campesinos que van a la ciudad 
se adaptan a la urbe con mayor facilidad de la que podria suponerse; 

2. su vida familiar es relativamente estable y 10s vlnculos entre sus 



miembros con el tiempo aurnenta; 3. contrario a la idea de una 

secularizaci6n, su vida religiosa se incrementa; 4. aunque con 

ciertas modificaciones, conservan el sistema de compadrazgo 

tradicional; y 5. siguen utilizando 10s remedios caseros y continlian 

con sus creencias religiosas ylo mlticas (Ibib.: 93). En suma, para 

este autor, es posible la urbanizaci6n sin desorganizaci6n. 

J. Steward por su parte contemp16 la necesidad de estudiar la 

interelaci6n entre comunidad y 'kociedad mayo/: a traves de la  

cat egoria de nive/es de infegracidn sociocu/fura/ (Steward , 1 973). 

La clave de su propuesta es la interelaci6n que establece entre 

cultura, tecnologla y medio ambiente, en donde el cambio social 

aparece cuando es afectado el proceso productivo social. Steward 

consider6 la ideologia s61o como una variable dependiente y no tom6 

encuenta las relaciones de poder. El enfasis que pus0 en la 

infraestructura econ6mica (core cu/fure/I coincide por un lado, con 

la tesis de Marx (1971) respecto a1 desarrollo social; y por el otro, 

con te6ricos como M. Harris, para quien la antropologia (vista desde 

la perspectiva del Materialism0 Cultural), debe centrar su atenci6n 

en la 'inlere/acidn enlre /a conducla y e/ enlorno f/sico, 

eslab/ecida a iravds de/ organismo humano y de su aparalo 
cu/tura/ /de ah1 que /a/ estruclura de/ grupo y /a  ideo/og/a 

guard/en/ correspondenc/a con esa c/ase de condiciones 
maferia/esM (1983: 571). Utilizare mas adelante 10s conceptos de 

nive/es de infegracidn, subcu/fu/a, decu/fu/acidn y acu/turacidn 
propuestos por Steward, para analizar las estrategias que 

estructuran las etnias en su proceso de adaptaci6n a la ciudad. 

Trabajos mas recientes como 10s de Cardoso de Oliveira 

(1992), tambien hacen referencia a la irrupci6n de la ciudad en el 

mundo rural, afirmando que tal fen6meno no necesariamente implica 

la desorganizaci6n de las comunidades, sino al contrario, su 

fortalecimiento. En las urbes ocurriria un fen6meno similar con 10s 

migrantes, a1 enfrentar el contact0 interetnico por medio de la  

ident idad. 

Otros autores como L. Arizpe (1980) y Kemper (1970, 1976), 

han subrayado aspectos como 10s de la permanencia y desarrollo de 

la cultura indigena en la ciudad y el patr6n residencial de 10s 



rnigrantes, planteando que, frente a 10s aspectos rnacrosociol6gicos 

de la rnigraci6n, surge la "rnicroinc6gnitaW: i p o r  qu6 no todos 

rnigran? 

En este capltulo recurrir6 a algunos de 10s plantearnientos 

anteriores, sehalando antes un conjunto de datos cuantitativos 

obtenidos de la aplicaci6n de encuestas y entrevistas dirigidas y no 

dirigidas, a nahuas del Alto Balsas que radican temporal, estacional 

o definitivamente en Acapulco (principalmente de San Juan 

Tetelcingo, Maxela y Arneyaltepec). 

De acuerdo con Angel Palerrn, 9..e/ anB/isis de cua/quier 
comunidad o con/unfo sociocu/fura/ fiene que hcerse antes 
de nada, en fBrminos de esfrucfura y de funciones' (Palerrn, 

1967: 206); despu6s se recurre al anA1isis cuantitativo. En las 

llamadas 'kociedades mayores" se nos presenta el problerna de c6rno 

elegir nuestra Area de estudio, cosa que se resuelve con criterios de 

representatividad o rnuestreo; de igual forrna, fen6rnenos corno 10s 

de intercarnbio, producci6n, consurno, excedente y poblaci6n, por 

rnencionar algunos indicadores, se nos escaparian si no atrapamos el 

dato por rn6todos cuantitativos. Por esta raz6n es que decidi 

recurrir a tal estrategia investigativa, pues a final de cuentas, de lo 

que se trata es de tocar el '571ic/eo" del hecho sociocultural, corno 

dirla Steward (1973). Sin embargo, estoy conciente de que en 

nuestra disciplina hay que hacer una lectura crltica de tales hechos 

por rnedio de la teoria y que 10s datos verbales pueden ser engaiiosos. 

Mauss dice: "Las meiores informaciones son, par fanfo, 
errdneas, si se toman a/ pie de /a /efra " (Mauss, citado por 

Cardoso de Oliveira, 1992: 96); mientras que Durkheirn (1965), Weber 

(1987)' y Marx (1971) se refirieron a la no-conciencia en el 

pensamiento sociol6gico y a 10s lirnites del discurso dado por 10s 

inforrnantes. Tratb de resolver esta paradoja por dos vlas: 

tbcnicarnente, cornparando l a  inforrnaci6n obtenida en las 

Max Weber escribib qne 10s motivos pretexrados qne dan 10s autores de una accibn 
social, "encubren, a6n para e l  mismo aaor,  la conexibn real de la mama de so accibn". 
(Weber; 1987: 9). 



entrevistas dirigidas y las encuestas, con la recogida a trav6s de las 

entrevistas no dirigidas, con la observacidn participante y con las 

historias personales. Metodoldgicarnente, pasando por el analisis 

teorico 10s datos y considerando el principio de no-conciencia en el 

pensarniento socioldgico (Bourdieu, citado por Cardoso de Oliveira, 

1922: 97). Asi, inicio este capitulo con datos que dan un panorama 

sobre el proceso de integracidn de 10s rnigrantes en referencia, para 

mas adelante analizar tedricarnente el fendmeno. 

I V . l .  Migraci6n ind lgena hac ia  Acapulco 

Segun el INEGI, en Acapulco hay un total de 6.526 personas que 

hablan alguna lengua indlgena. De estos, 5,952 son bilingues y 91 no 

hablan el espahol. Los cuadros 21 y 22 rnuestran cdrno se distribuye 

esta poblacidn segun edad y sexo. 

CUADRO 21 

Poblaci6n de 5 aiios o m8s de habla indigena en Acapulco 

Poblacibn -g No habla No 
de 5 Total Habla No habla No lengua especi 
aiios y espaiiol espaiiol espe- indigena ficado 
mhs cifi- 
cado 

520,186 6526 5952 91 483 498,621 15,039 



CUADRO 22 

Poblaci6n por sexo de 5 afios o mas de habla indigena en Acapulco 

Poblaci6n Hab- No habla No . . 
de 5 aiios Total Habla No habla No lengua especificado 
y mils espa- espafiol espe- indigena 

501 cifi- 

Hs AurBns 
P Majans 
Frcntc & 10s culros  2 1  y 22: Grcrnro, B c s ~ r L o s  Dcfinitims Tr)lliLos Ekuos .  
Toro I. XI Cerro G c r c d  & PoBkcGr y Vi*ll+. REGI, 1991. 

La Asociaci6n Civil Migrantes lndlgenas de Guerrero (Migro, 

A.C.), calcula que en el puerto hay alrededor de 1302 nihos lactantes 

de alguna etnia (El Sur, 10-25-93). Por su lado el INEGl afirma que 

la poblaci6n de 0-4 aiios, en cuyos hogares el jefe de familia habla 

una de Bstas lenguas, es de 1550 personas. Si sumamos esta cifra 

con las 6526 personas de habla indigena, tenemos un total de 8,076 

indigenas viviendo temporal o definitivamente en Acapulco (cerca 

de113.5% de su poblaci6n total). 

En el cuadro 11 localizado en el primer capitulo de este 

trabajo, anotB las lenguas mAs habladas en esta ciudad, apareciendo 

el nahuatl con el mayor nljmero de hablantes (2,561), seguido del 

mixteco (1,574) y del tlapaneco (460). Migro A.C. pone al tlapaneco 

con un 37.5% de hablantes, el nahua con el 33.7% y el mixteco con 

23% de un total de 6 mil hablantes (El Sur, 10-25-93). El INEGl 

registr6 40 de estas lenguas en el puerto (hay un rubro 

'?hsuficien/emenfe especificado"' con 1 528 personas). 

Los indigenas migrantes de Guerrero son atraidos por ciudades 

como Taxco, lguala, Zihuataneio, Chilpancingo y Acapulco, siendo 

Bste ljltimo sitio al que llega el 70% del total (El Sur, 10-25-93). 
Tal flujo se incrementa en temporada turlstica alta, por coincidir 

con la Bpoca en que en las comunidades descansan las tierras 

(diciembre a marzo). 

Migro A.C. sostiene que el 53.5% de las familias de 10s 

migrantes en referencia viven en patios de vecindad; 29% duerme en 



azoteas; 12.6% duerrne en lotes baldlos, playas, centrales de 

carniones, rnercados y parques; s61o el 1.4% tiene vivienda propia y el 

30% del total vende su fuerza de trabajo mientras que el 70% vende 
artesanias. 

IV.2. Los Migrantes del A l to  Balsas en Acapulco 

No encontre informaci6n sobre el nurnero de indlgenas del Alto 

Balsas que vivlan en Acapulco. En una encuesta que realice 

(noviembre de 1993), pude detectar que San Juan Tetelcingo era de 

10s pueblos de la regi6n que mas habitantes tenla en el puerto (uno 

de rnis inforrnantes hizo el cAlculo de 150, per0 la cifra es de mAs 

del doble). Los sitios donde principalrnente se estableclan eran: 

Crucero de Cayaco, Colonia Zapata, Ciudad Renacimiento, Praderas de 

Costa Azul, "centro" de la ciudad (Lerdo de Teieda, Barrio de la 

Guinea), entre otras Areas (v6ase rnapa 9). Muchos de ellos habian 

obtenido un local perrnanente en 10s rnercados construidos por el 

Ayuntarniento Municipal, en donde vendlan sus productos artesanales. 

El mayor nurnero se ubicaba en 10s rnercados de El Parazal, Papagayo 

y Princess (vkase rnapa 9). 

En julio de 1990, el ambulantaje se vio disrninuido por las 

medidas restrictivas irnpuestas por el Ayuntamiento Municipal, 

quien reubic6 a 10s vendedores en diversos rnercados. La policia 

municipal e inspectores se encargaban de la  "vigilancia"; sin 

embargo, a traves de la extorsi6n permitian este cornercio. 

Los indigenas practicaban el arnbulantaje en zonas poco 

vigiladas, Ilevando mercanclas no voluminosas que podian esconder 

facilmente (collares, pulseras y aretes). Los sitios donde 

regularrnente vendian eran: Pie de la Cuesta, Caleta-Caletilla, La 
Quebrada, Plaza Juan Alvarez (z6calo). Puerto Marquez, la Bonfil y 

Barra Vieja (vease rnapa 9). En el "zbcalo" observe vender 

exclusivarnente rnujeres. Todos 10s dlas 10 nifias -cuya edad 

oscilaba entre 10s 8 y 15 afios- y 10 mujeres adultas, ofreclan sus 

mercanclas (3  nifias de rnenos de un afio y medio de edad 

acompafiaban a sus rnadres). Los productos que ofrecian al turista 



eran: figuras de piedra, pajaros de barro en colurnpio, arnate. 
pulseras, collares, aretes, tucanes de barro. Las niiias vendlan 

adernas chicles. 

La encuesta que aplique a indigenas del Alto Balsas en la 

Ciudad de Acapulco, cornprendi6 a 37 personas seleccionadas al azar. 

Los cuadros del 23 al 28 rnuestran algunas caracteristicas generates 
de 10s encuestados. 

CUADRO 2 3  

Edad de 10s encuestados 

15a20aiios 17 

21 a25aiios 4 

26a30aiios 2 

31 a40aiios 6 

41 a 5 0  aiios 5 

50 a 65 aiios 2 

No contest4 (NC) 1 

CUADRO 2 4  

Lugar de  nacimiento de  10s encuestados 

San Juan Tetelcingo 19 

Ameyaltepec 12 

Xalitla 2 

SM Francisco Zumatlk 1 

SM Mguel Tecuixiapa 1 

Nacidos en Acapulco 1 

N.C. 1 

CUADRO 25  

Ocupacibn de  10s encuestados 

Artesanos-comerciantes 3 6 

N. C. 1 



CUADRO 26 

Lngar de residencia 

Lerdo de Tejada (centro) 

Praderas de Costa Azul 

Barrio de la Guinea (centro) 

Colonia Zapata 

El Cayaco 

Colonia Victoria 

Ciudad Renacimiento 

Las Cruces 

N.C. 

CUADRO 27 

Sitnacion migratoria 

Radican defvlitivamente en Acapulco 29 

No Radican definitivamente en Acapulco 8 

CUADRO 28 

Tiempo de  radicar e n  Acapulco 

C u l m s  t h b o d o s  eon &or oBttrilas tn trclrrsta 
levant* tn wr*rBre b 1993. 



Como puede verse en 10s cuadros, la mayorla de 10s 
encuestados provenlan de San Juan Tetelcingo y Ameyaltepec, todos 

se dedicaban a la produccidn y venta de artesanlas y, except0 una 

persona, todos tenian viviendo en el puerto mas de 2 afios. 

I V . 2 . 1 .  Residenc ia  

Cuando llegaban a Acapulco, 10s indigenas del Alto Balsas 

alquilaban un cuarto en el "centro" de la ciudad al lado de sus 

paisanos, permanecian ah1 el tiempo necesario hasta que lograban 

conseguir un terreno donde construir su vivienda. Quienes tenlan 

familiares, compadres o amigos, iban a vivir con ellos, per0 en 

cuanto tenian la posibilidad establecian su propia vivienda. Veamos 

10s siguientes casos. 

Agustina Judrez Marcelo originaria de San Juan Tetelcingo, 

tenia 13 aRos viviendo en el puerto (en 1993 tenia 19 aiios de edad); 

me coment6 que cuando lleg6 con su familia (6 miembros) a radicar a 

la ciudad, rentaron un cuarto por N$6.00 al mes en la calle Lerdo de 

Tejada en el centro de la ciudad, 'eerca de varios paisanos: Hace 

dos aiios se fueron a vivir a Praderas de Costa Azul. Para entonces 

ya pagaban por el cuarto N$350.00, aparte luz y agua. En Praderas 

(vbase mapa 9) se hicieron de un terreno dando a un "lider" 

N$100.00. Cuando entrevistb a Agustina (Junio de 1993), su familia 

ya habla construido ah1 una casa de bajareque de una habitaci6n. 

Un caso mas es el de doRa Maria Luisa Miguel, quien vino de 

Maxela a radicar a la ciudad hace 26 aiios. Primero se instal6 por el 

mismo rumbo que Agustina. En aquel entonces pagaba N$3.00 de 

renta al mes. En 1993 vivia en un cuarto que rentaba por N$100.00, 

al lado de uno de sus hijos, una sobrina, el esposo de 6sta y dos nihas 

pequeiias. Doria Licha Miguel (como la conocen sus paisanos), no 
habla podido hacerse de un terreno, sus gastos -dice- no se lo hablan 

permit ido.  

Los ejemplos de Agustina y de doria Licha Miguel ilustran la  

dinamica que siguen la mayorla de 10s migrantes indlgenas del Alto 



Balsas en Acapulco. Al Ilegar rentan un cuarto, si tienen Bxito 

comercial se independizan y construyen su vivienda en colonias 

improvisadas, sin servicios, a las orillas de la ciudad o en 10s cerros 

(como en Praderas de Costa Azul). Al inicio hay una dispersidn 

relativa de 10s paisanos, sin embargo, la cohesidn social que 10s une 
10s hace buscar sitios donde puedan tener como vecinos a indlgenas 

de la regibn a la que pertenecen. Al respecto es ilustrativo el mapa 
9. 

Por otro lado, de 10s 37 indlgenas encuestados, 19 dijeron 

querer regresar a vivir a su comunidad, 15 no (3 no contestaron). Los 

primeros argumentaron extrafiar a la familia y las costumbres y 

querer regresar a trabajar la  t ierra y asumir 10s cargos 

encomendados por el pueblo. Los segundo afirmaron que ya se hablan 
"acostumb/ado" a Acapulco, que aqui estaba ya establecida su 

familia y que en las comunidades de origen se "sufie" y no hay 
trabaio. Al cuestionBrseIes por qu8 vinieron al puerto, la mayorla 
contest6 que por 'hecesidad" y Yrabajo: 

En la misma encuesta y en entrevistas que tuve con jdvenes 

indlgenas menores de 20 afios de edad, me dijeron que vinieron a la 

ciudad a 'probar suerfe" y que ellos hablan tomado la decisidn 
"/i7dvidua/" de salir de la comunidad. Tengo que subrayar que las 

motivaciones que Bstos me expresaron para migrar, difieren -cuando 
menos a nivel del discurso- al de 10s adultos. 

59.4% del total de 10s encuestados dijeron que tenian algun 

familiar o conocido en la ciudad, antes de venir a radicar temporal o 

definitivamente aqul. 27% subrayaron que no conoclan a nadie antes 
de Ilegar. La decisidn de salir del pueblo la tomaban generalmente la 

o el jefe de familia. Finalmente el 37% de 10s encuestados afirmd 
que no pagaban renta debido a que tenlan casa propia o porque vivlan 

con un familiar o paisano. Otro 37% pagaba una renta mensual que 
oscilaba entre 10s N$60 y 10s N$300. 



