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TRODUCCION 

Bl objetivo del presente trabajo es ofrecer una visión sint~tica 

general de las transformaciones que sufre una comunidad ind!qena al 

r alcanzada por la expansión capitalista. Entre la multitud de los

oblemas socio-econ6micos en nuestro medio rural se ha puesto ~nfa-

s al de la movilidad poblacional. ¿En qu~ medida influye la migra--

6n rural-urbana, como consecuencia de la expansión capitalista, en
s patrones de vida tradicionales del indígena respecto a la trans-

rmaci6n de su comunidad en el municipio de Zoogocho, Oaxaca, desde-

40 hasta 1980? Para abordar el problema partimos de que los cambios 
nerados por la migración ruial~urbana en los niveles de vida del -

ogochense transforma su comunidad, así como el impacto de las nor-

as y pautas socio-culturales urbanas y los servicios pablicos alte-
an su estructura social,modernizándolo. 

La trascendencia del estudio y el conocimiento del tema raqica en 

ue liga el trabajo científico a una realidad concreta, inmersa en el 
ontexto global del desarrollo capitalista, y así nos ayudará a ente~ 

er, desde el punto de vista econ6mico y sociol6gico, diversos fen6m~ 

os que padece el sector campesino e indígena, como pueden ser: la -

roletarizaci6n o descampesinizaci6n, las repercusiones de los medios 

asivos de comunicación en la poblaci6n rural, la enajenación ideol6· 

ica de los campesinos indígenas,etc. De esta forma pretende contri-

uir. al avance del conocimiento teórico de las ciencias sociales, -
portando elementos a la antropología social y a la sociología rural

rimordialmente. 

Se eligi6 este Municipio, como comunidad representativa de todo -

n sector geo-econ6mico que adolece de numerosos problemas socio-eco• 

6micos similares (en primer lugar la emigraci6n), por su situaci6n -
estratégica que lo hace ser uno de los centros comerciales más gran-

des de la regi6n zapoteca de la Sierra Norte del Estado: y por ser el 

lugar de origen del autor, quien siente la responsabilidad de resca-
tar de alguna manera una trayectoria hist6rica que sólo se conserva -

en la mente de los ancianos, y dar a conocer los problemas emanados -

del proceso modernizador de la comunidad. 
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En cuanto a las t~cnicas e instrumentos de recopilaci6n de infor

maci6n emplearnos las investigaciones documental y de campo. Para for

mular el primer capítulo, CONSIDERACIONES TEORICAS, se revisaron las

teodas co.l:respondientes, recurriendo fundamentalmente a las bibliot~ 

cas y al Archivo del Gobierno de Estado de Oaxaca. Para el segundo c~ 

pítulo, LA COMUNIDAD INDIGENA DE ZOOGOCHO, OAXACA. FORMA DE PRODUC--

CION CAMPESINA, se recurri6 a los archivos de las diversas instituci2 

nes establecidas en el lugar: Ayuntamiento, Escuela Primaria Rural F~ 

deral "20 de Noviembre", Centro de Integraci6n Social No. 8, Unidad -

M~dica Rural IMSS-COPLAMAR, etc. , así como a los archivos de la Uni6n 

Fraternal Zoogochense en el Valle de México y del Frente Unificador -

Zoogochense "José Jacinto de Santiago" en la ciudad de Oaxaca. Una -

vez teniendo los datos te6ricos suficientes se procedi6 a realizar la 

investigaci6n de campo, en donde la observaci6n (ordinaria y partici

pante) nos permiti6 interrogar sobre el tema; se levant6 un censo ge
neral de poblaci6n que incluye variables como edad, sexo, grado de es 

colaridad, ocupaci6n, lengua, religi6n, poblaci6n migrante, etc. 1; a-:_ 

la par se localizaron los informantes claves qu.e nos proporcionaron -

los datos sÓbre problemas socio-econ6micos, el comportamiento de la -

gente hacia las actividades agrícolas y artesanales, la modificaci6n

de la estructura social indígena, cambios generados por la migraci6n
rural-urbana, transformaci6n de las normas y pautas socio_s:ulturales -

de la comunidad, datos hist6ricos, etc. Con esto se intent6 la cons-

trucci6n monográfica del lugar para señalar los rasgos generales y -
los aspectos más afectados por la migraci6n, raz6n por la cual se ha

ce alusi6n o se aborda este fen6meno a lo largo del capítulo; inclu-

so, se ha considerado necesario dedicarle un capítulo específico, MO

VIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ZOOGOCHO, OAXACA, para resc~ 
tar sus peculiaridades. 

Respecto al lapso abarcado, desde la elaboraci6n del proyecto ha! 
ta la presentaci6n final de la tesis, va de junio de 1982 a octubre -
de 19842, Prolongaci6n atribuida fundamentalmente a la distancia (del 

Distrito Federal a la ciudad de Oaxaca y de ésta a la comunidad de -
Zoogocho son 545 y 110 kms. respectivamente). Cabe mencionar también-

1 Véase APENDICE I 

2 Véase APENDICE II 
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ue ·el hecho de que nuestro trabajo se clasifique entre los de carácter -
eneral o descript,ivo depende de varios factores, ademh de la diStfll! 
ia, limitaciones de tiempo y, sobre todo, de financiamiento. Sin em-
rgo su aspecto etnográfico presenta varios elementos que se tornan
portantes para un panorama mls global del desarrollo histórico y de 

'ª situaci6n actual de la sociedad y cultura campesina indtgena, pues 
'ene la característica de ser producto de infonnaciones de primera -
ano del autor, considerando que para interpretar cualquier realidad-
ocial, es importante realizar una descripci6n de datos empíricos en
ombinaci6n o comparaci6n con las teorías correspondientes. 

Las siguientes páginas no dejan duda alguna de que el problema lo 
enfocamos desde la perspectiva de las clases y estratos sociales más
bajos y explotados del sistema capitalista, denunciando, en la medida 
:e lo posible, los intentos del Estado y de la clase dominante para -
~ergiversar las verdaderas causas de esta explotaci6n, centrando la -
cuesti6n en la causa última de tales fen6menos, el modelo del desarr2 
llo capitalista dependiente. Aunque la mayor parte del trabajo aborda 
problemas específicos de la comunidad de Zoogocho, la orientaci6n del 
estudio se canaliza a comprender la realidad rural-indígena nacional
e internacional (en donde reina la dependencia)·. 

No es un trabajo exahustivo que pretenda mostrar todos los &ngulos 
del problema, más bien tiene un car4cter introductorio con el fin de
brindar a interesados en el tema (sean de la misma comunidad o no) la 
posibilidad de encontrar en estas pAginas algunos elementos que les -
pudieran servir de pauta para comprender al complejo problema, o rea
lizar otros estudios sobre la gama de problemas que acosan a nuestros 
.n~cleos rurales, investigaciones m4s espec!ficaa y mAs profundas, que 
nos puedan ofrecer una imagen mls fiel de nuestro pueblo y de la pro
blem4tica rural en general. 
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CONSIDERACIONES TEORICAS 

A. Forma de producci6n no capitalista en el capitalismo 

l. La economía campesina 

La economía campesina, forma de producci6n cuyas caracter!sticas

arían conforme al régimen social en que se desarrolla, algunas veces 
e torna dominante y otras dominada, pero nunca al margen de la soci~ 
ad global. 

A pesar de las particularidades que cada formación social le im-
rime, la economía campesina tiene rasgos generales comunes. Se puede 
firmar que en esta economía el productor directo es dueño de los me
ios de producción, posee la tierra que explota en forma prioritaria
posee sus propios instrumentos de trabajo, siendo capaz de fabricar 

reproducirlos en gran medida, ya que su acceso a los avances tecno-
6gicos es escaso, lo que hace que el desarrollo de las fuerzas pro--

ductivas sea débil. No compra fuerza de trabajo, salvo en ocasiones e~ 
peciales, pues la unidad de producción b~sica la integran los propios 

elementos de la familia quienes producen aisladamente en pequeñas Pª! 
celas, es decir, no existe una socialización del proceso productivo -
ni la división social del trabajo en el seno de dicho proceso, cuando 

m~s se concibe una división natural, o sea una clasificación de acti
vidades por edad y sexo. Casi la totalidad de su producción la destina 
al autoconsumo; para la satisfacción de las necesidades inmediatas; -
para la reproducción, es decir, reserva para un nuevo ciclo producti

vo; y para un simple trueque, en donde el campesino intercambia, con
un similar, parte de su producto por otro que necesita y no produce.
Sin embargo, de todas maneras sufre la extracción de excedentes, a 
través de medios .económicos o extraeconómicos segtln las relaciones g~ 
nerales de producción reinantes en la .sociedad en que se encuentra in 
sertada: 

Los ca~pesinos han sido sometidos a la extracción de excedentes,
en div~rsas formaciones sociales, a trav~s de mecanismos basados
en la coacción extraecon6mica, basados en' la situación de depen-
dencia de algtln género, de determinada forma de limitaci6n de la
libertad personal; estos mecanismos extraeconómicos {renta de tr~ 
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bajo, en especie , tributo, etc.) dejan al descubierto el trabajo 
no retribuido, muestran l~ cara visible de la explotaci6n, de la• 
extracci6n de excedentes.3 

Pero al ser subsumida por el capitalismo, esta forma de produc--
ci6n adquiere caracter!sticas muy particulares, se somete a mecanis•
mos netamente econ6micos (la hipoteca, la usura; el sistema de pre--

cios, etc.) que la subordinan cada vez más a las relaciones capitali! 

tas de producci6n. El campesino, a diferencia del capi~alista no per
sigue la ganancia en ningOn sentido, su Gnico objetivo es tener los -

medios que le permitan realizar una producción para la subsistencia -
de la unidad. Sin embargo, está sujeto a la explotaci6n capitalista,
se convierte en verdadero instrumento de la acwnulaci6n de capital. -

En la fase mercantilista, los terratenientes intensificaron la e~ 
plotaci6n de los trabajadores del campo: el Estado les extrajo los e~ 
cedentes en forma de impuestos¡ la conversi6n de la renta en trabajo
y en especie en renta en dinero hizo posible la penetraci6n de capi-
tal en el campo, etc. 