IV.2.2. Re lac iones farni l iares con  pa isanos y l a  comunidad 

La familia es un catalizador que permite ver la manera como 

10s migrantes se integran a la ciudad. El cuadro 29 muestra las 

respuestas que dieron 10s indlgenas en cuesti6n a la pregunta j con  
quikn vive en la ciudad? 

CUADRO 2 9  

Respuestas mas frecuentes a l a  pregunta 
i c o n  quikn vive e n  l a  ciudad? 

Con 10s padres 15 

Con 10s hermanos 13 

Con a l g h  familiar 12 

Con 10s hijos 9 

S6lo con la esposa 3 

S61o con el esposo 2 

Con un paisano 2 

En el medio urbano estos migrantes reforzaban 10s lazos 
familiares, como una forma de subsistir tanto material como 

psicol6gicamente. La familia extensa -por ejemplo- permitra la 
distribuci6n de 10s gastos para la renta, comida e imprevistos; el 

reparto del mercado artesanal y el intercambio de informaci6n sobre 
lo que ocurrla en el pueblo. En realidad 10s lazos que unlan las 

familias se extendia hacia 10s paisanos: entre todos conformaban una 
enorme familia caracterizada por 10s lazos de solidaridad. Este 

hecho reproducia un aspect0 del estilo de vida en el pueblo. No es 
una casualidad por tanto, que 10s migrantes de San Juan Tetelcingo 

establecieran relaciones estrechas con sus paisanos, mientras que 
10s de Maxela no. En este sentido Singer ha dicho que "10s 



principales factores de atracci6n ...  son 10s lazos sociales, derivados 

de una situaci6n de clase comun entre migrantes antiguos y nuevos" 

(Singer, 1986: 70). 
Para 10s recikn llegados, la familia extensa como unidad 

residencial era una alternativa de subsistencia; posteriormente Bsta 
pasaba a funcionar como grupo, para que finalmente la unidad 

domBstica conjunta y la famil ia nuclear, fueran las que  
predominaran una vez establecidas y adaptadas en la ciudad. Esto 

era un indicador que permitla ver la capacidad de la unidad 

domBstica para obtener 10s ingresos necesarios para reproducirse: 

la familia nuclear no necesitaba de fuerza de trabajo extra, con la 
divisibn del trabajo de sus propios miembros le  bastaba. 

CUADRO 30 

Proceso de integracibn a l a  ciudad de  familias 
de  migrantes del Alto Balsas 

Recien llegados En proceso de 
adaptacibn a la 

Adaptados a la ciudad 

FamiLia Fxtensa Familia Fxtensa Unidad domestics/ 
con una misma como grupo familia nuclear 

Los 37 indigenas encuestados, o estaban en proceso de 
adaptacibn, o ya se hablan adaptado a la ciudad, de ah1 que las 

familias de migrantes de San Juan Tetelcingo -por ejemplo- 
tendieran a convertirse en nucleares sin perder -repito- 10s lazos de 

solidaridad con la familia extensa y 10s paisanos. 
Esta observaci6n no coincide con lo que dice L. Arizpe, quien 

citando a Berkner (1972), sostiene que e creciente predominio 
de /a familia nudear en /a sociedad industria/ se ha debido 
no a un cambio en /a norma de composicidn famifiar sin0 a/ 



aumenfo re/ativo de /as c/ases asa/ariadas que son /as que 
tienden a conso/idarse en famifias nuc/earesm (1 985: 3 5 ) .  

Creo que lo que ocurrla es que las unidades dornBsticas de 10s 
indlgenas del Alto Balsas, al lograr tener ciertos ingresos del 

cornercio, consegulan independizarse y utilizaban la familia nuclear 
corno una estrategia de adaptaci6n a la ciudad. 

A la pregunta 'tienen contact0 con sus paisanos?, el 81% de 

10s encuestados contest6 que guardaban algcin tipo de relaci6n con 

farniliares y arnigos, con quienes se reunlan en la ciudad a platicar, 

beber, festejar o a tratar asuntos sobre el comercio artesanal. 

En relacion al rnatrirnonio, predorninaba la endogamia auque 
habla quienes se hablan casado con alguna persona que no era del 

grupo; incluso conocl dos casos en que mujeres de San Juan 

Tetelcingo contrajeron nupcias con nortearnericanos. Habla 

diferentes situaciones en las que se daba el rnatrirnonio fuera del 
grupo de paisanos; por ejernplo, j6venes varones (de 18 a 21 aRos de 

edad) que se casaban con alguna rnujer de fuera pero del misrno nivel 

socioecon6rnico, o quienes tenlan la posibilidad de estudiar y 
conocer a j6venes con quienes podlan establecer una relacion de 

noviazgo. TarnbiBn conoci a estudiantes preparatorianos o de alguna 
carrera tbcnica, originarios de San Juan Tetelcingo, que se hablan 

casado con paisanos. Creo que el hecho de que algunos opten por 
parejas fuera del grupo, puede ser considerado corno un factor mas 

de adaptaci6n al rnedio urbano. 

Un aspect0 que puede rnostrar corno es que se va fortaleciendo 

o debilitando la identidad Btnica de 10s rnigrantes en la  ciudad, es la 
relaci6n que guardan estos con la cornunidad de origen. En este 

sentido, la mayorla de mis encuestados (65%), curnplla con 10s 

cornprornisos establecidos en el pueblo, ya sea con aportaciones 

econ6micas, trabajo, cooperando para las fiestas o yendo a ocupar un 
cargo. Aquf cabe rnencionar que el 40% de 10s encuestados dijeron 
rnandar dinero a sus farniliares que vivivian en la cornunidad, 
cantidades que oscilaban entre 10s N$150 y 10s N$600 rnensuales. 

Por otro lado, resulta interesante ver corno se reproduclan 10s 
valores socioculturales tradicionales en el sen0 de las farnilias 

indlgenas en Acapulco. El 60% de las personas que encuest&, me 



dijeron que 'kegu/m guardando muchas cosfumbres" que practicaban 
en el pueblo, trasmitlan su idioma a 10s niiios, creencias y religion; 

les ensefiaban a pintar el amate y la ceramica desde muy pequeiios, 

10s vestian -sobre todo a las niiias- como en el pueblo; con 

frecuencia 10s llevaban a visitar a sus familiares, a las fiestas 
tradicionales, etc. Mas de la mitad sostuvieron que las costumbres 

traidas de las comunidades de origen ';/as conservaban y adapfaban a 
/a ciudad': Un 19% indic6 que estas se perdlan. Los nifios y 10s 

j6venes "no cambian las costumbres", me dijo el 60% de 10s 
encuestados, mientras que el 16% opino de manera contraria. Un 

indlgena me dijo que ';/as cosfumbres peq'udican porque (/as de /a 
ciudaq insu/fan a /os /dvenes (cuando /as pracf/can)" ; esto puede 

ser un ejemplo de la asimilacion que algunos tenlan de la ideologia 
segregacionista del citadino hacia las Btnias. Mas adelante abundarb 

al respecto. 
Como anotB arriba, 10s padres segulan ensefiando a sus hijos el 

nahua; en este sentido, el 75% afirm6 que hablaban y enseiiaban el 

idioma a 10s mas pequefios, mientras que el 18% no lo utilizaba ni lo 
ensefiaba. Las razones que me dieron Bstos ultimos fueron: 'ha 

sabemos hab/ar/o': 'has da verguenza usm/o'; por "/as cosfumbres de 
/a ciudad no /o hab/amos': 

El 54% opin6 que las costumbres que aprendlan en la ciudad, no 

influian en las comunidades de origen; el 32% opin6 que sl influlan 

principalmente en 7a f m a  de v/aa': en el idioma y en el vestido 
(vease capitulo Ill, principalmente el rubro dedicado a 10s j6venes). 

La dieta alimenticia familiar habla cambiado en la ciudad 
respecto al pueblo. Mientras que en Bste ultimo formaban parte del 

menu alimentos como el huazontle, chipil, pepetlo, calabaza, 

semillas, tortilla, chile, frijol, huevo y tortil las; en la ciudad, 

ademas de la tortilla chile y frijol, comlan carne de pollo y res, 
pescado y arroz; ademds de que el consumo de refrescos era mayor. 

Los alimentos era cocinados en gas (73%), leiia (10%) o carbon (8%). 
En las tiendas de autoservicio era posible identificar a la 

mujer del Alto Balsas, cuando compraban 10s alimentos necesarios 
para la unidad dom6stica; sin embargo, la tendencia general era que 

las compras las hicieran en 10s mercados y en las tiendas de sus 



respectivas colonias. En este sentido, el 75% de 10s encuestados me 

dijo que va de cornpras al rnercado y un 5% a 10s centros cornerciales 
(Gigante, Aurrera y Cornercial Mexicana). 

IV.2.3. L a  mujer  del  A l to  Balsas en  l a  c iudad 

Las mujeres del Alto Balsas en la ciudad, compartlan 

responsabilidades con el hombre, de rnanera parecida a corno lo 

haclan en el pueblo (vease capltulo Il l). Se dedicaban a las tareas 

del hogar, a criar y educar a 10s hijos y a la producci6n y venta 
artesanal. Observe que la unidad dornestica funcionaba a la vez, 

corno unidad de produccion. Por ejernplo, quienes tenian puesto fijo, 

perrnanecian todo el dla en 61, pintando arnate o cerarnica. Unos 

trazaban la figura, otros las rellenaban de color, otros mas las 
barnizaban. Al rnisrno tiernpo ofreclan 10s productos al turista. 

Las mujeres cornpraban hechti la cornida del dla, s61o se 

preocupaban por preparar la merienda y la cena. Mientras que en el 

pueblo la cocina incluia desde el proceso primario (siernbra, cuidado 

y recolecci6n), hasta el cocimiento de 10s alirnentos, en la ciudad la 

mujer s61o se ocupaba del proceso secundario (cocirniento). Por tal 

motivo, el tiempo, el trabajo y la calidad de la  dieta alirnenticia 
tenla enormes diferencias en ambos sitios. 

Actividades de l a  mujer del  Alto Balsas en Acapulco 

Producci6n y venta msanal 19 
Producci611, venta artesanal y hogar 5 
Hogar 3 
Estudia y trabaja 1 
Estudia, produce y vende artesanias 1 

La rutina diaria de doiia Licha Miguel ilustra cuales eran las 

actividades de una mujer del Balsas jefe de farnilia: se levantaba a 



las 6 A.M. y daba de almorzar a 10s miembros de la unidad domestica 
(compuesta por 5 personas); si le daba tiempo comla algo si no, 

directamente se iba al puesto de artesanlas que, en noviembre de 

1993, tenia en la Avenida Costera Miguel Aleman, en las 

instalaciones del Institute Guerrerense de la Cultura. 30 o 45 
minutos le tomaba llegar al puesto. a las 9 A.M. hacla el aseo del 

area donde vendia; luego regaba las plantas y acomodaba la 
mercancla en el exhibidor. Aproximadamente a las 12 hrs. termina 

de hacer todo esto. Entonces esperaba la llegada de 10s clientes. 

Mientras tanto, decoraba figuras de barro al lado de su sobrina y con 

Mary, con quienes compartla el puesto. Al mismo tiempo ayudaba a 
su sobrina a cuidar a dos de sus hijas (de 2 y 1 aho de edad). A las 

15 hrs. comia. Dice doiia Licha: '3 veces no comemos pues no h8y 
&hero': Todo el dla lo pasaba pintando hasta las 22 hrs.. que era 

cuando levantaba el puesto. Una hora le tomaba hacer Bsto. Cerca de 
las 0:00 hrs. llegaba a su casa y hacla de cenar. A la 1 de la maiiana 
se acostaba. 

En varias ocasiones acompaRB a doiia Licha y a otros indigenas 
en sus puestos y asi pude corroborar el numero continuo de horas que 

trabajaban. El caso de Bsta artesana es una muestra del quehacer 
cotidiano de una mujer que se encuentraba a la cabeza de una unidad 

domBstica. Otras mujeres que vivlan con su marido, trabajaban unas 

cuantas horas menos: de las 10 a las 19 hrs., alternando la venta y 

producci6n artesanal con las labores del hogar (planchar, Iavar, 
cuidar a 10s niiios, asear la casa, etc.). 

IV.2.4. La educacidn escolar izada de 10s ni i ios de l  A l to  
B a l s a s .  

Cuando preguntB a 10s indlgenas encuestados si en sus unidades 

domesticas de la ciudad 10s nihos iban a la escuela, el 54% contest6 
que sl y el 23% que no (el resto no contest6). Al cuestionarlos sobre 
si al jefe o jefa de familia les gustaba que sus hijos fueran a la  
escuela, el 67% contest6 afirmativamente, mientras que el 21% dijo 

que no. Los primeros argumentaron las ventajas que velan en el 



saber leer y escribir y en que "uno se prepare y estude /a primaria o, 
/hc/uso, haga una can-era': 

Llam6 mi atencion el hecho de que 10s originarios de San Juan 
Tetelcingo, tuvieran el inter& en que 10s niiios fueran a la primaria 

y no velan con malos ojos a 10s paisanos que cursaban la 
preparatoria. Sin embargo, daban mayor importancia a que 10s mas 

pequefios aprendieran el  nahuatl y siguieran conservando las 
costumbres del pueblo. Pienso que esto era un indicador del grado de 

integraci6n a la ciudad de estos migrantes. En el otro extremo 

estaban 10s originarios de Maxela. Por ejemplo, uno de mis 

informantes de aqul, me dijo que le gustaba que sus hijos fueran a la 
escuela 'para que se ciwTcen y dejen de ha& cualrerto': 

Un caso mas puede ser ilustrativo. Se trata de un indfgena de 
San Juan Tetelcingo de 23 aiios de edad. Me cont6 que cuando 

estudiaba en la ciudad la prirnaria, se tuvo que pelear porque sus 

cornpaiieros de sal6n pretendian insultarlo gritandole "indio": "Yo /es 
dec/a que sL que era /hdo y que hab/aba dos idomas, no que e/os 

hab/aban nomas uno': Mi inforrnante estudi6 hasta el sexto aiio y a 
sus 23 aRos se segula auto-reconociendo corno indigena. 

En suma, pienso que el inter& de 10s padres por mandar a sus 

hijos a la escuela, puede considerarse corno una estrategia mas que 

utilizaban estos migrantes, para adaptarse a 10s requerimentos que 

les planteaba la ciudad. 

IV.2.5. Serv ic ios,  v iv ienda y sa lud  

Vale la pena hacer una comparaci6n del tipo de servicios y 
vivienda con que contaban 10s migrantes en cuesti6n en Acapulco, 

con 10s que tenlan en sus comunidades (cuadro 32). 



CUADRO 32 

Comparacibn del tipo de servicios con que contaban 
10s migrantes del Alto Balsas en sns comnnidades y l a  ciudad 

C i u d a d  Comunidad 
Vivienda con techo de: 

17 L h i n a  15 
12 Material 7 
2 Madera, hueso, palma, adobe 8 
1 Teja 6 
1 L h i n a  I material 0 

N. C. 1 
Vivienda con piso de: 

10 Tierra 25 
27 Cemento 6 
0 Cemento I Tierra 1 

10 N. C. h 
Vivienda con agua entnbada: 

22 Si  3 
15 No 28 
0 N.C. 4 

Vivienda con energia elbctrica: 
34 Si  3 1 
3 N 0 4 

-EL C. 2 
Vivienda con drenaje: 

22 S i  0 

Ehborreib #m#h s o a  &to5 obre=i&s e l  erercsri rc+liz.l. ea wvitabrc i e  1993 ea 
Aci#llco, Gm. 

Los migrantes tenlan rn4s servicios en la ciudad que en el 

pueblo, a pesar de que se asentaban en colonias marginales. Los 
encuestados enlistaron 10s problemas de salud que padecian con m4s 
frecuencia tal y como aparecen en el cuadro 33. 



CUADRO 33 

Problemas de salud mhs frecuentes en 
migrantes del Alto Balsas 

CIUD AD COMUNIDAD 
Enfermedades respiratorias Gripa y/o tos 
Calentura pot diarrka Deshidratacibn por diarrka 
Sarampibn Calentura por diarrka 
Fiebre Cblera 
Cblera (1 caso) Dolor de huesos 

Calentura y migraiia 

Elaboracibn propia 

Un dato significativo respecto a la salud-enfermedad de 10s 

migrantes en cues t i h ,  tiene que ver con el tjpo de agua que 
consumlan. Quienes no contaban con agua entubada, la tomaban de 

manantiales o la compraban en un cami6n pipa que recorrla las 

colonias populares del puerto, para despu6s almacenarla en tambos. 
La contaminaci6n del puerto debido a las enormes cantidades de 

basura y desperdicios, hablan hecho de 10s mantos aculferos un serio 
problema de salud. Con el tiempo esto se tendra que reflejar en 10s 

datos epidemioldgicos recogidos en grupos como el que trato aqul. 

IV.2.6. Par t icu lar idades de l  t rabajo ar tesanal  de  10s 
ind lgenas de l  A l to  Ba lsas en Acapulco 

Ya hemos visto que ademas de las artesanlas, 10s indigenas del 
Alto Balsas habian trabajado, en sus lugares de origen, la tierra. La 

mayorla de 10s encuestados (hombres y mujeres), se autoeconoclan 
como campesinos y tenian cierto apego a la tierra. A la pregunta j a  

qu6 se dedicaban en el pueblo antes de venir a Acapulco?, el 68% 

respondi6: "era campes/ho: mientras que el resto dijo que se 

dedicaba a la artesanla o en el caso de la mujer, al hogar. 
Tambi6n mencion6 antes que no era comun que, una vez en 

Acapulco, estos migrantes se dedicaran a otra actividad fuera de la 



producci6n y venta artesanal. En este sentido, el 82% de 10s 

encuestados subrayaron que no se dedicaban a otra actividad fuera de 

la artesanal. El 14% dijo que en alguna ocasi6n habia trabajado corno 
albahil y carpintero. En un enlistado que hice de 156 personas de la 

regi6n, uno -proveniente de San Juan Tetelcingo- trabajaba de 

albahil, otro de rnesero y una rnujer de recarnarista (estos dos 

ultirnos originarios de San Miguel Tecuixiapan). Posteriormente 

conocl a dos indlgenas que trabajaban de choferes (taxista y 

pa r t i cu la r ) .  

Una caracteristica fundamental de 10s rnigrantes de San Juan 

Tetelcingo, es que no vendlan su fuerza de trabajo, a diferencia -por 

ejernplo- de indigenas que provenlan de la rnontafia, las costas o 

tierra caliente (tlapanecos, rnixtecos, arnuzgos o nahuas) que se 

ernpleaban en diversos sectores productivos. 

Las cornunidades del Alto Balsas que aprendieron a cornbinar la 
experiencia cornercial con la preservaci6n de su identidad 6tnica, 

velan corno un rnal negocio ernplearse para otros. Asl, en un 

recorrido que realic6 por diferentes construcciones en la zona 
turlstica del puerto (escogidas al azar), no detect6 trabajadores del 

Alto Balsas, s l  habla en cambio, indigenas de la rnontafia 

guerrerense. 

En relaci6n a la cornercializaci6n de artesanias, encontr6 tres 

alternativas para su desarrollo: 1. la venta en puestos fijos 
proporcionados por el Ayuntarniento acapulquefio con el fin de 

cornbatir el arnbulantaje; 2. la  venta arnbuiante: playas, 

restaurantes, cafeterias, oficinas y calles (v6ase rnapa 9); y 3. 

contratos a artesanos para realizar rnuraies en 10s hoteles, 
exhibiciones al turista o irnpartir clases. Los rnigrantes del Alto 

Balsas cornbinaban estas tres posibilidades, procurando hacerse del 
mayor nurnero de puestos para la venta de sus productos. Por 

ejemplo, conocl a 10s integrantes de una unidad dorn6stica de San 
Juan Tetelcingo que tenia 5 puestos. 



CUADRO 34 

Distribucibn de 10s indigenas del Alto Balsas 
vendedores de artesanias en Acapulco 

Mercado artesanal Papagayo 
Mercado El Parazal 
Playas de Puerto Marquez 
PapagayoIParazal 
Puerto MarquezIZbcalo 
Parazallmuelle 
Puerto MarquezlBarra Vieja 
P. MarquezIB. ViejalPie de la Cuesta 
Puerto MarquezICostera 
Princess (tres puestos) 
Avenida Costera 
CaletillalQuebrada 

E W o r r c G a  propii coa l i r o s  o l t e m i b s  c a  c l+ lcs t i  ltrutdi 
rm m r i e m l n  & 1993. 

Los niiios indlgenas tenian una irnportante participaci6n dentro 

del proceso productivo artesanal, cornbinando sus responsabilidades 

en dos: aprendian a pintar e iban a la escuela. Practicarnente creclan 

en 10s puestos de sus padres, entre amates y ceramics. Jugaban con 
10s pinceles y pinturas y observaban trabajar a 10s mayores. Asi 

aprendian a decorar y cornercializar 10s productos. 

IV.2.7. lngresos d e  10s ar tesanos del A l to  Ba lsas  

FuB diflcil calcular 10s ingresos econ6micos que obtenla una 

unidad domestics del Alto Balsas a Waves del comercio artesanal, 

pues intervenlan variables como las siguientes: la oscilaci6n de las 

ternporadas turlsticas (altas y bajas), la variedad de productos que 
se comercializaban, la distribuci6n estrategica que hacfan 10s 
indigenas del rnercado y, adernas, no habia una contabilidad de 10s 

ingresos. 
La ternporada turlstica alta comprendla 10s meses de 

noviembre, enero, febrero e inicios de rnarzo (turisrno canadiense y 
arnericano). Semana Santa y 10s "puentes" eran pequeiios periodos en 



10s cuales "alga" se vendla al turismo national. Respecto a la  

variedad de productos que ofreclan 10s indlgenas, podrla hacerse una 

enorme lista, ya que ademls de la  cerlmica y el amate, vendlan 
mlscaras, figuras de barro y yeso, cajas de olinall, collares. 

pulseras, etc. Algunos incluso ofreclan llaveros, destapadores, 

tarjetas postales, etc. Observ6 que 10s artesanos de San Juan 

Tetelcingo, comercializaban exclusivamente productos artesanales 
de Guerrero. Esto quizls se debla al contact0 que tenlan con 10s 

productores directos. 

Cuando pregunt6 a 10s encuestados si con 10s ingresos de la 

venta artesanal, les alcanzaba para subsistir en Acapulco, el 70% 

contest6 que sl y el resto que no. Los datos acerca de sus ganancias 

vari6 notablemente, pues hubo quienes dijeron obtener mensualmente 

$2,500 al mes, otros N$1,500, N$1,000 y hasta N$500. Para calcular 

objetivamente tales ingresos, es necesario considerar que la 
encuesta se levant6 a inicios de la temporada turlstica alta y que las 
ci fras que me fueron dadas, no incluyeron las entradas 

proporcionadas por otros puestos ni el ambuiantaje, que, como ya 
dije, algunos practicaban al mismo tiempo. 

Cuando 10s encuestados compararon 10s ingresos que obtenian 
en Acapulco, con 10s del pueblo, la diferencia fu6 notable, pues en 

sus comunidades llegaban hacerse mensualmente de N$600, N$500. 
N$300 y hasta cero ingresos. Con estos datos la pregunta id6nde 

vive mejor? parecid ociosa: el 81% respondid que en Acapulco, el 5% 

dijo que en el pueblo y el 13% afirm6 que en 10s dos sitios. 

IV.2.8. Excedente y ahorro 

Calcular el excedente que obtienen 10s migrantes del Alto 

Balsas en la ciudad, represent6 el mismo problema que determinar 
10s ingresos. Sin embargo, me encuentro en posibilidades de 

afirrmar que 10s indigenas de San Juan y Ameyaltepec, obtenian 
ganancias importantes de la comerciaIizaci6n artesanal, gracias a 

las estrategias comerciales que hablan implantado. Por ejemplo, 



adernas de acudir a vender en diferentes sitios de la ciudad, eran 

interrnediarios de productos que elaboran otros pueblos de la regi6n 

(v6ase capltulo I l l ) ;  las unidades dorn6sticas se dividian el trabajo, 
la producci6n y el rnercado y estaban capacitados para rnanejar sU 

clientela; en otras palabras, operaban con una racionalidad 

econ6rnica que les perrnitla calcular el precio de las mercancias en 

t6rrninos tales que les daba excedentes. 
Artesanos de otras regiones de Guerrero producian rnercanclas 

con un valor de uso especlfico, las que eran llevadas al mercado con 

el objeto de intercambiarlas por otras. De acuerdo con Marta Turok 

(1988: 125), tai proceso se puede significar asl: M-D-M (rnercancia- 
dinero-rnercancia), en donde no hay excedente. Los productores de la 

regi6n en referencia originarios de aquellos pueblos con cierto 6xito 
cornercial (v6ase subcapitulo 1 )  eran trabajadores duefios de sus 

rnedios de produccion, que -corn0 ya anot6- vivian de la venta de 
artesanias y que eran interrnediarios de 10s productos de otros 

artesanos. El proceso que desarrollaban era: D-M-D-E (dinero- 

rnercancia-dinero-excedente), 16gica en la que intervenia la ley de la 
oferta y la demanda. Siguiendo el rnodelo de M. Turok, tenernos la 

siguiente f6rrnula para calcular la ganancia de 10s indigenas 

artesanos del Alto Balsas: 

CP+VhH=PV 

(Costo de produccibn+valor hora hombre=precio de venta) 

Para encontrar el C P  tom6 en cuenta el costo de las rnaterias 
prirnas, la  depreciaci6n de 10s instrurnentos de p roducc ih ,  

transporte, etc. Deterrninar el VhH fue mas cornplicado: tom6 corno 

unidad de rnedida la hora hombre (hH),  lo que me dio el tiempo global 

de producci6n (TGP) ;  esto es, 10s ratos y periodos que 10s indigenas 
utilizaban para producir sus artesanlas. El problerna para encontrar 

VhH se cornplica si la .tomarnos en t6rrninos de salario rnlnirno o real 



de la regi6n, ya que estos productores a1 ser dueiios de sus medios de 

producci6n, no eran asalariados, sino trabajadores que recibian 

dinero de la venta de sus productos, a 10s que hablan invertido una 

jornada de trabajo concreta (mas un costo de producci6n). Un calculo 

que considerara el trabajo en t6rminos de salario, permitla sin 
embargo acercarse al problema. Asl tenemos que: 

SMO = Vht 
B h r s .  

En donde SMO es el salario mlnimo oficial y Vh t  el valor de la 
hora trabajada. Podrla tambi6n considerarse el salario real de la 

regi6n (SR)  en lugar de SMO. Tratar6 de aplicar estas fbmulas al 

proceso productivo concreto que me ocupa. 

Una figura de barro cocido decorado, de aproximadamente 15 

Cms. de largo por 10 Cms. de ancho y 6 Cms. de alto, se trabajaba 

durante 5 horas -segun doRa Licha Miguel originaria de Maxela-. 
Utilizaban para ello pinceles y pinturas y se ofrecia al turista en 

N$Z5.00; es decir: 

CP = Ns5.00 

SMO = N$15.27 = Ns1.90 
8 

VhH = N$9.5 

PV = N$14.15 

PP' = Ns25.00 

Diferencia = Ns10.85 

('PP = Precio a1 P6blico) 



Para encontrar el costo de produccidn tome en cuenta la 

materia prima empleada: 5 a 6 colores de pintura sintetica, pinceles 

y la pieza comprada a artesanos de Tonalh, .lalisco quienes iban a 

Acapulco a ofrecer su mercancia. El VhH lo calcule considerando el 

salario mlnimo oficial nacional de N$15.27.(N$1.90 la hora)2 . De 

acuerdo a esto, el valor de las 5 horas de trabajo de dotia Licha 

Miguel era de N$9.50; el PV alcanzd la cifra de N$14.15, mientras 

que el PP fue de N$25,00. Aparentemente habla una ganancia de 

N$10.85. Si tradujbramos el procedimiento en tbrminos no del 

salario minimo oficial, sin0 del salario real,  tal ganancia 

desapareceria. 

Doha Licha Miguel (oriunda de Maxela) compartla su puesto con 

otra artesana, en la Casa de la Cultura de Acapulco (diciembre de 

1993). Cada una vendia y elaboraba sus propios productos. Entre las 

dos obtenian de N$25 a N$30 al dia. No pagaban "pisaje", iuz ni agua; 

s61o tenlan la obligacidn de barrer y regar un area del jardin. Un dla 

"bueno" era aquel en el que se haclan de N$60. Tal ingreso les 

permitia '?2a medo pasanda" -segljn sus propias paiabras. De ah1 

dona Licha tenla que tomar para sus gastos: luz, agua, renta (N$100 

al mes), mantener a dos hijos y darles escuela; ayudar a su madre 
que vivla en Maxela, etc. 

En suma, siguiendo la idgica econdmica de 10s mismos 

indlgenas, creo que en este caso no se puede hablar de excedente. 

debido a que la produccidn artesanal apenas daba para que 10s 

productores subsistieran y reprodujeran su fuerza de trabajo; es 

decir, asi como 10s artesanos median la produccidn agricola en 

terminos de si alcanzaba o no para el consumo anual de la unidad 

domestica (vbase capitulo I l l ,  principalmente subcapitulo 6), asi 

calculaban 10s ingresos del comercio artesanal: si alcanzaba o no 

para subsistir en la ciudad y ademhs, para enviar dinero al pueblo. 

En enero de 1994, el salario rninimo oficial se increment6 un 7%, con lo que el sahrio 
por dla pas6 de N$14.27 a N$15.27 (Comisi6n Nacional de 10s Salarios Minimos. La 
Jornada; diciembre 1 1  de 1994). Por otro lado, en mayo de 1994 el salario minimo en 
Guerrero fue de N$18.00, mientras que el imegrado de N$25,00. 



CUADRO 35 

Precios y tiempo global de produccibn de 
amate y c e r h i c a  decorada 

f! TGP* 

Amate pintado N$10.00 al mayoreo --- 
sin colorear 

Amate pintado N$15.00 a1 mayoreo 10 hrs. 
de historia 

Amate pintado N$15.00 a1 mayoreo 5 hrs. 
con pgjaros 

Platos "grandes" NS70.00 a1 mayoreo 30 hrs. 

Fignras "medianas" N$20.00 a1 mayoreo 5 hrs. 

Fignras "chicas" N$18.00 a1 mayoreo 4 hrs. 

Fignras de tucanes N$18.00  5 hrs. 

Habia rnuchas otras formas en que operaba el proceso 

productivo de estos artesanos, cada caso habria que estudiarlo 

detenidamente. Por ejemplo, algunos incluian dentro del rubro C P  
(costo de producci6n), las "mordidas" a 10s inspectores del 

Ayuntamiento Municipal, a quienes daban N$5.00 al dla para que no 

10s molestaran al vender en la calle. Otros invertlan en el pago de 

pisaje (N$15.00 a las afueras del Parque Papagayo), y as1 
sucesivamente. El VhH por su lado, se tendrla que estudiar a partir 

de la participaci6n colectiva de la unidad domestics en l a  

elaboraci6n de 10s productos (niiios, rnujeres, hombres y ancianos). 

Veamos con mas detenimiento el caso del trabajo por encargo 

(vease capitulo I l l ,  subcapitulo VII). En la ciudad, lo llevaban a cab0 

ciertos artesanos de San Juan Tetelcingo en temporada turistica 
baja, cuando las ventas no eran buenas. En estas circunstancias 

Agustina JuBrez, por citar un caso, pintaba un jarr6n de 40 Cms. de 

alto, en 8 hrs. por N$25,00. La dueiia de la pieza la vendia en 



N$60.00. La diferencia de N$40.00 cubrla en rnucho el costo de 

produccion (CP) respectivo, obtenibndose un excedente cercano a 10s 

N$30.00. 

La rnaquila que realizaban en 10s pueblos, tarnbi6n perrnitla a 

10s interrnediarios obtener buenas ganancias. En Maxela por ejernplo, 

un papel arnate pintado con phjaros de 45x30 Crns. aproxirnadarnente 

(Ilarnada pieza grande), era rnaquilado por N$8.00 En un rnercado 

artersanal de Acapulco, este arnate era revendido -dependiendo de la 

calidad- en no rnenos de NS25.00. En contraste, don Ernilio de la 

Rosa, originario de Arneyaltepec, vendia un arnate pintado del rnisrno 

tarnaho en $60.00 o N$70.00 (10s trabajos que realizaba la unidad 

dorn6stica a la que pertenecia, eran considerados de gran calidad). 

Tarnbien en Maxela un plat6n de aproxirnadarnente 30 Crn. de 
dihrnetro, se vendia en N$30.00, rnientras que en el rnercado El 

Parazal de Acapulco, costaba rnhs del doble. Una artesana de ese 

rnercado, que pintaba figuras en rniniatura en platones de ese tipo, 

me cornento que el costo de "su trabajo" era de N$120.00 y que el 

product0 lo vendia en N$190.00 (tardaba una sernana en decorar un 

platbn). 

En el rnisrno pueblo (Maxela), 10s interrnediarios de San Juan 

Tetelcingo Ilevaban hojas de arnate para que 10s artesanos las 

dibujaran con tinta china. Podlan llevarlas tarnbi6n con las figuras 

de "historia" ya hechas, listas para ser pintadas de colores. En el 

primer caso 10s pintores de Maxela cobraban N$8.00; en el segundo. 

N$4.00 0 N$5.00. Corno anot6 arriba. estas hojas eran colocadas en 

el rnercado acapulquefio cuando rnenos en N$25.00. 

He venido insistiendo en que 10s vendedores directos e 

interrnediarios -corn0 10s indigenas de San Juan Tetelcingo y 

Arneyaltepec- obtenian excedentes que invertian en sus cornunidades 

(v6ase capltulo I l l ) .  La otra cara de la rnoneda la constituia 10s 

rnigrantes de Maxela, quienes principalrnente se dedicaban a la 

rnaquila, aunque algunos radicados en Acapulco vendlan directarnente 
sus productos. 