Ahora bien, como los capitalistas requieren de hombres que no po
sean otro medio más que su fuerza de trabajo, se produjo el proceso -
de despojo de los campesinos de sus medios de producci6n, el cual pro
pici6 la concentraci6n de la propiedad territorial y de grandes capi

tales en dinero. 

Los excedentes extraídos de los campesinos, al igual que la tie-
rra son convertidos en mercancías, lo que quiere decir que parte de -
su fuerza de trabajo cristalizada en los productos (comerciables) se
convierte en mercancía. Aqu! es en donde se da una transferencia de -
valor en la medida en que el campesino produce en condiciones desven
tajosas, es obligado por el sistema a producir mercancías "sin que -
pueda realizar una producci6n capitalista de tales rnercancías" 4 . Sin-

3 H~ctor D!az-Polanco, Teoría marxista de la economía campesina, 
México, Juan Pablos Editor, 1977, pp.113-114 

4 Ib!dem, p.116 
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mbargo, esta articulaoi6n no siempre permanece bajo las mismas cond! 
iones, pues: 

Si en una etapa de su desarrollo el capitalismo puede permitir la 
producción campesina, contentándose con convertir parte de su pr2 
ducci6n en mercancía, el siguiente paso consiste en convertir esa 
producci6n de mercancía en producci6n capitalista pura y aimple.
Esto solo puede ~onseguirlo destruy~ndola, y convirtiendo cada -
vez más la produ~ci6n agrícola en explotación capitalista de la -
tierra.5 

Bajo estas circunstancias la poblaci6n rural forzosamente tiene que M

onsumir las mercancías que la industria capitalista le surte. Para -
sto, se crea el mercado interno que practica el intercambio en el -
ue los productos campesinos se venden por debajo de su valor y los -
apitalistas por encima de su valor. Este intercambio desigual no es
ás que la apropiaci6n de traba~o campesino no retribuido. Este proc~ 

so depauperiza cada· vez más al campesino, pues éste disminuye progre
sivamente la parte de sus productos que se reserva para su consumo f! 
iiliar a tal grado que llega a abandonar la explotaci6n de su parcela 

para vender su fuerza de trabajo por un mísero salario, lo que impli
movimientos migratorios en toda su complejidad. 

Los apologistas del centro motriz de la explotaci6n, el illlperiali! 
mo norteamericano, denominansubdesarrollo a esta relación de depen-
dencia que illlpera en todos los países llamados del Tercer Mundo6• 

S Ibídem, p. 117 

6 No existe una sola interpretación para este término. se sabe 
que a partir de 1955 aparece en el escenario internacional un grupo -
de países que acaban de obtener su independencia, y otros de poco de
sarrollo econ6mico, que forman el ~Tercer Mundo", sin conatituir un -
bloque homogéneo. Generalmente se considera que forman parte de ~l -
los pa!ses llamados subdesarrollados, o sea los que practican una eco
nomía atrasada y dependiente, sin industria pesada, y en tremenda mi
seria; tambi~n se incluyen los países "en desarrollo#, de laa mismas
caracter!sticas pero en forma menos aquda. Asimismo, se tan• COJllO cri 
terio el que no pertenezcan a ninguno de los grandes bloquea pol!tico 
-económicos (capitalista o socialista). Sin embargo todos los Estados 
que se supone lo integran, en una u otra forma, en algún m0111ento o perma
nentemente, han formado parte del mundo socialista o capitalista. 
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Particularmente en Arn~rica Latina (productora de materias primas

y consumidora de product~s industriales y patentes e incrementadora -

de capitales foráneos, localmente invertidos con altos réditos) a di

ferencia del desarrollo del capitalismo industrial europeo (clásico), 

la forma campesina es imprescindible para el desarrollo del capitali_!! 

mo dependiente, ya que las burguesías locales son incapaces de diri-

gir el proceso económico, pues sus posibilidades de crear una tecnol2 

gía autónoma son limitadas y, por lo tanto, para conformar su sector

de producción de bienes de producción dependen de la tecnología de -

los países metropolitanos. ~ como dice Díaz~Polanco, el capitalismo -

dependiente: 

.•• no podría fácilmente convertir los medios de subsistencia y -
los medios de producción del campesino en elementos del capital,
y, en fin, tropieza con dificultades para transformar la produc-
ción campesina de valores de uso y mercancías en producción capi
talista de mercancías. Más bien la tendencia es hacia acumular -
los excedentes campesinos que en gran medida son transferidos a -
las metrópolis e intentar en algunos casos cierta explotación ca
pitalista de la agricultura, pero procurando mantener ligado al -
campesino a sus actividades tradicionales en el c¡:unpo7. 

De ahí que los campesinos transfieren excedentes tanto a los capi 

talistas locales (que son los más allegados a los centros dominadores) 

como a las grandes metrópolis. Podemos decir que en este plano se da

una previa acumulación interna. 

Por otro lado, debido al funcionamiento del mercado interno, la -

economía campesina no puede prescindir del uso del dinero, ya que los 

productos que se intercambian, en cierta medida, tienen que transfor
marse en dinero, para permitir más fácilmente la apropiación del tra

bajo campesino no retribuido. 