En relaci6n al ahorro, el 51% de 10s indigenas que encuest6 

afirrnaron tener la posibilidad de ahorrar. Don Ernilio de la Rosa -de 

Arneyaltepec- me cornent6 que llegaba a 'puardar" N$9.000.00 en 



seis meses ':..per0 porque somas muchos (se referla a la familia 

nuclear); una so/a persona no guarda tanto': Cite antes las palabras 

de doRa Licha Miguel y doRa Mary, quienes me dijeron que sacaban 
para Wa medopasando': Una de ellas abund6: ':..a veces mimisma 

desesperacidn me hace ~rme, me quiera /r para a/& (a Maxela). ..aqu/ 

no me a/canza para /a renfa, para dar/e de comer a mis h/i'0~, para 

mandde a mi mama; pero yo me aguanto porque quiero que mis hyos 

estudien ': 

Los indlgenas del Alto Balsas que decidieron radicar en la  
ciudad, reproduclan 10s componentes de la vida sociocultural y 

econ6mica de sus pueblos. Las relaciones de parentesco, la 

solidaridad comunitaria, la organizaci6n interfamiliar ylo de las 
unidades dom&sticas, la divisi6n del trabajo, la economia de 

subsistencia, etc., eran elementos que en la ciudad operaban como 
estrategias de adaptaci6n. No es que la migraci6n por sl misma 

propiciara la vida comunitaria en la urbe, m8s bien, 10s indlgenas 
utilizaban las formas de vida tradicional, para subsistir en esa 

nueva realidad a la que paulatinamente se iban integrando. i S e  

tratataba de integracidn con aculturaci6n? i d e  un sincretismo? i d e  

resistencia al cambio? 
Desde mi punto de vista, 10s casos de 10s migrantes de San 

Juan Tetelcingo y Ameyaltepec, pueden considerarse atfpicos por lo 

que se puede ver en 10s reportes de otras investigaciones3 . Creo que 
uno de 10s factores que definla tal particularidad, era la manera en 

que hist6ricamente estos grupos se insertaron a la economla 

capitalists nacional y reprodujeron sus relaciones sociales 

V b s e  por ejemplo 10s siguientes trabajos: Deere C.D.; "Plural Women's Subsistence 
Production in the Capitalist Periphery", en Review of Radical Political Economics; 
1976; investigacibn realizada en Per6 (cirado por L. Arizpe; 1985). Kernper, su 
estudio sobre Tzintzuntzan (1976). Leticia Mbndez, su investigacih acerca de una 
comunidad de Oaxaca (1985). M. Romer, su trabajo sobre 10s Mixes de Totontepec. 
Martha Turok, su ensayo sobre las arresanias (1988). Lourdes Arizpe, sus estudios 
sobre 10s pueblos Mazahua de Toxi y Dotejiare (1985), Nahua (1989) y Naiiu (1980). 



tradicionales (v6ase capltulo I l l). Ya he dicho que el Bxito comercial 

no signific6 su total aculturaci6n; antes bien, puede hablarse de que 

refuncionalizaron su organizaci6n social y su identificaci6n Btnica. 

Su particularidad tambiBn consistla en la actividad -que no les era 

novedosa- que realizaban en Acapulco: el comercio (vBase capltulo 

11); es decir, no vendlan su fuerza de trabajo como otros indlgenas 

guerrerenses. 

Singer anot6 que 10s migrantes "cansliluyen un palencia/ 

de fuerza de frabajo pranlamenfe apravechab/e, cudnda y 
ddnde /e canvenga a/ sislema: tal potencial se compone por 

-servidores dom&sticos, lrabajadores de ocasidn y 
ambu/antes de lada c/ase ... ' (1986: 67). Si bien aqui he hablado 

de vendedores ambulantes de artesanlas, eso no quiere decir, que se 

trate de un ejBrcito industrial de reserva a disposici6n del capital 

como anota este autor. 

Por otro lado Kurnitzky (1994) sostiene que la ciudad es -un 
espacio en e/ que se genera cu/tura a travbs de /a mezc/a 
de cu/turas: como un constante "taller" cuya materia prima la 

ponen 10s migrantes, as1 operan urbes como Acapulco, centro de 

atraccion de la rnhs variada poblaci6n portadora de diversas 

identidades. 

En surna, las siguientes son las estrategias de adaptaci6n que 

identifiqub en 10s rnigrantes del Alto Balsas en Acapulco: 

- No vendlan su fuerza de trabajo. 

- Eran productores artesanales duefios de sus medios de 

producci6n. 

- Revedlan productos artesanales provenientes de otros 

pueblos de la region y el estado de Guerrero, sin que ello implicara 

extracci6n de plusvalla de 10s productores directos.. 

- lrnplementaban una compleja estrategia comercial que 

iniciaba con la migraci6n misma y continuaba con la apertura de 

mercados y la distribuci6n de espacios en la ciudad. 

- Canalizaban 10s excedentes obtenidos por la comercializaci6n 

artesanal a las comunidades de origen, lo que permitla l a  



reproducci6n de la vida comunitaria y etnica (productiva, religiosa, 

solidaria, etc.). 

- Vivian a traves de una economla de subsistencia tanto en el 
pueblo de origen como en la ciudad. 

- Reproducfan la vida comunitaria en la ciudad (relaciones de 

solidaridad, al imentaci6n, forma de cocinar 10s al imentos, 

distribuci6n de 10s espacios en las viviendas, etc.). 

Conservaban el idioma nahuatl o mexicano (en 10s caso de San 

Juan Tetelcingo y Ameyaltepec). 
- La familia evolucionaba de extensa, con una misma unidad 

residencial, a nuclear. 
- Desde temprana edad (8 aiios) ensetiaban a 10s niiios, a 

producir y comercializar las artesanlas. Al mismo tiempo 10s 
enviaban a la escuela. 

- Los j6venes estableclan relaciones de pareja fuera del grupo. 
- Estaban en contact0 permanente con 10s paisanos de la 

ciudad. 

- Estaban al tanto de lo que ocurrrfa en la comunidad de origen 
y estaban dispuestos a cumplir con las obl igaciones y 

responsabilidades que les eran asignadas. 

Al mismo tiempo se enfrentaban a contradicciones como las 

siguientes: 

- La combinacion del 6xito comercial y la adquisici6n de 

excedentes, con la reproducci6n de la vida comunitaria y Btnica, s61o 

se daba en San Juan Tetelcingo y Ameyaltepec, no en comunidades 

como Maxela (en el caso concreto de 10s migrantes de estos pueblos 
que llegaban a Acapulco). 

- Los migrantes de Maxela estaban en un paulatino proceso de 
acul turac i6n.  

- Los pueblos con &xito comercial tenlan cierta perdida de sus 
excedentes, en rubros como la compra de materias primas, pago de 

permisos y "mordidas" a inspectores y policfas de la ciudad. 



- Los gastos derivados de la renta para la vivienda, cornida y 
transporte, eran otros rubros en 10s que se iban parte de las 

ganancias. 

- Las organizaciones de tip0 coorporativo corno la CTM y la 

CNOP, procuraban la incorporacidn de 10s indigenas artesanos a sus 

filas, cosa que Bstos aceptaban rn8s por conveniencia que por 

conviccidn. 

En suma, 10s oriundos de pueblos que cornbinaban el Bxito 

cornercial, con el apego a su identidad Btnica, tenlan en la ciudad una 

enorme ventaja sobre aquellos que histdricamente hablan decidido 

integrarse a la cultura occidental, representada por la urbe, de tal 

rnanera que -corn0 dice C. Good (1988)- Bstos Liltimos eran m8s 

pobres y rn8s aculturados4. 

El documental 0tizncafflomi.q dirigido por Silvia %evens y producido por Factions 
Films de Inglaterra y Citr6n Nueve Producciones (EUA-Mex.), muestra c6mo la  
comunidad de Jdtepec, Oaxaca ha forralecido sus tradiciones gracias a 10s recursos que 
fluyen de ms pobladores que han migrado a California en 10s Estados Unidos (presentado 
por KCTE Cnnal 28 en enero 3 de 1995, en Los Angeles, California). 



IV .3 .  Cons iderac iones  t e6 r i cas  f i na les  sob re  l a  i n teg rac i6n  

a l a  c iudad de 10s grupos Btnicos. 

Le debemos a la func18n de fa c~Iudad 
como cr~sol el surgim~enro de fa culrum. 

Como mercado y asilo, como desjoo 
de la Buida de 10s eriiados, la ciodod 
es la forma social engida para recoger 

las corrienres culrurafesg amalgamarlas 
en una nueva culrura. 

"Huida y Exilio" 
Hortz Kurnitzky 

La identidad Btnica, que he definido antes como la 

autoatribucidn y atribucidn por 10s otros (vBase subcapltulo 6 se 

manifiesta de diferente manera en 10s grupos que viven en la ciudad. 

Lo que la define, son las condiciones sociales de existencia real en 

que se encuentran las etnias en un momento histdrico determinado. 

En este sentido, entiendo por etnicidad: un numero de personas 

socialmente definidos cuya aglutinacidn se da debido a su creencia 

en ancestros cornunes y debido a ello, cornparten un sentido de 

identidad, asi como sentimientos de solidaridad (Cfr. E.K. Francis; 

1976: 381). A su vez, [as relaciones entre las Btnias dan cuenta de 

ta les  condic iones.  E l  proceso puede  represen ta rse  

esquemhticamente asl: 

Relaciones interBtnicas------Condiciones de existencia------Identidad Btnica 

Como antes mencionB, J. Steward (1973) subrayd la 
importancia de la vida material al analizar la interelaci6n entre la 

cultura, la tecnologla y el medio arnbiente, en donde 10s aspectos 

superestructurales serlan una variable dependiente. En este sentido, 

su m6todo implica determinar 10s nljcleos de la cultura (core 



cu/fureL que aparecen en las adaptaciones ambientales y que 
conlleva a diversos niveles de integraci6n sociocultural. 

A pesar de que Steward parti6 del analisis de la base material, 
dej6 de lado el estudio de las relaciones interktnicas y el poder; esto 

es, el "cardcfer con//icfivo de /as re/aciones interdtnicas 
mode/adas par una estrucfura de sujecidn dominacidn' 
(Cardoso de Oliveira; 1992: 64). Para Steward, las diferencias 
sociales entre 10s grupos estsn dadas por especie de arreglos que 

aseguran la subsistencia, cuando en realidad la estructura de clases 
de una sociedad mayor, incide en el plano interetnico, apareciendo 

relaciones asim6tricas de carhcter econ6mic0, politico y cultural5 . 

En este sentido, Bonfil Batalla (1991) habl6 del control cultural, que 

defini6 como a capacidad de decisidn sobre /os e/emenfos 
cu/fura/es: es decir, sobre aquellos aspectos que tienen que ver 

con la vida material, l a  organizacibn, 10s conocimientos, el 
simbolismo y el area emotiva de las etnias. El problema que plante6, 
fu6 el establecer qu6 grupo o clase controla qu6 elementos 

culturales; es decir, cuales de ellos son product0 de decisiones 

propias y cuales de decisiones ajenas. 

A pesar de la limitacibn tedrica del mktodo de Steward, la 
categorla de niveles de integracih, es litil para el estudio de las 

etnias en la ciudad. La ventaja del concept0 es que permite abordar 

tanto la aculturacibn como el cambio social, a partir de la  

integraci6n de 10s grupos a una sociedad dada. 
Las subculturas en la  ciudad -entendidas como -segmentas 

disfinguib/es que pueden fener esfafus diferenfes en una 
sociedad jerarquizada' (Patricia Torres; slf)- pueden ser 

relacionadas con las identidades Btnicas, ya que 10s grupos que las 
sustentan comparten conductas que 10s identifican y cohesionan 

(vBase Steward; 1972). La asimilacibn de estas minorlas por parte 

Comparece 10s planteamientos de Steward con las afirmaciones de Parsons, para quien 
en " the gen'c mu010~'mI type" de la neturaleza y tendencia de las etnias, hay dos 
espectos: 1. una cultura traditional comdn distintiva de una poblaci6n determinada; y 2. 
el equivalente a un conpnto soairf entre 10s grupos en contacro, en el cual las etnias 
establecerian un estatus de membrecia voluntario -por ejemplo- con la sociedad 
naciond. Las comunidades modernas esrarian caracterizadas por un equilibtio enrre 
ambos componentes vitales (uadici6n y 'contrato') [Cfr. Parsons; 1977 38-51. 



de la ciudad, implica que las etnias han sido afectadas por la 
economla, cultura y sociedad de la urbe, pasando a formar parte de 

una nueva subcultura. En estos casos, la '/iflea de c/ase" se 

fortalece sin eliminar '/a //nea BfnicaT Seghn Cardoso de Oliveira 

(1992: 71-72) el fenbmeno se da a traves de tres procesos: a) 
Btnico: son las relaciones de 10s indlgenas con el citadino; b) 

intersectorial rural-urbano: son las relaciones de las comunidades 
con la urbe; y c) interclase: es la ubicacibn del indlgena dentro del 

proceso productivo (como dueiios de 10s medios de produccibn, como 
artesanos, como fuerza de trabajo, etc.). Como hernos visto, 10s 

indigenas estructuran mecanisrnos de integracibn a la ciudad 

(niveles de integracibn sociocultural). Estos son a la  vez, 

"mecanismos de arficu/acidn inferc/asem (Ibid.: 71), en 10s que 

la identidad Btnica (vista como ideologla), se ve afectada por la 

sociedad dominante. El resultado de esta integracibn es la cultura 
de contacto, cuya funcibn es orientar a 10s grupos "en medio de 
una p/ura/idad de idenfidades Bfnicas y friba/es para as/ 

asegurar/es un trdnsifo seguro enfre e//ss" (I bid.: 122). La 

ideologla etnica puede encubrir las relaciones sociales de clase que 

en el fondo subsisten entre 10s grupos. L. Arizpe, por ejernplo, se 
pregunta: j u n  indlgena es desocupado por pertenecer a una 

deterrninada etnia? Y anota: "De ningun modo puede discufirse 

e/ peso de /os facfores Bfnicos en una sifuacidn de 

desemp/eo ... e/ hecho de que Sean ind/genas no es 
de ferminan fe: su posicidn socieoecondmica esfd dada por /a 

esfrucfurs ocupaciona/ urbana y no por sus caracfer/sficas 

cu/fura/es' (Arizpe; 1980: 150). La identidad etnica de un grupo 

puede rnejorar o agravar su situacibn social, per0 no la determina 
(ibid.: 153). 

Las relaciones tanto de clase como etnicas, se distinguen en 

que en la primera, aparece siempre la contradiccibn, rnientras que en 

la segunda, la contradiccibn se da cuando una etnia se inserta en una 
sociedad dominante como la urbe. Es cuando operan las estrategias 

de adaptacibn y l o  10s di ferentes n iveles de integracibn 
sociocultural. Por esta razbn es posible ernplear el terrnino de 

cu/fura indlgena en /a ciudad, para designar el sincretismo que 



eStOS grupos llevan a cab0 y cuyo comun denominador es su nivel de 

ingreso y su estilo de vida (vease a L. Arizpe; 1985: 120). 
Los limites de esta cultura indigena aparece cuando 10s 

miembros de una etnia se integran a la clase media urbana, proceso 

que 10s lleva a renegar de sus orlgenes y a buscar a toda costa, su 

integracion total a1 mundo urbano. Cardoso de Oliveira anot6 en este 

sentido que 10s indigenas se insertan en una clase, en el momento 

que desempeRan una ocupaci6n urbana, la cual "10s aglutina a la 

estructura de clases local" (1992: 70). 

Por lo general, 10s estratos economicos mas debiles son 10s 

que tienden a conservar la identidad 6tnica. Tal es el caso de 10s 
recien emigrados y por lo tanto desocupados y poco adaptados a la 

urbe. Al ascender en la estratificaci6n social dejan su identidad. L. 

Arizpe a1 hablar de las Marlas en la ciudad de Mexico, anota que la 

identidad Btnica 'adquiere /inportancia sd/o en /a medida en 
que existe (en el caso concreto que ella estudia) e/ desemp/eom 
(1 980: 152). Esto significa que paulatinamente hay una destrucci6n 

de la identidad etnica como condicion del ascenso econ6mico y 
socia l .  

Sin embargo, el caso que me ha ocupado a lo largo de estas 

paginas es diferente. Lo que yo encontre -en 10s indlgenas 

provenientes de San Juan Tetelcingo- fue una asimilaci6n de la 

cultura citadina sin una perdida total de identidad etnica; en 

palabras de Bonfil Batalla (1991: 79), en la ciudad estos indlgenas 

tenlan ciertos elementos de cultura aut6noma (nucleo que define la 

identidad de un grupo, segun este autor), apropiendose de elementos 

culturales propios de la ciudad. Esto implicaba tambien que 

inconcientemente o no, 10s indlgenas asimilaran valores de 10s 
citadinos. El cuadro 35 resume este planteamiento. 



CUADRO 35 

Sincretismo cultural de migrantes de San Juan Tetelcingo en l a  ciudad de 
Acapulco 

Decisiones 

Propias Ajenas 

Cultura autbnoma Cultura impuesta 

Organizacibn productiva, divisibn Produccibn artesanal en serie, 
del trabajo interfamiliar. identidad necesidades de consumo que no 
etnica, estructura familiar, lengua, corresponden a l a  cultura propia. 
redes de solidaridad, etc. 