Al mantener vigente a la economía campesina,el capitalismo depen

diente (incapaz de generar empleo para los campesinos proletarizados) 

7Ibídem, p. 113 
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rata de resolver el problema del subempleo y el desempleo, ya que e! 

a economía retiene la fuerza de trabajo, dándole mayor énfasis que a 

os instrumentos y medios de producci6n (difíciles de adquirir). Sin-

bargo, esto tiene un límite en la medida que hay un excedente de m~ 

o de obra, además de que la demanda es temporal·, lo que impulsa las

migraciones, agudizando los problemas en el campo, al intensificar -

a competencia con los jornaleros agrícolas. "Las migraciones campes_! 

as estacionales [ ... ) constituyen también en cierto sentido un inten 

o desesperado por hacer todavía viable su sistema de producci6n 118 -

En la explotaci6n de estos productores, también tiene su lugar el 

istema usurario, practicado por prestamistas locales, quienes aumen

an su capital extrayendo grandes intereses y comerciando con la pro
ucci6n. Porque al no garantizar la recuperabilidad del crédito, los

ampesinos casi no recurren a él y cuando lo hacen s6lo se dirigen a

rganismos estatales (oficiales), dnicos a su alcance. Ambos mecanis
os los conducen a las deudas. 

Bajo estas condiciones, las tasas de crecimiento del producto ---

gropecuario se han estancado o han declinado, lo que hace que en m~ 

chas casos el incremento de la poblaci6n sea mayor que el crecimiento 

de la producci6n .. Esto no permite al sector agropecuario proporcionar 

las materias primas que necesita la industria y, más aan, los alimen

tos que requiere la poblaci6n. Esta es la gran crisis agrícoJ.a, que -

para contrarrestarla se recurre a las importaciones, con el consi---

guiente efecto negativo sobre la balanza comercial, particularmente -
sobre la agropecuaria. Por otro lado, se pretende evitarla con un "de 

sarrollo rural" (la modernizaci6n del sector agrario por medio de in

novaciones técnicas principalmente) que en realidad no es otra cosa -
que un proceso socio-econ6mico y político aplicado desde el exterior
ª favor de la "expansi6n capitalista en el agro, a costa de la disolu
ción de las comunidades campesinas, de la proletarización, del con---

S Ibídem, p. 134 
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trol del capitalismo monopolista sobre los recursos productivos, del

aumento de las tasas de desempleo, del consiguiente aumento de los -
flujos mi.gratorios del campo a las ciudades, etc." 9 • 

a. La econom!a campesina en la formación social mexicana 

Dentro de este contexto latinoamericano se encuentra insertado -

nuestro territorio, en donde encontramos, además de los capitalistas
y los obreros, de los latifundistas y los inquilinos, muchas personas 

que se dedican a hacer objetos en sus propias casas, o a cultivar su

propia tierr~, ofreciendo luego sus productos en el mercado, es de--

cir, son artesanos o pequeños productores independientes ligados al -

mercado capitalista. 

La población mexicana es fundamentalmente rural con marcadas dif~ 

rencias sociales y económicas, correspondientes al desarrollo desi--

gual del capitalismo en la agricultura, por un lado, encontramos em-

pre~as netamente capitalistas en las zonas de riego en el noroeste y, 
por otro la economía campesina predominante en la regi6n sur y sures

te, con diferentes categorías que corresponden al grado de acumula--

ci6n o al proceso de desintegración de dicha econom!a, es decir, pod~ 
mos encontrar productores desde los que están en vías de proletarizar 

se hasta los que se están transformando en burguesía rural. Sin embaf 

go, en el interior de la formación capitalista mexicana existen proc~ 
sos que revitalizan y recrean la economía campesina, y el campesinaco 
que sufre la proletarización no pierde sus raíces campesinas, es de-

cir, no son proletarios "típicos" (como los obreros), sino proleta--
rios eventuales o estacionales, sin una tendencia a la organizaci6n,

pues: 

En México, la tierra (aunque sea muy pequeña) se convierte en al
go que da seguridad. Abandonarla es someterse a las constantes -
fluctuaciones del mercado de trabajo, a la brutal explotación --

9 Héctor Díaz-Polanco, "El desarrollo rural en Am~rica Latina",
Cuadernos del c¡IS No. 3, México, Centro de Investigaciones para la
Integración soóial, 19Bl, p. 16 
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que se efectda en algunas empresas agrícolas, a la inestabilidad 
de otras, al abandono de toda una tradición de trabajo con la -
uni~ad familiar, etc.10 

En caso de migraciones (se hace referencia a las rural-urbanas), 

las comunidades campesinas se revitalizan mínimamente con el ingreso 

procedente de las ciudades, enviado por los rnigrantes, quienes jamás 

renuncian a sus parcelas. es así como, pese al ~ntercambio desigual, 

en donde el campesino da más horas de trabajo, plasmadas en los pro

ductos, que la que recibe'· y al proceso de formación de la renta di

ferencial, en donde también está en desventaja en el momento de fi-

jar el precio de l.os productos agrícolas por carecer de capital y -

buenas tierras, la producci6n campesina es arruinada pero no disuel

ta totalmente. Si bien para el campesino el salario eventual es com
¡;lementario, para el capitalista es una fuente de ganancia. 

Cabe mencionar que dentro de las comunidades rurales existen ele 

mentas superestructurales que las mantienen como tales, evitando en
cierta medida la polarizaci6n social que daría corno resultado una -

"proletarizaci6n interna". Los campesinos de una misma comunidad de

ben estar en condiciones econ6micas similares, la tendencia a una -
acumulaci6n por algunos de ellos es contrarrestada,. Entre los meca-

nismos contrarrestantes resalta una serie de eventos tradicionales -

(fiestas colectivas), cada una. de estas ceremonias, implica por pri~ 
cipio, un gasto econ6mico, que muchas veces conduce a las deudas. T~ 

nemas aquí otra forma de transferencia de excedentes (en esta oca--

si6n en la esfera del consumo) , en la medida en que se compra una -

gran cantidad de mercancías que proceden de las industrias. 

Haciendo h.incapie en los movimientos migratorios, en nuestro país 

existen desigualdades que hacen inevitable el proceso de migraci6n -

rural-urbana. La bdsqueda de una mayor diversificaci6n de la produc-

lO Ja ·ier Guerrero, "La diferenciación interna del campesinado -
mexicano", en: Armando Bartra, et. al., Polémicas sobre las clases -
sociales en el campo mexicano, México, Editorial Macehual, 197~ p.22 
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ci6n y ampliaci6n del mercado ha acelerado la formación de grandes -

centros urbanos que brinda niveles de vida más favorables que las pe

queñas o medianas ciudades y atraen en masa a la población que, ansi2 
sa de alcanzar estas condiciones, abandona su situaci6n de hambre en
el campo, esto en forma temporal o permanente según se le enfrente la 
nueva realidad. 

La expansi6n capitalista en la agricultura ha impulsado el proce
so migratorio al alterar la organizaci6n y el proceso productivo del

campesino. El desarrollo heterogéneo y tardío del capitalismo mexica
no incrementa el intercambio desigual entre el campo y la ciudad y -
con el exterior, permitiendo así una mayor dependencia del capital e! 

tranjero. Estas desigualdades tienen características particulares en ca
da regi6n geográfica y socio-económica del país. 

La orografía mexicana al determinar las condiciones climatol6gi-
cas y la fertilidad del suelo, ha propiciado la conformaci6n y locall 
zaci6n de grupos humanos con determinadas costumbres y culturas que,

conforme a su disponibilidad de recursos naturales, se han especiali

zado en ciertas actividades econ6micas que moldean una regi6n determl 
nada. Ahora, la distribuci6n desigual de recursos naturales a través
del territorio nacional tambié~ contribuye a la existencia de los de.§. 

equilibrios regionales. 

Por su parte, la sobre-explotaci6n de los recursos naturales en -
una regi6n detetminad& como es el caso de la explotación minera y agríco
la en el centro de la República a través de la fundación de las prin
cipales ciudades, correspondiente a la intensiva colonizaci6n y, más
adelante, la centralizaci6n de poblaci6n y de actividades econ6micas
en el Valle de México como efectos de la revoluci6n de 1910 son, en-
tre otros, los acontecimientos hist6ricos más relevantes que acentua
ron los desequilibrios regionales. 

Desde el principio del porfiriato hasta nuestros días se han tom~ 
do decisiones político-administrativas por parte del sector pQblico y 
privado que han contribuido considerablemente al awnento de las disp! 
ridades regionales. El destino del gasto público en materia de infra-
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structura ha beneficiado principalmente a los Estados del Norte y al 
ea urbana de la ciudad de M~xico. La industrializaci6n, la política 

·e desarrollo agrícola (que ha beneficiado a las zonas de agricultura 

oderna, mecanizada y de exportaci6n) y otras medidas de política -

sectorial han favorecido la concentraci6n en ciertas zonas del país -
de la poblaci6n, de las actividades socio-econ6micas y culturales y -
del poder político. 

Si, al tener presentes los factores anteriores y considerar los -
obstáculos que implica regionalizar el país, tomamos la regionaliza-

ci6n por entidades federativas encontramos que en el sur y sureste -
existen los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán, fonnando una de las ocho regiones en que ha -

sido dividida la ~epública Mexicana11 , con una abundante poblaci6n i~ 
dígena12 • Esta regi6n posee un sector agrícola tradicional imposibili 

tado de fomentar el desarrollo de las actividades industriales y de -

servicios, por lo que el aumento de su poblaci6n s6lo se manifiesta -
en la poblaci6n rural. 

El escaso desarrollo econ6mico en el campo,con agricultura tradi
cional y elevada presi6n demográfica sobre el recurso tierra de labor, 
a contribuido a la migraci6n rural-urbana. 