Cultura apropiada Cultura enajenada 

Estrategias para l a  colocacibn de Folclorizacion de las manifesta- 
mercancias en el mercado. ciones cultnrales del gmpo: pro- 
Aprendizaje de idiomas. educa- duccibn artesanal. vestido. mls i -  
cibn escolarizada, etc. ca,  danzas, cosmovisibn, etc. La 

cultura de las etnias vista como 
"mexican curiosity". 

Cada uno de 10s elernentos culturales se encuentran 

indisolublernente ligados, su separaci6n nos permite ver que, 

contrario a otros casos, la identidad Btnica de 10s indigenas de San 

Juan Tetelcingo les di6 la posibilidad de obtener excedentes y 

fortalecer su cultura. C. Good observ6 esto rnisrno en el pueblo de 

Arneyaltepec y escribi6 que 'no se debe suponer que e/ 
ind/gena, por e/ simp/e hecho de ser/o, esfd siempre en 

desventaja socioecondmica den fro de/ capifa/ism o 
dependiente: y agrega: ". .. es un error planfear que /a pobreza 
es siempre un coro/ario de/ fradiciona/ismo ' (1 988: 236). 

Por eso anotk llneas arriba que el caso de San Juan Tetelcingo no se 

asemeja a la cornunidad rnigrante que estudi6 L. Arizpe, ya que 
quienes tuvieron mas ingresos, guardaron rnejor sus tradiciones. De 

paso, esto tarnbikn contradice la tesis de R .  Pozas e Isabel H. de 
Pozas, segun la cual: '.../a ca/idad de indio /a da e/ hecho de 

que e/ sujefo as/ denominado es e/ hombre de mds f&ci/ 



exp/ofacidn econdmica den fro de/ sisfema, /o demds, 
aunque f a m b i h  disfintivo y refardador, es secundario' 

(1990: 16). Aqul, lo definitivo, es la interelacidn entre una 
particular manera de relacionarse con la economla capitalista de la 

ciudad a trav4s del comercio artesanal, y la capacidad de integrarse 
a la urbe, adecuando la misma etnicidad, apropitindose y utilizando 

aquellos elementos culturales que, siendoles ajenos, les sirven para 
subs is t i r .  

Por tal razdn, l a  categorla de explotacidn no es aplicable en 
este caso, pues 10s oriundos de San Juan Tetelcingo no venden su 

fuerza de trabajo, ni comercializan sus artesanlas a traves de 

intermediarios. Como ya anote, son productores directos, duefios de 

sus medios de produccidn, que obtienen excedentes que invierten 

tanto en el pueblo, en beneficio de la vida comunitaria tradicional, 

como en nuevos productos buscando aumentar sus ingresos. 

CUADRO 36 

Las Btnias e n  l a  ciudad. 
El caso de  10s indigenas de San Juan Tetelcingo. 

Relaciones 
interetnicas 

Condiciones 
de existencia 

Identidad 
&mica 

Relaciones asimetricas Viven en una economia Relaciones reci- 
en las que sin embargo. de subsistencia, que re- procas comuni- 
no aparece l a  explota- produce a l a  de l a  CO- tarias, organi- 
ci6n. munidad de origen. zaci6n familiar. 

responsabilidad 
en asumir car- 
gos y cumplir 
compromisos. 



IV .4 .  Perspect ivas de 10s migrantes de l  A l to  Balsas.  

Finalrnente rnencionare que las perspectivas de 10s indlgenas 
nahuas del Alto Balsas, cuya situacidn socioecondrnica 10s ha 

obligado a trasladarse a la ciudad en busca de alternativas de 

subsistencia, dependerhn tanto del desarrollo de las relaciones 

interetnicas a nivel nacional, estatal y local, corno del tipo de 
integracidn a la sociedad nacional que las nuevas generaciones 

indigenas decidan -0 Sean obligadas- asurnir. 

Pienso que con 10s aRos, el resultado de la surna de la cultura 

indlgena con la de la ciudad, vendrh tornando rnatices diferentes por 

rnedio de un sincretisrno cada vez rnhs novedoso. Los pueblos que han 

utilizado su etnicidad corno estrategia de sobreviviencia, irAn 
adecuhndola a las nuevas circunstancias. Las cornunidades que han 

preferido una integracidn con aculturacidn, seguirhn de rnanera 
irreversible con ese proceso. 

Es irnportante subrayar que el tradicionalisrno no va asociado 

necesariarnente a la pobreza o el atraso y que las rnisrnas 
cornunidades son capaces de crear e irnplernentar sus propias 

estrategias de desarrollo. Esta es una leccidn que han dado 

cornunidades corno San Juan Tetelcingo. 

Por otro lado, 10s acontecirnientos en Chiapas ocurridos en 

1994, influyeron tanto en el pensarniento corno en las organizaciones 

indlgenas Guerrerenses, cuyas dernandas expuestas desde aiios atrhs 

fueron ampliadas a traves de proyectos de desarrollo concretos, que 

contemplaban aspectos sociecondrnicos corno culturales (vease la 

segunda parte del tercer capitulo) y cuyos fines eran -entre otros- 

frenar la rnigracidn creando alternativas de subsistencia real en las 
propias cornunidades. El estado rnexicano se ha visto obligado a 

proporcionar recursos para echar andar proyectos de esta naturaleza 
y en algunos aRos podran evaluarse sus resultados. 

En surna, esta por verse si 10s indigenas del Alto Balsas 
prefieren un desarrollo con o sin aculturacidn. Por 10s indicadores 

que se pueden observar, parece ser que la tendencia de algunos 
pueblos, es hacia una integracidn cada vez mayor, por rnedio de la 
adecuacidn de la cultura tradicional, esto tanto en la ciudad corno en 



las comunidades de origen. Creo que no puede esperarse una cosa 
diferente, sobretodo si no perdemos de vista 10s cambios que a nivel 

nacional se han implementado en 10s ultimos afios, entre los que 
sobresalen -por la manera en que afectarhn las economlas indlgenas- 

el Tratado de Libre Comercio, las modificaciones a la Constituci6n 
(principalmente la referente a la tenencia de la tierra) y la polltica 

neoliberal que el nuevo gobierno ha presentado como proyecto de 
desarrollo para el pals (reducci6n del gasto social, venta de 

paraestatales, congelaci6n de salarios, etc.). 



Histor ias  d e  Uida 

E n  esta seccidn present0 la historia de vida de tres indlgenas 

originarios de la regi6n del Alto Balsas. He procurado respetar las 
palabras textuales de 10s entrevistados, de tal rnanera que 10s 
testirnonios son reproducidos tal y como me fueron dados. S61o en 
algunas partes anoto entre parbntesis, algunas palabras o frases con 

el fin de dar mayor claridad al texto. 

Emi l io  d e  la Rosa (1937- ) 
Acapulco ,  Gro. Abri l  y Agosto d e  1993. 

J u v e n t u d  

"Yo tengo 56 aiios. No se leer. Con mi difunto papd sufri 
bastante, tengo todo aqui (se seiiala la cabeza). Naci en 

Ameyaltepec. Cuando era un niiiito -porque yo era el mayor y 
(adem8s era) hombre- mi papd siempre se iba a leiiar por todo el 

campo, se dedicaba a campesino. (El) no quizo mandarme a l a  
escuela, ipor qub? porque yo le ayudaba, yo le atajaba 10s burriws 

(en 10s) que llev8bamos la leiia o cualquier otro palito que ocupamos 
en la casa, (para) puertoncitos (0) lo que sea. Mi papl  no me dejaba 

tener dinero, no me acostumbrb a cargar dinero. El si ahorraba, lo 

veian como rico en el pueblo porque tenia casa de adobe y de teja. 

All& 10s que tienen dinero tienen casa y animales. 
"Entonces no fui a l a  escuela. Yo estoy (como si estuviera) 

ciego, estoy cerrado. Pero de todos modos yo estoy agradeciendo a1 
patrbn (Dios) y (a) mi papd, porque me enseiib el trabajo; s i ,  puedo 

tener hambre jverdad? per0 no tanta porque (61) me enseiib (qu8 
hacer) para que uno no tenga hambre para el rarito. El patrbn me dio 

vida, son 56 aiios. 
"Yo conoci a mi abuelito, se llamaba Toribio de la Rosa (el) se 

iba a la costa a comprar sal en burros. En aquel tiempo jcuhndo 



ibamos a tener una bestia! valian como 10 pesos o puede ser que mAs 

barato.. .yo desde que lleguk aqui a1 mundo (0) desde 10s 5 o 7 Gas, 

ya me daba cuenta. Nadie tenia esa bestia mular, ni burro que eran 
bastante caros (costaban) 30 pesos". 

Pr imeros  viajes a Acapulco  

"Vine a Acapulco (hace) como 27 aiios. Cuando me venia para 

(aca) valia como 7 pesos el pasaje de Ameyaltepec. Vine con mi 

papa, se llamaba Ascencio de la Rosa. Por aquel tiempo no traiamos 

la  mercancia que traemos ahora, traiamos cerhmica, jarritos, 

chivitos, botelloncitos, tinajitas, (todo de) pura cerhmica. En 

Ameyaltepec 10s haciamos. En aquel tiempo la gente no sabia pintar 

de historia, sabian pero sencillo. Venia yo aqui a vender, entraba ahi 

por el hotel de las Hamacas. Salia de mi cuarto a las 7 de la maiiana, 

vivia por el centro, por la  CAPAMA, una sefiora nos rentaba adentro 

de su patio, pagabamos 2 pesos, era bastante dinero. De ahi me venia 

con un chiquihuite de varitas redondo con un ayate para cargarlo 

at& de mi espalda, lo traia lleno (de) mercancias. Hijole, por eso 

digo (que) yo estoy agradecido del Sefior (porque) hora estoy bien 

tranquilo. (La) cansada que me venia (dando) por toda la playa, me 

cansaba bastante, tanta cargota que traia y luego.. .por donde esta la 

Diana, por donde e s t h  unos restoranes, mas o menos como a las 5 
otra vez (iba) pa ' t rh .  Llegaba hasta donde esthn Las Hamacas, a las 

9 de la noche. En veces vendia, cuando me regresaba ya (sentia) un 

poquito de menos peso. (A Acapulco) me venia con mi paph a veces y 

a veces yo solo. 

"Yo me acuerdo de todo eso. Por eso estoy agradeciendo a1 

patr6n. (Ahora) si nos podemos cansar, pero (hacemos cosas como) 

la casa (que) hicimos ...( en Acapulco) de tabique, tabicones, pero 

nomas con permiso, porque no nos dejan hacer construction, quien 

sabe el gobierno porque estarh asi, de por si (las cosas) esthn muy 
trabajosas, pero como se dice jverdad? el gobierno es politico". 



Mnerte  d e  su  pr imera  esposa y segundo mat r imonio  

"A1 poco tiempo se  murib mi (primera) seiiora de una 
enfermedad. Aqui me andaba (en Acapulco). NomAs me mandaron la 

razbn: 'dicen que tu seiiora esth. mala'. Luego me fui, dejb mis 

mercancias por aqui y me fui (a Ameyaltepec) (pero ya) no la 

alcanc6, cuando Ileguk . . .  Durb enferma 4 dias, rapido (se murib). Ya 
no me acuerdo de que seria. 

"Entonces en ese mes yo me estaba aparte, en una casita 

sencilla de palma gacha all& en Ameyaltepec. Sin famiha, solito. 10 

aiios (vivi) con mi vieja, (con) mi seiiora difunta. No tuvimos hijos. 

YO me qued6 como si fuera nuevo, como si fuera un joven. 

"Antes que (levantkamos) l a  cruz (de la tumba) yo (estaba) 

solito, adentro de mi casita llorando, (porque con mi sefiora) ya 

estaba emparejado, por 10 aiios ... Ya lo quieren (a uno), si la arriendo, 

ya obedecen. Nosotros ibamos bonito ... Como ahi se levanta la cruz a 

10s 8 dias, estaba ahi yo s6lo llorando (preguntandome) jc6mo (le) 

voy hacer? iQui6n va a cuidar ahora aqui? Ya estiibamos solos 

aparte, mi mama (estaba) por ahi (al) otro ladito. 

"Entonces nomiis estaba asi pensando, 'ya no voy a conseguir 

(mujer), mejor voy a salir, voy a la  ciudad. De todos modos no me va 

a faltar comida y mujer (todavia) estoy joven', yo pensaba (asi) en 

ese momento.. . 
"Cuando (a mi difunta seiiora) le  levante la cruz, la  fuimos a 

dejar (al) camposanto. Barri y (arregle) mi casita, quedb (muy) 

limpia. Pensaba, c6mo hacerle. . .  iquikn me va aceptar? iquibn va a 

cuidar casita? 

"Cuando yo llegue a1 mundo oi que mujer cuida casita, aunque 

sea sencilla l a  casita, pero la mujer cuida la casita. Yo pens6 'dicen 

que el hierro se pone viejo . . .  mejor voy a conseguir (una sefiora)'. En 

vez de salirme (del pueblo) sin pensar, porque yo (me) podia salir, 

estaba bien joven. ~ Q u &  me faltaba en la  ciudad o donde quiera?, 
nada, nada, pero qu6 chiste, andar jugando mi sudor, andarlo 

regalando, terminando el cuerpo, sazonhdolo como si fuera un palo. 

Hora si ya esth bien sazbn, ahora si va pa'bajo, ya se va poniendo 

viejo. 



"El que me di6 la idea fue el Seiior. 'Mejor voy a conseguir' - 
pens& y fui con mi mama, a ver si me podia lavar mi ropita (pues) no 

tenia yo nada de ropa, s6lamente la que yo tenia (puesta). Cuando fui 
con mi mamh me la saqub, la lav6 y la sec6. Hora s i ,  andaba 

parrandeando por ah1 de joven, para ver a quien voy a decirle (que sea 

mi seiiora). 

"...cuando uno es vaquero y se juega a sabanear y quiere agarrar 

un becerro o cualquier animalito, le  tira la  lazada, si agarra.. . Bueno 

pues bsta mi seiiora (la actual) se fue a1 molino. (Aprovechb) y le 
dije esto y esto. 'No -me dijo- yo no quiero parar aqui en la calle, si 

quieres que me vaya (contigo, ve) hablar a mi casa, aunque estb 

oyendo mi mama per0 yo quiero que vayas a mi casa'. Me di6 su 

palabra y en la tardecita cai en su casa de ella. Entonces vivia su 

mama -hace como 2 aiios se muri6 tambien y (a) su papa (ella) casi 

no (lo) conoci6- era vamos a suponer, mitad huerfanita, nomhs su 

mama vivia. 

"Me fui a su casa y empecb a decirle. Su mama no dijo nada, 

(yo) no estaba vacilando, (porque) en el pueblo uno sabe quien esta 

viudo. En ese mismo (momento) arreglb las cosas. 'Hora si -me dijo 

(la que ahora es) mi sefiora- si de veras quieres, entonces trae a tu 

paph y tu mamh'. En aquel tiempo (todavia) vivia mi paph. 'Tu dices 

-1e dije- siquieres voy a conseguir un representante'. En el pueblo a 

veces cuando estan nuevos consiguen representantes, la mayoria de 

la  gente consigue representantes. 'No -me dijo ella- (trae) aunque 
sea a tu papa y a tu mama. Pronto me fui, esa misma noche por mi 

paph y mi mamh. 

"Por eso dig0 (que) me quiere bastante el patrbn. En ese dia y 
en esa noche arregle las cosas. (En) menos de 15 dias consegui otra 

(mujer). Me casb con otra sin regalar sudor. Porque otras gentes, 

10s que no piensan, por ahi (andan) ayudando fuera del pueblo, eso no 

me parece. Por eso (yo) apreveni y gracias a dios me dio la  idea, 

porque si no (me iba a estar) chorreado coma unos paisanos, (que) 
desde aquel tiempo se fueron (del pueblo) y no se aparecieron (mas), 

dicen que estaban en Guadalajara o a veces 10s ven ahi por Saltillo". 



Inic ios  de la pintura  en pape l  arnate 

"Dejk la cerhmica, ya n o m b  cuando empeck con esta sefiora (la 
actual). Empece con la cartulina a pintar y luego, (nos cansamos) 

porque (en) todas las cosas se enfada uno aqui en el mundo. Con esta 

seiiora yo bien lo vi. (Ella) pintaba cartulina, cuando se enfad6 de 

pintarla hacia c e r h i c a ,  (pues) en el pueblo trabajhbamos pura 

cerhmica. En ese tiempo no habia papel amate, hace como 20 aiios. 

Empezamos a pintar en cartulina. En la c e r h i c a  no (pinttibamos) 

historia, (sino) sencillo. Empezamos a pintar historia en cartulina y 
(la) vendiamos en aquel tiempo en 12 o 10 pesos. 

"Un sefior que apenas se muri6 hace como 2 afios (y que se) 

llarnaba Francisco Garcia, trajo la corteza (amate), quikn sabe en 

donde la encontr6. S6lo el la  trabajaba. La gente no podia comprarla 

porque era muy cara (costaba) 5 pesos. (El seiior Garcia) la 

compraba, la  pintaba y la iba a vender a (la ciudad de) Mkxico. La 

gente queria tambibn (pintar y) vender pero no podia porque estaba 

muy cara, mejor (pintaba) cmulina o cerAmica . . .  

"(Pero) esa corteza l e  interesaba (a l a  gente del pueblo), 

entonces la consiguib. De lo (que sachbamos) de la  cerhmica y la 

cartulina, compramos papel amate. Mi sefiora, la segunda, vino 

cambiando (la cartulina por el amate). 