11 Véase Luis Unikel, El desarrollo urbano de México, México, El
Colegio de México, 1976, pp. 67-68 

12 Los grupos indígenas se caracterizan principalmente por sus -
elementos culturales propios: lenguaje, tradiciones, creencias, cos
tumbres, instituciones y toda la obra material y psíquica del hombre. 
En cuanto a su carácter de clase social, en México, el indígena qu~ 
da generalmente dentro del campesinado, en el sentido de que posee -
la tierra (en propiedad comunal o privada) y practica la economía de 
subsistencia. En su calidad de productor, el campesino indígena uti
liza el trabajo cooperativo o ayuda mutua y s6lo ocasionalmente ven
de su fuerza de trabajo. 
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1) Algunos aspectos del Estado de Oaxaca 

El Estado de Oaxaca, situado en el sureste del pa!s, es orográfic! 

mente determinado por cuatro conjuntos montañosos: l.a Sierra Madre de 

Oaxaca, ramificada en la porci6n centro-norte de la entidad; la Sie-
rra Madre del Sur, la cual se extiende por la zona costera y al jun-

tarse con la anterior en las cercanías del Istmo de Tehuantepec, for

ma el Macizo del Zernpoaltépetl; la Sierra Mixteca o Complejo Montaño
so Mixteco, se integra por estribaciones de poca altura en forma de -

lomerío; y el Sistema Montañoso Istmico o Sierra Atravesada, que cru

za al Istmo de Tehuantepec, cuyas cimas son relativamente bajas. 13 

Oaxaca tiene una alta densidad de poblaci6n indígena, la gran ma

yoría de su poblaci6n la conforman grupos indígenas, mismos que (a p~ 

sar de ser mayoritarios y que evidentemente juegan un papel muy impar 
tante dentro de la estructura econ6rnica del estado) están relegados -

a un segundo plano tanto en lo económico como en lo político y cultu

ral, por el grupo minoritario del Estado, la burguesía local y los -
llamados "ladinos 1114 • 

La burguesía local no tiene ningGn nexo con los indígenas y se -

constituye principalmente por latifundistas, exportadores de produc-
tos agrícolas, importadores de productos industriales y manufactura-

dos, rentistas de inmuebles urbanos, banqueros e industriales en me-

nor escala. 

El indígena a su vez, corno elemento mayoritario, sufre todas las

penalidades de la explotación capitalista. Sin embargo sigue mante--

niendo su concepci6n del mundo y sostiene jerarquías que en el inte-
rior de su comunidad son capaces de normar la vida colectiva. 

13véase Sistema Educativo OAXACA, Mllixico, S.E.P., .1976, pp.13 y 15 

14 Los ladinos son el producto directo originalmente, del mestiza 
je entre español e indígena; el ladino actual en su mayoría •s de orI 
gen indígena y se caracteriza por haber abandonado tanto la indumenta 
ria como la lengua autóctona, adoptando una serie de valores y conceE 
cienes canpletamente ajenos a su cultura original. Generalmente fluctm entre la -
burguesía y los indígenas . 
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En t~:nninos generales, la actividad primordial de los indígenas es

tá en funci6n a la agricultura y su recurso principal de producci6n es 

la tierra, por tanto, quien detenta la tierra detenta tambi~n el po

der político. 

Los grandes latifundios se componen de tierras fértiles que están

j untas o contínuas, es decir, en una misma área, cuando las pequeñas y 

áridas propiedades de los indígenas están regadas en una vasta zona, -
esto hace que por un lado se concentra la tierra y por el otro se pul

veriza. 

• 
Lo reducido de las tierras de lo¡ indígenas impulsa la emigraci6n-

independientemente de las demandas externas de fuerza de trabajo. La

miseria en el campo y la distancia entre explotados y explotadores ere 
cen conforme se expande el capitalismo. 

Las comunidades indígenas oaxaqueñas nunca han constituido un blo

que económico homogéneo debido a la diversidad geográfica y a las di

ferencias socio-económicas del territorio. Por consiguiente, existe e~ 

tre ellas diversos grados de desarrollo. 

Definitivamente resulta difícil regionalizar o zonificar a un Est~ 

do de múltiples grupos étnicos y en diversos grados de desarrollo, de

ahí que toda clasificaci6n adolece de un alto grado de generalizaci6n
que responde a intereses particulares, en su mayoría ajenos a los de -

cada variante étnica. As~ considerando la diversidad de factores geo-
gráficos y de condiciones econ6micas, políticas y culturales, se ha di 
vidido convencionalmente el estado de Oaxaca (por distritos) en siete

zonas que son verdaderas regiones: el Valle, la Mixteca, la Costa, el
Istmo, Tuxtepec, la Cañada y la Sierra. 

En base a la divisi6n anterior, Reyna Moguel divide la región se-

rrana en Sierra Sur y Sierra Norte15 • De todas estas regiones, tres --

15 Reyna Moguel, Regionalizaci6n para el estado de Oaxaca, hnálisis 
comparativo, M6xico, Centro de Sociología, UABJO, 1979, p. 77 
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sostienen económicamente al resto del Estado: la Costa, el Istmo y 'lu~ 

tepec; en .la Costa se encuentra la mayor parte de las fincas cafetale

ras y los centros de distribución de caf~; en el Istmo está concentra

da la mayor parte de la escasa industria y el ganado vacuno del estado; 

en Tuxtepec, el principal rengl6n lo ccupan las plantaciones de piña -

i caña de azrtcar, y en menor escala la explotación madedera. En el res 

te de las regiones predomina la economía campesina con actividades adi 

cionales corno las artesanías (industria a domicilio) y, corno en el ca

so ¿e los za¡:ctecas, concretamente los serranos, el comercio. 

úe los treinta distritos que integran el estado de Oaxaca tres co~ 

forman la regi6n de la Sierra Norte: Ixtlán, Villa Alta y ~ixe. Gene-

ralroente en esta región predomina la lengua indígena zapoteca, en sus

r..últi¡:les variantes. Aquí cobra cada vez mayor importancia la emigra-

ción hacia las más importantes ciudades de la República Xexicana, in-

cluso retasando los límites territoriales del país, hasta los Estados

Unidos ce Norteamérica, con miras a mejorar de alguna forma los paupé

rrimos niveles de vida imperantes en la región. La influencia, económi 

ca y ¡:oHtico-cultural de los migrantes es fundamental para el desarro 

llo ce estas comunidades (carentes de vías de comunicación adecuadas y 

servicios públicos elementales). 

El distrito de Villa Alta, lugar donde se ubica nuestra área de es 

tudio, con un total de 52 localidades congregadas en 25 Municipios 16 ,

¡:adece enormemente de problemas socio··económicos, pues, con su raquít,! 

ca economía campesina (sustentada sobre la propiedad privada de dimi 

nutas parcelas), no puede brindar un mínimo de~bienestar a sus habita~ 
tes, quienes buscan afanosamente desbordar esta situación que los de-

paupera cada vez más. En algunas poblaciones se ha desarrollado, en p~ 

queña escala, el comercio de productos agrícolas, principalmente el c~ 
fé, lo que no logra retener a la población porque están a la orden -

del era las carencias que exigen ser cubiertas y al no contar con los-

16 Tóme~e en cuenta que Oaxaca es la entidad con mayor número de -
divisiones político-administrativas en la Repablica, tiene un total de 
570 t::unicipios. 
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medios necesarios (recursos financieros y conocimientos científicos) -
para explotar racionalmente los pocos recursos naturales de que dispo

ne, el indígena se entrega a la gran aventura, la emigraci6n. 

B. El proceso migratorio 

El proceso de migración se da en diversas formas y en diversas in~ 
tancias, conforme a condiciones históricamente determinadas: desplaza
mientos poblacionales registrados dentro de un solo país (migraciones
internas) y desplazamientos que r~basan sus límites ·territoriales (mi
graciones externas), temporales o perrnanentes, siendo a la vez rural-
rural, rural-urbana o urbana-urbana. 

Los países latinoamericanos, dentro de los cuales se encuentra el
nuestro, por su característica de ser predominantemente agrícolas y su 

relaci6n de dependencia con respecto a las grandes metr6polis~ presen
tan grandes movimientos migratorios, principalmente internos y de tipo 
rural-urbano. En cada lugar y tiempo estudiados, encontrarnos con que -
este proceso es condicionado por diversos factores que son el producto 

del grado de desarrollo socio-econ6mico de la sociedad global en que -
tiene lugar. Sin embargo, cualquiera que sea su manifestación adopt~ 

da, l~ causa de la·migraci6n, en ültima instancia, es económica. En 

términos generales, para determinar los factores que constituyen la 
causa de esta migración, es necesario considerar sus dos aspectos fun
damentales: la emigraci6n y la inmigración. 

~ 

l. Factores condicionantes de la migración rural-urbana 

a. La emigración 

Para la emigración, éxodo de población rural, ubicamos en primer -
término a los factores objetivos, por su carácter estructural-históri
co, dentro de los cuales tenemos el tipo de tenencia de la tierra. La
concentraci6n de grandes extensiones de tierra en pocas manos y la pul 
verizaci6n de las parcelas campesinas (cuando no el despojo total de -
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campesinos), propician el desempleo, ya que ni los latifundios ni
agricultura de subsistencia, por productivos que sean, pueden absof 

toda la fuerza de trabajo disponible; la explosión demográfica, el 

cimiento vegetativo de la poblaci6n se da libremente, alterando la
sidad de la poblaci6n, ya que las parcelas se fraccionan de genera
n en generaci6n, y este proceso aumenta en mayores proporciones oue 

desarrollo económico; precarias condiciones de vida derivadas de --
desigualdades regionales; carencia de recursos para explotar raciQ 

mente la tierra; conflictos sociales derivados de problemas sobre -

tierra o de alguna anormalidad en la cohcsi6n social; y una "mise-

ancestral", vestigio de explotaciones locales anteriores. Estos -
tores son determinantes para que existan otros de índole subjetiva. 