"No se que aiio era aquel, pero en ese tiempo era bastante caro 

el refresco, en aquel tiempo tomhbamos uno para 10s dos, no 

queriamos gastar para dos refrescos, era muy caro (costaba) 25 
centavos. De la cosecha sachbamos para comer, sembrtibamos 

maicim, semilla de calabaza, mel6n y sandia. 

"Entonces trabajamos amate, porque ya juntamos algo de 

dinerito, ya pudimos comprar 3 amates, 4 amates y nos pusimos a 

pintar. La certimica se fuk quedando, tambikn la cartulina. 

Ciertamente que eran caros, 5 pesos, catisirnos, pero ya empezamos 

a trabajarlos. Oimos que estaba saliendo bien la venta de amares y 
cambiamos. (Primero 10s pintamos) con tres o 4 colores porque 

(comprar el) amate y 10s colores era (todavia) m8s caro. 

"Buschndole, luchtindole, cuando le  gusta a uno algo (se 

consigen las cosas). Aqui estti la muetra (ensefia una cadena de oro 



con una cruz que lleva congada en el cuello). En aquel tiempo (ksta 
cadena) costaba 6 pesos, es de 14 kilates. Fijate hasta que tiempo 

vine a usar (eaas) cosas, hasta ahora desde hace 4 afios". 

En busca  de  mercado e n  l a  Ciudad de Mexico 

"En un principio cuando empeck a venir aqui (a Acapulco), me 
venia (por) poco tiempo. Despuks oi que en Mbxico estaban 

comprando el amate en una tienda, ahi por Mixcoac y pm el centro, 
en FONART. Cuando me fui (el pasaje) era bastante caro: 3 pesos 

(costaba el) taxi de la terminal a donde vendia el amate. 

"Buscando, buscando, trabajb en Mbxico como 13 afios. Primero 

eauve en Versalles y luego en Mixcoac. Me empezaron a pagar, 5 mil 
pesos por amate, era bastante dinero, hijole, hasta me sentia algo 

mejor. Quien sabe que aiio era. 

"Pero luego se acabo la venta, el FONART queria pagar muy 

barato l a  hoja (de amate decorado) y luego ya no comprb. En ese 

tiempo nosotros queriamos guardar un dinerito pero no podiamos muy 

bien, ni siquiera podiamos juntar 100 mil (viejos) pesos. Entonces 

pensamos c6mo hacer. Platicamos mi esposa y yo y luego la familia y 

vimos que mejor nos veniamos Acapulco. De eso hace como seis 

afios" . 

Excedentes  d e l  comerc io  ar tesanal  e n  Acapu lco  

"Asi andaba yo buscAndole ... Despubs ya llevaba 10 hojas cada 

mes, (que eran) bastantes. Trabajhbamos (entre) mi esposa y yo. La 

cerhnica y las cartulinas las dejamos. 

"La gente veia como ibamos ganando, apenas nos ibamos y 

Ileghbamos a 10s 2 dias. Cuando uno iba a ofrecer a las ciudades 

mercancia ya choteada, no regresaba ni en 4 dias, (apenas en) una 

semana o mhs. Como la cerhnica, que ya e a b  choteada, uno se tiene 

que esperar 10 dias 15 dias para regresar al pueblo. Pero la  corteza 

si tardas mucho son tres dias o 4 para venderla. Por eso nos gust6 

m& la corteza, que la c e r h i c a  y la cartulina, por eso las dejamos. 



"Las familias de la gente ya iba teniendo dinero, l e  gustaba 
comer algo. Ciertamente que somos del rancho, pero como unas 

gentes iban a la ciudad, entonces por ejemplo le encargaban un kilito 

de carnita. Entonces (las cosas ya iban) cambiando, ya no 

(comiamos) todo el tiempo salsa con frijolitos, ya podiamos comer 
en la semana aunque (fuera) 2 veces la comida. 

"(Nosotros) ya ganabamos. Teniamos 2 familias, aparte 10s 
viejitos, kramos 4. Nos iba sobrando algo, 2 o 3 pesitos. (Esto) 

quiere (decir que) ya no nos faltb que comer. Asi fu6 de 16 aiios pa' 
tras o bastantisimo mhs atriis todavia. (Pero antes ibamos) a 

Mezcala y otros pueblitos a vender leiia, si llevamos 3 pesos era 

bastante dinero". 

Rad ica  def in i t ivamente  e n  Acapulco 

"Nos llev6 bastante tiempo jayarnos en l a  ciudad, primer0 por 

la  comida, nosotros queriamos salcita con memelitas como en el 

rancho,  como crecemos desde chiquitos. No podiamos 

acostumbrarnos con comida de aqui. A veces la gente le da lhstima, 

unas gentes nos pasaba a regalar comida que traia del restoran, per0 
como no estabamos acostumbrados a comer comida de aqui, l a  

tirAbamos. A mi tambien me da lhstima ver a 10s pobrecitos, lo malo 

es que uno luego no puede comer lo que le dan. Nosotros poco a poco 

nos fuimos acostumbrando a la comida de l a  ciudad. 

"(Por eso) le estoy agradeciendo a1 Seiior, porque desde que nos 

tmjo aqui (nos ha ido bien). No nos trajo una persona, nos trajo el 

patr6n. Ahora estamos viviendo aqui en Acapulco, antes teniamos 

aqui una casita de puro bajareque, (y  en tiempos) de aguas 

sufrlamos, amaneciamos entre el agua, entraba el lodo a l a  casa. 

"Las artesanias las vendo nomhs aqui (en la casa de la Cultura 

de Acapulco), desde cuando cerraron la playa, ya no nos dejan meter 

mi gente (y) ya no va ahi (a  vender). Unos paisanos se van a vender a 

Puerro Marquez, Pie de la Cuesta y a otros lados. 

"Cuando nos vinimos aqui (a Acapulco), con trabajito llegamos, 

escondimos a Juanita (una de sus hijas), debajo del asiento (del 



carni6n) porque ya no teniamos pa'l pasaje. Traiamos de sobm 50 mil 

(viejos) pesos. 

"Aqui (en Acapulco) empezamos hace 6 aiios. Antes dejaba el 

gobierno vender en las playas, ahora ya no. Hace dos aiios en la Casa 

de l a  Cultura de Acapulco me dieron chance de vender y domir, 

pasaban ratones y gatos arriba de nosotros, per0 nos aguantAbamos. 

M b  antes nos quedfibamos por el centro (de la ciudad), por el z6calo. 

Ahi ahora viven como 3 o cuatro personas no muchas, todas ya se 

fueron, lucharon por su terreno. Unos se fueron para (la colonia) 

Zapata, Renacimiento, Praderas de Costa Azul.. . Aqui yo vivo..  . 

(tambikn) viven paisanos de pueblos vecinos (de Ameyaltepec). 

(Vivimos en las) orillas de la ciudad. Unos enamos aqui y otros en 

otro cerrito, cuando vamos en el cami6n vemos que somos paisanos.. . 
y nos hablamos. Tengo viviendo 4 aiios (en Praderas de Costa Azul). 

Mi niiia va en cuarto aiio, estfi estudiando ahi (en la colonia), tenemos 

cerquita una escuela primaria, (tenemos tambien) abajito de 

(nuestra) casita, el puesto. Asi estd la cosa y a mi me gusta. 

"Fijate, en la casa ya se andaba armando una revoluci6n, Julia 

(su hija mfis pequeiia), ya se estd saliendo de la linea de sus jefes; a 

10s demds les dimos herencia de 4 aiios de escuela, Julia ya va en 
quinto de primaria. Votamos para ver si segula estudiando; l a  mitad 

vot6 porque si y l a  otra mitad porque no, pero ella siguio estudiando. 

Yo veo que mis hijos van perdiendo las costurnbres del pueblo. En el 

pueblo trabaja la gente como deveras, entonces si nos regresamos. 

ya no van a poder trabajar (mis hijos) porque van a sentir bien 

pesado y van a quererse venir aqui, aunque pidiendo caridad ipor 

qut?? porque ya se quedaron flojos. La ciudad hace floja a la  gente. 

El que quiere no sufre, porque aqui tambikn hay trabajo pesado, 
depende del Seiior, trabajos sencillos o no. 

"En Acapulco, l a  temporada de verano es muy mala para la 

venta (de artesanias. Septiembrefoctubre), sale s6lo para comer. En 

10s d e m h  meses si hay ganancia (excedentes), porque viene turista. 

"Aqui el trabajo es menos pesado que allfi. Aqui sin peso uno 

come, allA con mhs peso uno no come porque no hay, entonces id6nde 

se va el cuerpo? acfi, ciertamente pasan 10s ratones en la noche per0 

he1 hambre? 



"Ahora hemos pensado con mi sefiora y mi familia comprar una 

camioneta que valga unos 6 millones (de viejos pesos). Mira como es 

la cosas, antes entre tres tomaban un sblo refresco. 
"Quienes han salido del pueblo para a c l ,  tienen 2 o 3 afios 

(viviendo en Acapulco). Los que tienen dinero llegan a tener 2 casas 

(las dos en el pueblo o una la ciudad y otra en el pueblo) que tienen 

techo de material. 
"Hay gente del Balsas aqui, de las que hay mis  es de San Juan 

Tetelcingo, hay como 40 familias (de ese pueblo), 15 de estas ya 
viven (definitivamente) aqui y hasta han hecho una sola "colonia". Los 

de Ameyaltepec viven en la colonia Zapata, viven cerca de 12 

personas, 7 vaa y vienen del pueblo. En Acapulco estt muy trabajoso 

conseguir terreno, se tienen que hacer transa para . . .y o perdi 400 mil 

(viejos) pesos cuando comprd el mio. 

"Mira, mi familia somos: yo, mi esposa, un hijo y tres hijas. 
Gasto como 20 mil (viejos) pesos en la comida. Desayunamos leche 
con pan y comemos carne, frijoles, tortillas y chile. Gastamos 5 mil 

(viejos) pesos en taxi para venirnos del puesto para aqui, a la  casa, 

porque salimos muy noche y luego las mujeres son las que se quedan 

ahi. Gastamos tambibn para refrescos. 

"En estos meses (Agostolseptiembre), sacamos en el puesto y 
de lo que vendemos (en el ambulantaje) como 25 mil (viejos) pesos 
diarios. No son meses buenos, apenas para el mes que entra o el otro 

se compone. 

"Yo no mando dinero a1 pueblo. Mi mama tenia sus ahorritos de 
lo que le dej6 mi pap&, con 10s intereses que le daban en el banco le 

alcanzaba. Ella se acaba de morir de c6lera. Los 9 millones que 
tenia mi mami  nos 10s vamos a repartir. Ahora podemos juntar 9 
millones en 6 meses, pero porque somos muchos, pero una persona 

no. Mis papis 10s juntaron con mucho trabajo. 
"Este terrerno donde vivimos en Acapulco (se ubica en l a  

colonia Praderas de Costa Azul), lo agarramos con uabajos, con 
puras transas. Aqui hicimos la casita (compuesta por una s61o 

habitacibn), l a  hicimos con lodo y varas. Este terrenito mide 20x7 
mts.,  el cuartito tiene 6:30X7 mts. (En l a  casa de don Emilio se 

observan a simple vista 10s siguientes objetos: cascos de refrescos, 



caja de "Corn Flakes", agua purificada, tenedores, cucharas, ollas de 

peltre, pala, recipientes de plhstico para la comida, platos, tanque 

de gas, una mesa, sillas de madera y de fierro con plkstico, camas)". 

El pueblo 

"De 7 aiios un niiio ya se da cuenta. Yo me acuerdo que en mi 
pueblo teniamos una iglesia de piedra, pero jcbmo subieron las 

piedras? no se; entonces es muy antiguo el pueblo, es un pueblo de 
desde cuando. 

"En Ameyaltepec tengo una casa de material, de tabique y de loza. 
Nadie vive ahi, esta cerrada, tiene su barda, tiene puercbn y adentro 

de la casa en8  cerrado. La contrui apenas, de aqui salib (de la venta 

del amate). 

"A mi pueblo iba cada mes a ver mi mamk (la mama de don 

Emilio habia muerto 10 dias antes de la entrevista), porque ya 

estaba ancianita. Tengo que ir a compromisos. Yo estoy de acuerdo 

con esa cooperacibn. Por ejemplo, a veces dice el pueblo que van 
arreglar esta calle o van a hacer el centro de salud o en fin, a veces 

quiere la gente que l e  arreglen las cosas, entonces si la  gente ya 

estfi de acuerdo, aunque uno (no lo eab) ,  tenemos que cooperar como 

si estuvi6ramos ahi. Yo desde que llegub aqui siempre estoy de 

acuerdo con mi pueblo y estoy de acuerdo con la colonia de la ciudad 

(de Acapulco). Fijate como estk: aqui ya llevarnos bastante tiempo 

que escamos arreglando un muro de la escuela entre todos 10s de 

Praderas de Costa Azul. Yo coopero, no sea que a1 rato vaya (a 

necesitar de) mi colonia y no vaya ayudarme ... En Ameyaltepec 

(tambikn), voy hablar a la  gente en la Asamblea y me obedecen 
porque yo desde cuando vengo reconociendo a mi pueblo. Si voy hacer 

como unos que estfln viviendo por l a  (colonia) Zapata, que ya no 

quieren cooperar porque ya no escfi viviendo en el pueblo, pos a1 

ratito la  gente de alla no les hace caso como a nosotros. 
"El que no quiere cooperar con el pueblo, si va a pedir una cosa 

a 10s 6 ,  7, 8 o 10 6 0 s  (de que se fue, no le hacen caso); o si va pedir 
justicia, poque le hicieron algo y va a la comisaria, le dicen: 'bueno, 

per0 usted no esca viviendo aqui, ya ciene bastantes aiios'; o tambiCn 



puede decir el Comisariado: 'Secretario jesta cooperando este 

sefior?'; o si no, sacan 10s libros del aiio pasado donde van apuntando 
(y ven si ha cooperado o no). De muchas maneras se coopera: como 
pebn o con dinero. 

"Yo voy a mi  pueblo el 8 de diciembre, el dia de la  virgen de la 
Purisima Concepci6n. Voy cada mes a Ameyaltepec. Vamos mitad y 
mitad (de la familia). No le dejaba mi molindera (hacer de comer) a 
mi mamk, porque ya estaba ancianita y a veces me llegaba el  

cobrador rflpido (se toca el estbmago) ella no hacia rapid0 las 
memelitas, pero llevando a mi seiiora o mi'ja,  pos ahorita hacian las 

tor t i l las .  

"Ahora hay en el pueblo casas con azotea y tabique, ya no hay 

de zacate ni palma, ahora hay tambien con techo de asbesto y cartbn. 
"Antes andabamos todos remendados ahora no". 

"Ameyaltepec y Maxela son de 10s pueblos m h  avanzados de la 
regibn. Ameyaltepec es mks avanzado porque salimos m h ,  lo otros 

lo hicieron 7 u 8 afios despubs. Si no hubieramos salido estariamos 

igual que antes. 

"En e l  pueblo, las tierras estan secas. Si llueve mucho, se 

pierde la cosecha porque la tierra es muy pobre, es puro tepetate; (en 
cambio) si no llueve, tambien viene la pkrdida. 

"En 10s pueblos de por allh se siembra maiz, se siembra con 
bueyes y mulas. Antes no alcanzaba la tierra, per0 ahora como se han 

venido a la  ciudad ya alcanza para todos. Cuando yo tenia como 8 
aiios, a la  gente le gustaba sembrar. La gente tenia bestias, 10s ricos 

contaban con bueyes; a 10s pobres no les alcanzaba para rentar 

bueyes. En aquel entonces sembrabamos en el cerro, pero antes lo 

IimpiAbamos. No dejaba la gente de sembrar. Las lluvias 
comenzaban el 1 de mayo. El 1 de abril limpikbamos la tierra, la  

preparAbamos. En 15 o 20 dias la gente quemaba 10s montes. Luego a 

inicios de mayo sembrabamos. Para fin de septiembre terminaban 

las aguas. Cuando yo tenia 18 aiios todavia sembrhbamos mucho, 
per0 luego ya no llovib, hasta la fecha. Todo se echa a perder, por 

eso ahora sobran muchos terrenos y todos salen de 2 a 3 meses a 
vender la  hoja (de papel amate) y artesanias. De Ameyaltepec se han 

ido como 10 personas. 



"Cuando viviamos en el pueblo, sufriamos de todo, peor que 
aqui. No wnlamos animales para traer leiia, no teniamos agua. Para 
llevar a la familia a1 rio caminhbamos 2 horas. El agua pa' tomar 
esth mAs cerca pero no alcanza para todos, nos tocan nadamAs 2 
chtaros;  es que es un s6lo pozo. El que tiene burro pues en ese trae 
su agua. Nosotros no teniamos animalitos, teniamos 3 pero se nos 

murieron y ya no pudimos comprar. En aquel tiempo un animal (un 
burro) valia 150 mil (viejos) pesos. Con tanta familia apenas nos 

alcanzaba para la comida". 

El  proyecto  d e  l a  presa  

"Kjate no hace mucho iban a hacer la presa de Tetelcingo, iban 

a desaparecer como 31 pueblos, pero lo cuestionaron, se pusieron en 

huelga. Se llevb bastante tiempo arreglar el asunto, como 6 aiios. 

Pero ese aiio el Gobernador (F. Ruiz Massieu) firm6 para que ya no se 

contruyera la presa. A esos pueblos 10s iban a poner en otro lugar, 

per0 no les pareci6. Todos 10s pueblos tienen su pantebn, el gobierno 

10s queria quitar j,te imaginas? Estuvieron cuestionando y 

cuestionando ... dijeron que iban a dejar hacer l a  presa sblo muertos, 
asi dijeron. Ameyaltepec no iba a desaparecer porque esta en un 

cerro, ahi no iba a llegar el agua, 10s que si iban a desaparecer eran 

Xalitla, Mezcala, Tlamamacan, La Colonia, San Juan Tetelcingo, San 

Marcos, San Agustin Oapan, San Miguel Tecuixiapan, Tula,  

Totolzintla, San Francisco Zumatlh ,  Analco y mhs. Los pueblitos se 

reunieron. A nosotros nos hablaron y nos unimos. Tambi6n hablaron 

a 10s de Ahuelican y Ahuehuepan ... contaban con todos. Unas personas 

representaban a 10s pueblos, como casi todos estamos ciegos, 

cerrados y como era el gobierno, pusimos mhs personas (como 

representantes). Ahora 10s pueblos esthn tranquilos porque dijeron 

que ya no iban a quitar(1os)". 



Mar la  Luisa Miguel  (1940- 1 
Acapulco, Gro. Abr i l  d e  1993 

Vida en el  pueb lo  

"Yo no se cuantos ahos tendre, no tengo acta de nacimiento, 
solo tengo el comprobante cuando me bautizaron en el aho cuarenta, 

yo creo que en ese aho nacl en Maxela. Cuando yo me crie -yo soy la 
mayor de tres hermanas- mi mama y mi papa ya no hablaban 

mexicano, la que hablaba maxicano era mi abuelita. Yo entiendo lo 

que dicen, un poco nada mas. En mi pueblo la mayoria no habla nahua, 
10s viejos que hablaban se fueron muriendo y 10s hijos ya no 

practicaron. A mi me gusta mucho el mexicano, yo trato de entender 

lo que dicen ellos (10s indlgenas). 

"Maxela era un ranchito cuando me crie, tenia que cargar el 
agua, no habla luz y tenlamos que ir a comprar petroleo para prender 

el candilito, asi nos alumbrfibamos. Mi familia es de ahl, ah1 
nacieron, ahorita ya ha crecido, hay mucha gente y mucha que esth en 

Estados Unidos. 
"En el pueblo la gente sufrla de todo, porque no habia ningun 

trabajo, sufriamos para comer, puros frijolitos. Cuando comiamos 

frijolitos era una comida rica, cuando comiamos carnita era la mas 

riqueza de todos, porque no nos alcanzaba, no dejaba el campo. Yo 
trabaj6 en el campo, me reventaban 10s dedos de andar de campesina. 

Yo se cortar zacate como hombre, echaba pareja con todos 10s 
campesinos, per0 despues de que aprendl esto (trabajo artesanal), 

dej6 de trabajar ... me reventaban las manos porque agarraba las 

piedras calientes (para) hacer una fila en el zurco para que el arado 

pasara. 
"En abril o mayo preparabamos la tierra, en junio empezhbamos 

a barbechar, en julio empezabamos a sembrar y cosechhbamos en 
noviembre. En enero ya veiamos lo que recoglamos el 20 o 25 de 

diciembre. El 25 de noviernbre comienza la pizca, a recoger toda la 
mazorca. A mediados del otro mes empezhbamos a deshojar, otros 

dejaban la mazorca ahl. 



"En el pueblo se siernbra rnaiz y ajonjoll. Para cornpletar el 
gasto las rnujeres salen a cortar el pasto, el zacate, con eso tienen 

dinero. Las rnujeres se rnantienen solas, de su rnisrno trabajo, 
tarnbien van a trabajar al carnpo, siernbran, son carnpesinas. Cuando 

se termina el tiernpo de sernbrar, pintan (en arnate o cerarnica). 

"El que sernbraba tenia su rnaicito, per0 corno nosotros 

quedarnos huerfanos (a mi papa lo rnataron en Acapulco), no tenlamos 
para darle de comer a rnis herrnanitos, entonces tuvirnos que vender 

la tierra para que ellos se vistieran y hubiera cuando rnenos 

frijolitos. Per0 despues yo ernpec6 a trabajar para criarlos un 

poquito, yo me hice cargo de mi farnilia. Mi mama no sabla trabajar 

(y) erarnos tres rnujeres y un hombre. (Este) se acaba de rnorir, hace 

on rnes, se llarnaba Baldornero Miguel y tenla corno 40 aiios. Todo 
mundo en Maxela nos ayud6 a enterrarlo, nos daban lo que 

necesitabarnos, corno si fuera una boda. El pueblo no fue ma1 

agradecido, aprendieron (a pintar el arnate) por el, rnirandolo. 
"Nomas que mi pueblo no sabe valorizar su trabajo, salen fuera 

(a vender 10s productos) y lo rnalbaratan. A una gente del pueblo les 

dieron una beca para que estudiaran y aprendieran a pintar, a unos 

hasta a Japdn se 10s llevaron para una exposicidn. A nosotros que 
fuirnos 10s prirneros (en pintar el arnate) no nos tornaron encuenta. 

"Toda la gente de Maxela que se fue a Estados Unidos ya no ha 

regresado, las rnujeres que se quedaron solas andan trabajando, 

sernbrando aunque sea 2 litros de maiz para tener un poco". 

ln ic ios  de  l a  p in tura  en amate 

"En Maxela aprendirnos a pintar (amate) porque una de mi 

pueblo se caso con uno de Xalitla. Mi herrnana tenla un novio que era 

amigo del esposo con que se caso la de Maxela. El la enseii6 a pintar 

y mi herrnana aprendi6 a pintar. Ella le estuvo dice y dice a mi 

herrnano que tarnbien aprendiera y tarnbien aprendi6. De Bsto hace 
corno 20 aiios. Yo tenla corno 18 o 19 aiios cuando en mi pueblo se 

ernpez6 a pintar. Mi herrnano fue el que empez6 a enseiiar a 10s 
dernhs, primero se encerraba para que la gente no aprendiera, porque 

si no nos quernaba bien rapid0 el producto. Yo nadarnas ernpece a 



pintar (rellenar la figura), porque yo no sabla dibujar. Mi herrnano se 
llevaba las hojas de papel a venderlas y me anirn6 para que yo saliera 

tarnbibn a vender porque en el pueblo lo pagaban bien barato, a 15 

centavos. 3 centavos o 2 centavos la hoja. 

"Cuando aprendl a pintar empecb a salir, primero a Taxco, ahi 

vendla afuera de la  iglesia, porque antes no molestaban 10s 

inspectores. Ahi me encontre una arniga de Xalitla; me dice ' ipor  que 
no vas conrnigo a Acapulco? ah1 se vende'. Ella me animo a venir 

aqul, decla que se ganaba hasta 15 pesos la hoja. 

V ida en Acapulco 

"Yo tengo 26 afios viviendo en Acapulco. Cuando me vine para 

acA hablaba rnuy cuatrerita, se me trababa rnucho la lengua, no me 

sabla explicar. Vivo por (la calle) Rancho Acapulco, recibn llegub 
vivl por CAPAMA en el centro, con doiia Chavela -que ya se muri6-. 
Nos daba un lugarcito en el suelo para dormir, nos cobraba 3 mil 

(viejos) pesos. Ah1 habla de varios pueblos (de la regi6n), de San 
Juan, Ameyaltepec, Oapan. Ahora ya no siguen llegando ahl. 

"Vivo sola (sin marido), rento una casa en 100 mil (viejos) 

pesos, es un cuarto hecho de material. No me quiero ir a vivir a la 

(colonia) Zapata o a (Ciudad) Renacimiento porque esta muy lejos. 
asaltan, matan. 

"Tengo una nifia de 8 aiios y un nifio de 13, 10s dos vivlan 
conrnigo, ahora nadamas vive el niiio porque la nifia esta con mi 

mama en Maxela. El niiio -se llama Manuel- va en cuarto de primaria, 

la nifia -Sandra- en prirnero, pero reprob6 afio. 

"Mi hermana menor pinta en Maxela, yo le llevo mercancla para 
que la pinte y yo la vendo aqul (en Acapulco). (Ella) tom6 cursos en 

Chilpancingo, tiene papeles. Yo no aprendl muy bien a pintar, de esto 
de historia no la hice. Mi otra herrnana dejo de trabajar (el papel 

arnate) porque se cas6 con un profesor de Puebla. Hace mucho que no 
la vemos y ya no va a Maxela, no sabernos de ella, nunca regres6. 

"Como yo estoy a cargo de mi farnilia, por esa raz6n, yo no 
puedo dejar de trabajar y aumentar mi negocio y todo, porque yo 

tengo la obligaci6n de mantener a mi rnarnA, desde medicinas, 



calzado, todo lo que necesite. Ahora mas que no tengo quien me 

ayude, soy la unica. 

"Pocos se han venido de Maxela (a Acapulco), yo soy la unica. 
Antes venian, ahora ya no vienen, como vieron que aqul no es negocio 

se van a vender a MBxico y malbaratan su trabajo. Si usted va (a1 

pueblo) y les dice que le pinten una pieza, le cobran 20 o 30 mil 

(viejos) pesos, per0 si ellos van a venderlo a una tienda grande lo dan 

en 10 mil (viejos) pesos una pieza. En Acapulco ya no es negocio la 

artesania porque hay mercados (artesanales) por donde quiera, hay 

muchos (paisanos) que tienen varios puestos, con 10s nuevos 

mercados que hicieron se pus0 peor la cosa. 

"En el mercado El Parazal tengo como 10 aiios. Estuve tambien 

vendiendo en la Casa de la Cultura. Yo vendla antes en la playa, dur6 
como 5 aiios ahi, de ambulante. A veces vendia, a veces no. Cuando 

IleguB al puesto no habla casi artesanos. Muchos de 10s de este 

mercado (El Parazal), no son de un solo pueblo, son de San Juan o 

Ameyaltepec, per0 muchos ya mejor vendieron para irse a otros 

mercados (en Acapulco). Otros han dado de alta a sus hermanos (para 

que tomen el puesto del mercado) y ellos quedarse por alla (en otros 

mercados de la ciudad). As1 le hacen para agarrar varios puestos. 

TambiBn hay personas que han agarrado puesto que no son de alla (de 

la regidn del Alto Balsas), esos compran y revenden artesanias. 

"Me gusta entender el mexicano. El ingles se hablarlo un poco, 

de memoria, me sirve para atender al cliente. Yo no se leer, hace 

como 2 aRos aprendl las letras, ahora ya puedo leer el camidn. 

Cuando IleguB andaba llorando en la playa porque me perdia, no sabla 

cdmo llegar a mi casa porque no podia leer a donde iba el camidn. 

"Los inspectores nos correteaban (cuando era ambulante) y yo 

le daba por toda la playa, nos sentabamos ah1 por el zdcalo y 

vendlamos; otra vez nos correteaban. Nos juntabamos muchos y nos 

poniamos entonces (a vender) por la parada de 10s taxistas. Luego 

ah1 nos dijeron que nos iban a dar puestos en el huamuchil, por donde 

esth la aduana. Nos dijeron: 'Reconozcan a cada persona y agarren un 

lugarcito y quBdense ahi, no 10s quieren ver fuera'. Fue -creo- en el 

tiempo (del Presidente Municipal) Israel Nogueda Otero. Luego nos 

pasamos para aqul, El Parazal. Aqul el lider nos pidid una tonelada 



de cemento para que nos dieran un local como 10s que tienen 10s 
otros comerciantes que no venden artesanias, per0 nos engatiaron, 

porque no nos dieron nada. Ese lider era Fidel Dttmaso de Xalitla. El 
hacia 10s grupos y prometi6 una tonelada de cemento para que nos 

dejaran aqul y todos dimos, per0 nos pusieron por el tianguis. Lo que 
hay aqul (de construccibn) lo hemos hecho por nuestra cuenta, el 

Ayuntamiento no nos ha ayudado para nada. La ljnica que nos ayud6 
fue la esposa del Gobernador Figueroa, nos dio una sombra. El 

terreno del tianguis no es de nosotros (10s comerciantes de 

artesanias), parece que nos lo van a vender, ya se hizo la Asamblea. 

El lider de aqul, que se llama Lauro Torres, nos lo dijo. 

"A1 principio (de lo que vendia) me alcanzaba para subsistir a 

mi y a mi familia, per0 porque habla venta, per0 ahora ...p or eso uno 
busca salir (del mercado artesanal a la misma ciudad de Acapulco), a 

ver por donde. Ya van como 6 o 7 aiios que la venta es mala. 
"A veces mi misma desesperaci6n me hace irme, me quiero ir 

para alla (a Maxela), aqui no me alcanza, para la renta, para darle de 

comer a mis hijos, para mandarle a mi mamA, per0 yo me aguanto 
porque quiero que mis hijos estudien. Por eso he luchado en salir por 

ahi (a buscar otros sitios en la ciudad donde vender artesanias), per0 
otros tienen suerte para vender, yo no puedo, ya le hice la lucha. 

"No puedo salir adelante porque me avisan que mi mamA 

necesita algo, que tiene una enfermedad que le aqueja y soy la unica 

que tengo que jalar. Mi hermano -que se muri6- no ayudaba porque se 

cas6 con una muchacha de Palula que le gustaba el dinero. Vivian en 

Houston, Texas, allti se dej6 con su seiiora; BI se muri6 de cancer y 
dej6 dos hijos uno es Olga, la muchacha que vive conmigo. La esposa 

se qued6 allA. 
"A mi no me convino vivir con el marido, mejor vivir 

pobremente y no con golpes, me dei6 2 chamacos, per0 mejor estar 
sola, primero es mi madre, conocl primero madre y despues marido. 

"Se me ha hecho muy diflcil la cosa, mas porque me sacaron de 
la Casa de la Cultura, me hicieron bien feo, me dijeron que yo no 
necesitaba ese puesto y me echaron. Yo les dije que por favor no me 

echaran, que yo necesitaba el puesto para darle de comer a mi 

familia, per0 no me hicieron caso. Me dijeron que tenla 10 minutos 



para irme. Ya mero me ponla a llorar. A otros les dieron puestos ah[, 
La ellos por qu6 no 10s corrieron? por algo, porque hub0 billetitos. 

"NO he podido hacer nada, un poquito me estaba alivianando 
(econdmicamente) en la Casa de la Cultura, cuando caia enfermo un 

nifio y de ah1 agarraba, lo llevaba con un doctor. En ese puesto 

sacaba cuando menos para comer. En El Parazal no me va bien, a 

veces sac0 para una sola cornida, no me alcanza, no hay nada de gente 

i q u e  voy a vender? 

"Ahorita estoy cuidando este puesto (en el mismo mercado El 
Parazal), me dan 12 mil (viejos) pesos al dla. Mi hijo esth en mi 

puesto per0 ni vende. En la Casa de la Cultura vendia 25 o 30 mil 

(viejos) pesos al dla, con eso iba sacando para comer. Si me iba bien 

vendla 50 o 60 mil (viejos) pesos, ya era una ayuda, despu6s que me 
sacaron de ahl, no he podido ver la mla, hasta tengo que pedir 

prestado. Las temporadas buenas son en noviembre, diciembre, 
enero, febrero marzo y abril; en junio hay una temporadita, per0 ya 

despu6s no hay nada (de venta). 

"A diario me levanto a las 6 de la maiiana, cuando me da tiempo 
desayuno, sin0 me voy luego luego al puesto. En la casa de la cultura 

tenla que barrer del area donde vendia, tambi6n regaba las plantas. 
Cuando acababa, como a las 12, sacaba las artesanlas. Me tardaba 

como 3 horas en hacer el aseo y acomodar la mercancla. Despu6s de 
las 12 me ponla a vender y a pintar, todo el dla. Si no hay dinero no 

comemos, cuando hay comemos como a las 3. A las 10 de la noche 

vamos levantando el puesto hasta las 11. Cuando llego a la casa en 

la noche, hago la cena. Me vengo durmiendo como a la 1 de la mafiana. 

No tengo dla de descanso, es tiempo corrido. Me puedo tardar 4 o 5 

horas en pintar una pieza (de barro) y le gano 12 mil (viejos) pesos, 
llego hacer trabajosamente 2 piezas al dfa". 

I n teg rac i6n  a l a  c iudad  

"Las costumbres de mi pueblo las sigo llevando: vivir 

pobremente. A 10s nifios ya no les ensefio las costumbres de antes, 
porque yo quiero que Sean un poco civilizados, ya no quiero lo de 

antes, lo anterior es anterior, lo de ahora es ahora. Tampoco quiero 



que Sean rebeldes, per0 que esten civilizados, mhs o menos, porque 
yo cuando llegue aqui, se burlaban de ml cuando hablaba, porque yo 

hablaba mal, no hablaba bien, todas las palabras las decla volteadas; 

habla un tiplecito que dice 'jah de verhs!' y all& (en el pueblo) declan 

'jay pasque de verhs!'. Esa palabra no es correcta y todas las 
personas (del pueblo) asi la hablan. 

"Despues de que empece a tener amigas aqui me sentla con 

verguenza, me daba pena platicar con ellas porque yo no estaba 

civilizada, no conocla ni una letra, per0 yo andaba luchando para que 

mis hermanas salieran adelante, les di estudio, una termin6 tercer 

aho, otra cuarto, otro quinto y fu6 todo, ya no pude darles mas. 

Trabajaba mucho para ellos. Ya que yo no sabla leer, queria que ellos 

aprendieran, aunque no salieran de ninguna profesi6n. 
"Las letras se necesitan mucho. Quiero que mis hijos regresen 

al pueblo porque quisiera que se enseharan a campesinos como yo lo 

hice. Yo agarraba el arado, la yunta, sembraba, le daba tierra a la 

yunta, vuelta y vuelta todo el dla. A veces me pagaban 500 (viejos) 
pesos, les trabajaba a otros. Trabajb mucho, por eso a veces me dan 
ganas de regresar y a veces no. Cada 1 o 2 meses voy a Maxela, seglin 

junte dinero pa' Ilevarles, si no tengo dinero j a  que voy?". 



Agust ina Jusrez Marcelo (1974- 1 
Acapulco, Gro. Junio de 1993. 

"Tengo 19 aiios, naci en San Juan Tetelcingo y tengo viviendo en 
Acapulco 13 aiios. Mi papa se llama Santos Juarez de la Cruz y mi 
mama Enedina Marcelo JirnBnez. Uno de rnis herrnanos tiene 17 aiios, 

otros 13 y la mas chica tiene 11. Hablo el rnexicano que aprendl 

desde niiia, tarnbiBn hablo el espaiiol, que lo aprendl en Acapulco. En 
mi pueblo todos hablan el rnexicano. 

"Cuando llegarnos por prirnera vez aqul, nos quedabarnos en la 
Calle Lerdo de Tejada, ah1 por el centro, luego vivirnos por la lnega 

cerca de ah1 rnisrno. Ahi rentabarnos junto con unos paisanos, 
rnuchos todavla siguen llegando ahl. Rentabarnos unos cuartitos (por 

10s que) pagsbarnos 6 mil (viejos) pesos al rnes. Tenlarnos un cuarto 

para toda la farnilia, para mi papa, mi rnarna, dos hombres, una rnujer 
y yo (que soy) la mayor. Hace dos aiios nos carnbiarnos de ahi. Ya 

pagabarnos al rnes 350 mil (viejos) pesos, aparte luz y agua. Ahora 

vivirnos en Praderas de Costa Azul. Un paisano nos dijo que ah1 

vendian terrenos baratos y fuirnos a ver. Dirnos 100 mil (viejos) 
pesos por el terreno. Ahora darnos cooperaciones para luz, agua y 

para una carretera. En ese terreno hicirnos una casita de bajareque. 

La rnayorla de rnis paisanos se fueron para Praderas de Costa Azul, 

rnuy pocos se quedaron en Lerdo de Tejada. Yo creo que hay corno 150 
paisanos en Acapulco, viven en Lerdo de Tejada, el Barrio de la lnega, 

Padreras de Costa Azul y unas tres farnilias en la (Colonia) Zapata. 
Apenas acabarnos de hacer el contrato de luz en la casa de Padreras, 

antes estdbarnos colgados. Agua no tenernos, la agarrarnos de un 
pozo que hay por el cerro y la acarrearnos en cubetas. 

"Mi papa hace tucanes (de yeso), mi mama sale a venderlos al 
centro. Luego la corretean 10s inspectores. Cuando se tienden a 

vender en el suelo, llega la Politur (Policla Turlstica) y les tienen 
que dar mordida corno de a 5 mil (viejos) pesos diario por cada 

persona, si no les dan, 10s agarran y 10s llevan ah1 por la Coca, a la 
po l ic la .  



"En el pueblo unos se dedican al campo, otros al comercio de 
artesanias, pintan cerarnica y amate, mas cerhrnica. (AIIA) se 

siernbra rnaiz y frijol, las tierras son de temporal. 

"Desde 10s 7 alnos yo pinto. Aprendl a escondidas ya cuando 

estaba en la  ciudad, no me dejaban pintar porque decian que iba a 
echar a perder el trabajo. Un selnor de fuera del pueblo empez6 a 

pintar en cerhmica, entonces 10s dernhs veian corno le hacia y asi 
fueron aprendiendo todos. Todos 10s del pueblo trabajan artesanlas, 

rnuy pocos trabajan en otra cosa porque no les conviene, pagan muy 

poco. Yo voy cada aRo a mi pueblo, a la  fiesta del tercer viernes; 

hacen castillo, baile, van de todas partes (a1 pueblo). Los paisanos 

que viven fuera van esos dlas. Mi papa va el dia de las ofrendas a 10s 
muertos, en Todos Santos. Tambi6n va en junio, a la fiesta de San 

Juan. Va a otras fiestas (mas), per0 no me acuerdo (cuales son en 

este momento). 
"Todos siguen enseiiando a 10s niRos el idioma, aunque salgan 

fuera. En mi casa hablamos el mexicano, fuera ya no. Estarnos en la 

casa y ya no lo podernos dejar, lo hablamos. Nos gusta hablarlo. Si 
no lo hablamos cuando varnos al pueblo, luego la gente empieza a 

decirnos de cosas porque nomas hablamos espaiiol. 
"Mi familia tiene su casa en el pueblo y (por eso) tenernos que 

curnplir con  las obligaciones o tenernos que pagar;  nosotros 

preferimos cumplir porque pagar sale caro. Ayudamos en la iglesia o 

en otra cosa. La casa que tenernos alla es mejor que la de aqul de 

Acapulco. 

"A mi me gusta ir al pueblo s61o cada aiio, es que hace mucho 

calor, rnhs que aqui, alla no sopla el aire, todo el aiio hace calor. Yo 

ya me acostumbr6 aqul. No he pensado irrne a vivir al pueblo otra 
vez, me gustaria mejor quedarme a vivir aqul porque aqul esta mi 

farnilia. No se, per0 creo que rnis papas no tienen pensado regresarse 
al pueblo a vivir. 

"Aqul vivirnos parecido a como se vive en el pueblo. En la 
comida sl ha habido carnbios porque alla cornlarnos lo que el carnpo 

daba en tiernpos de lluvias: huazontle, tortillas de mano, frijoles, 
chile. Carne no porque no alcanza y no es la costumbre. Allh la gente 

tiene marranos y pollos, en la ciudad no  podemos tener anirnales, 



per0 comemos algo de carne, no muy seguido. Frijoles es lo primero, 

tambien tortillas, per0 ya no hechas a mano, las compramos en la 

tortillerla, porque esthn mas rhpido, aunque estan mas ricas las de 
mano. Lo que necesitamos para la comida lo compramos en la misma 

colonia. Lo que sacamos de las artesanias nos va alcanzando para 

comer y ahorrar aunque sea un poquito. Aqui vivimos mejor que en el 

pueblo, nos conviene mas salir a vender que quedarnos all& 
"Yo ya he cambiado mi forma de vestir de como se visten en el 

pueblo. Antes mis papas no me dejaban vestirme como estoy ahora. 

Pero en el pueblo la critican a uno, si va uno cambiando la critican. 

La gente dice i p o r  qu6 no se viste como 10s demas del pueblo?. Yo 
pienso que uno se debe vestir como a uno le guste, por eso yo me 

cambie, ademas me daba mucho calor (con la ropa que usan en el 
pueblo) y a mi me gusta cambiar. No uso pantalones nomas faldas. 

Pero ya no me dicen nada en el pueblo como antes; es que ya muchos 

van cambiando. Mi mama y mi papa se siguen vistiendo como en el 
pueblo. Las mujeres se viste con falda ancha con delantal, mandil y 

blusa. Ellas se hacen su ropa. 
"En el pueblo oyen cumbias y rancheras, antes se ola mlisica de 

10s antiguos, no se como se llama, yo ya no oigo de eso desde 

chiquita, desde que me trajeron acA. A mi me gusta la cumbia. 

"No he ido a la escuela, mis hermanos sl, per0 se salieron, ya 
no les gust6, mi mama 10s manda per0 . . .  Uno le falto un mes para 

terminar la primaria. Uno de 10s hombres, el mas chico, sigue 

estudiando va en sexto. Mi hermana la chica lleg6 hasta segundo y ya 

no quiso seguir, decia que la maestra la regaiiaba. A mi no me 
dejaron estudiar, a mi si me gustaba. Se sacar cuentas como mi papa 

y mi mama (ellos tampoco estudiaron). 
"Mis papas desde que se casaron salieron a vender artesanfas a 

Acapulco, no se que aiio era. Antes vendlamos cosas de barro que 
tralamos de Oapan: guajolotes, caballitos, mascaras, todo de barro. 

"Yo estuve vendiendo tambien en Cancun, como en el 88, cuando 
todavla dejaban vender en la Costera (de Acapulco). Cuando 

vendlamos en la  calle (aqui, en esta ciudad), nos correteaban 10s 
inspectores y nos quitaban la mercancla, luego nos dieron estos 

puesto. Yo agarre aqui en el (parque) Papagayo. Yo creo que no 



estamos mejor que antes porque no nos conviene vender en estos 

puestos, a veces no vendemos, no sacamos nada porque el mercado es 

nuevo y no se conoce. Pagamos 15 mil (viejos) pesos de pisaje al 
mes. Muchos de 10s que venden son paisanos, per0 hay revueltos, de 

otros pueblos. Yo creo que en Acapulco hay mas paisanos de San Juan 
Tetelcingo que de Ameyaltepec; tambiBn hay de Maxela. De San 

Francisco Zumatlan ya no llegan porque se van a Ensenada, a (la 

Ciudad de) MBxico, Huatulco, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta. A 

Acapulco ya no vienen porque hay bastantes de rnis paisanos aqui y 

ya no les conviene. (Ademas) a 10s de San Francisco casi no  les 

gusta salir, les conviene mas dar para que otros vendan, 10s de 

Ameyaltepec casi son 10s que venden las mascaras que (ellos) hacen. 

"Nosotros (mi familia) casi no  pintamos en amate, estamos 
mas acostumbrados a pintar en puro barro. Un jarron grande (como 

de 40 Cms. de alto), lo pinto en 8 horas. Yo tambiBn pinto ajeno, me 
dan pinturas y el jarron. Me conviene pintar ajeno por lo pronto 

porque cuando pinto no hay ventas, per0 cuando sl hay ventas no me 

conviene, porque en temporadas buenas me conviene mas vender las 

cosas que yo hago. La senora que me di6 para que pintara el jarr6n 

grande lo  vende en 60 mil (viejos) pesos y a mi me paga 25. Las 
cosas de barro se las compramos a unos senores que vienen de Tonala 

Jalisco, nos las vienen a traer al mercado. Asi le hacemos para vivir 

aqui en la  ciudad". 



El siguiente es un glosario de algunos tkrrninos utilizados a lo 
largo de este trabajo. 

S i n c r e t i s m o  c u l t u r a l .  Son aquellos elernentos culturales que 

siendo ajenos a una etnia, son apropiados por ksta, llevando a cab0 
una especie de slntesis en la que aparecen fusionadas la cultura 

traditional y la cultura de la ciudad. 

Cu l t u ra  national. En el caso de Mkxico, son 10s esfuerzos del 
Estado por hornogeneizar una sociedad que en realidad es 

p lur icu l tura l .  

Relaciones no  monetar is tas o rec lprocas.  Son "foda una esfera 
de re/aciones observad's en e/ campo donde /os individuos y 

fam/;lias, /os bienes y /a mano de obra, se movihzan sin recurrk a/ 

dinero, por mec~nismos muy disf~hfos a /os de /a econom/a y /a 
sociedad dom~hanfe" (Good; 1988: 1 59). 

De recho  consue tud ina r i o .  Conjunto de norrnas tradicionales no 

contempladas por el derecho positivo, en el que lo legal pasa por las 
costurnbres, las norrnas de cornportarniento y el tipo de control 

social que se ejerza en las comunidades principalrnente indigenas. 

M i g r a c i 6 n .  Los rnovirnientos rnigratorios se encuentran 

condicionados por factores de caracter macro y rnicrosociol6gico. 

Para su estudio se tienen que distinguir las condiciones o causas 

rnediatas, inrnediatas y precipitantes (niveles pararnbtricos de 

anal is is).  

Fac to res  d e  es tancamien to .  Es la creciente presidn poblacional 
frente a insuficiente tierra para la siernbra y la incapacidad de 10s 

productores que estan sometidos a una econornla de subsistencia, a 
elevar la productividad de la tierra. Esto trae corno resultado el 

deterioro en el nivel de vida de 10s productores. 



Pa t rones  mig ra to r ios .  Los elementos que se incluyen dentro de 

10s patrones migratorios de 10s rnigrantes son: espaciales, 

temporales y dernograficos. 

Grupo  Btnico.  Poblaci6n que se autoperpetua por rnedios bil6gicos, 

comparte valores culturales bhsicos que exterioriza a rnanera de 

forrnas culturales cornunes, y sus miernbros se autoidentifican y son 

identificados con ciertas categorlas respecto a otras. Es una forrna 

de organizaci6n social cuyo punto central es la identificaci6n Btnica, 

la autoatribucidn y atribuci6n por 10s otros 

E t n i c i d a d .  Nurnero de personas socialrnente definidas cuya 

aglutinaci6n se da debido a que creen tener la misrna ascendencia y. 

por esta raz6n, cornparten una identidad y sentirnientos de 

solidaridad (Cfr. E. F. Francis; 1976: 381). 

C u l t u r a  c o m p a r t i d a .  Es una consecuencia rn ls  que una 

caracterlstica prirnaria de las etnias, de ah1 que la identidad Btnica 

no se pueda reducir a las forrnas culturales y sociales (Cardoso de 

Oliveira; 1992: 21). 

S i t uac iones  d e  c o n t a c t 0  B tn ico .  Pueden ser de tres tipos: 

sirnbtricas, asirnBtricas y ligadas a un sisterna de dorninaci6n y 

sujeci6n en una estructura de clases. 

ldeo log las  e tn icas.  Son las autodefiniciones de un grupo respecto 

a otros e involucra slrnbolos Btnicos. 

R e l a c i o n e s  i n t e r b t n i c a s .  Son las relaciones conflictivas que 

establecen 10s grupos Btnicos, que es t ln  rnodeladas por una 

estructura de sujetaci6n-dorninaci6n. 

Acc i6n  soc ia l .  Es un tipo de acci6n en donde el sentido de la 

conducta esta referida y orientada por la conducta de otros (Weber; 
1987). Segun A. Giddens la vida social hurnana -entendida corno 

prlct icas reproducidas- e s t l  activarnente constituida a travBs de 



las acciones de sus miembros y puede estudiarse como actos 

realizados, como interacci6n entre 10s individuos y 10s grupos y 

como estructuras constituyentes que pertenecen a colectividades. 

Acc ibn .  Es una conducta humana -interna o externa, omitida o 

permitida- a la que el o 10s suietos, enlazan un sentido subjetivo 

(Weber; 1987). 

M i g r a c i 6 n  c o m o  a c c i 6 n  soc ia l .  En el fen6meno migratorio 

intervienen marcos de significacidn y actividades pract icas 

concretas del grupo social, mediadas por formas de interaccidn que 

estan en funcidn del poder y de 10s valores (Giddens; 1987). 

Es t ruc tu rac i6n .  Esta categorla propuesta por Giddens, incluye 10s 

siguientes conceptos: la /hteraccidn entre 10s miembros de un grupo 

social, en 10s que intervienen procesos comunicativos -como el 

lenguaje- con un sentido sac/;/ especlfico. Este proceso conduce a 

la integracidn sociocultural. La interaccidn tambiBn significa 
fe/ac/bnes de poder; ejercido por medio de diversas vlas. Los 

va/ores cu/fura/es conducen a la integraci6n de 10s grupos y pueden 

ser product0 de la penetraci6n cultural. 

Cont ro l  cu l tu ra l .  Es la capacidad de decisidn sobre 10s elementos 

culturales; es decir, sobre 10s aspectos relacionados con la vida 

material, la organizaci6n, 10s conocimientos, la vida simb6lica y el 

area emotiva de las etnias. 

Subcu l t u ras .  Segmentos distinguibles que pueden tener estatus 

diferentes en una sociedad jerarquizada (Torres; SIF). 

Mecanismos d e  a r t i cu lac i6n  in te rc lase .  La identidad Btnica de 

un grupo puede ser afectada por la sociedad dominante, de donde 
puede resultar una cu/tura de confacto (Cardoso de Oliveira; 1992). 

Cu l t u ra  d e  con tac to .  Su funcidn es orientar a 10s grupos "en 

medio de una pluralidad de identidades Btnicas y tribales para asi 



asegurarles un transit0 seguro entre ellas" (Cardoso de Oliveira; 
1992: 122). 

R e l a c i o n e s  i n t e r e t n i c a s  y poder .  Las relaciones interetnicas 

modeladas por una estructura de sujetaci6n-dominaci6n, son por lo 
general conflictivas. 

C u l t u r a  i n d i g e n a  e n  l a  c iudad .  Sincretismo que las etnias 

realizan en las urbes con el objeto de subsistir materialmente y 

etnicamente. 



MAP AS1 

Para la elaboraci6n de 10s mapas 5,6,7 y 8 he tornado como referencia a Contin, 
Esperanza; 1989. Para el no. 4 a Miguel Covarmbias; 1956. Para el no. 1 1  a Carlo 
T.E.; 1972. 
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