Con la situación desesperante en el campo, el sistema de valores y 

encías de los campesinos se altera, cuando éstos buscan las altern~ 
as de sobrevivencia fuera de su comunidad, la visión de la realidad 

buscaba la subsistencia exclusivamente en la tierra (suelo) es su
rada, lo que no quiere decir que los campesinos hayan alcanzado una
nciencia de la realidad donde viven. Dentro de estos factores subje

vos desat¡)eiian un papel importante las motivaciones individuales, que 
n las que determinan la toma de decisi6n para emigrar. 

b. La inmigración 

Para la inmigraci6n, concentraciones en las grandes urbes, la in-~ 

striali:aci6n y las instituciones sociales son los atractivos más i~ 
rtantes, que demandan fuerza de trabajo y ofrecen servicios asisten
ales. Sin embargo, en nuestro país, por encontrarse en vías de desa-
ollo o en subordinaci6n, las ciudades no son capaces de absorber to-
la mano de obra proveniente de las áreas rurales y, en lugar de m~ 

rar los niveles de vida, conducen a la "marginalidad", entendida és

como - ••. la no integración de la economía capitalista y la no parti 
'paci6n en organizaciones sociales en el usufructo de ciertos servi-· 
·os urba.nos.1117 

17 H~•mberto Muñoz, Las miqraciones internas en América Latina, ma
rial fotocopiado , p.120 
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c. El impacto de la sociedad global en los nacleos rurales 

Otro de los factores, que funcionan como acelerador, es el impacto

de la sociedad global (capitalista) sobre las comunidades rurales (áre

as de subsistencia), a trav~s del mercado, la creaci6n obras de infrae! 

tructura, y la imposici6n de ciertos servicios sociales. 

Con el mercado interno, el comercio entre los productos urbanos y -

campesinos conlleva una desigualdad, desventajosa para los campesinos,

y con el mercado externo, los precios internacionales estimulan la esp~ 

cializaci6n d~ cultivos; s~~tituyendo ciertos tipos de producci6n local; 

la mecanizaci6n a la agricultura y la creaci6n de red de transportes -

(caminos, puentes, etc.) hace más s6lida la explotaci6n de los recursos 

locales y más compacta la relaci6n campo-ciudad, lo que hace que la es

tructura agraria, en lugar de absorber fuerza de trabajo la libera, y -

se debilita cada vez más ante la expansión capitalista; y los servicios 
urbanos establecidos en el medio rural destruyen las instituciones au-

tóctonas, pero no son suficientes para integrar a los campesinos al de

sarrollo, global: se combate la educaci6n tradicional sin crear suficieg 
tes instituciones que capaciten en for.ma adecuada a los campesinos; se

combate la medicina tradicional sin brindar atenci6n m~dica adecuada a-
18 la gente del campo; etc. 

Todos estos factores (a veces favorecidos por otros de carácter fí

sico-naturales como inundaciones, sequías, etc.) desplazan a la pobla-

ci6n rural a las ciudades en forma paulatina o violenta. 

2. La migración rural-urbana en el tiempo y espacio 

La migraci6n rural urbana, es el ~xodo de los campesinos que se di

rigen a las pequeñas o grandes ciudades, temporal o permanentemente y -

que pueden respetar o no los límites territoriales de un país. 

18 Para esto se ha valido de la eficacia de los medios masivos de -
comunicaci6n. 
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La migraci6n rural-urbana se está dando en cada uno de 
los pa1ses latinoamericanos, de frontera a frontera, en el 

campo, migran de diminutas comunidades como de nOcleos de -
considerable tamaño,, lo mismo sucede en las ciudades recep
toras, independientemente de su tamaño, todas las urbes -

tienen un alto porcentaje de poblaci6n migrante. 

Ahora bien, cualquiera que sea la caracter1stica pri-
mordial de esta migraci6n, en su aspecto demogr!fico tiende 
a un despoblamiento en el campo y una sobresaturación en 

los centros urbanos. En cuanto a la poblaci6n que tiene m~ 
yor significado en estos movimientos es la población econ6-

micamente activa, con algunas diferencias respecto al sexo, 
edad, grado de escolaridad, etc. 

Para la explicaci6n de este proceso es imprescindible 
su ubicación en el tiempo y espacio. 

En términos generales, en los paises dependientes, la 
migraci6n rural-urbana est! en relaci6n, por un lado, alde~ 
empleo y miseria reinantes en el campo, debido a la expro
piación y explotaci6n que sufre el campesino constantemente 
y, por otro, a la expansi6n industrial en ciertas ciudades·, 
la expansión industrial hace que en determinados momentos -
exista en las ciudades una demanda de fuerza de trabajo ru
ral sobrante. Sin embargo, este mecanismo de atracción no 
soluciona los problema.s de los migran tes, puesto que las -

ciudades no tienen la suficiente capacidad para absorberlos 
a niveles adecuados de remuneración, de ah! que grandes ma
sas de migrantes pasan a formar parte de la denominada "po
blación marginada". Por su proceso histórico de dominaci6n, 
explotación, exterminaci6n, etc,, los paises latinoamerica
nos se caracterizan fundamentalmente por los problemas de -
:..u~empleo, desempleoy"marginalidad social" {tanto en el -
campo como en las ciudades) y la insuficiencia de servicios 
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urbanos. 

Considerando a este tipo de migraciones como producto 
de la expansi6n del capitalismo, sobr~ todo dependiente, -

empez6 a cobrar importancia a partir de la segunda mitad -
de nuestro siglo, los diversos desplazamientos que se re-
gistraron antes se cubrieron de otras características, pr~ 

pias de su periodo hist6rico. 

a.Direcci6n y alcance espacial del proceso 

Para determinar la direcci6n que siguen los campesi--
nos al salir de sus comunidades es menestar considerar 

la serie de factores condicionantes del proceso migratorio, 

ubicánÓolos en un tiempo y un espacio bien determinados, -
Al tomar en consideraci6n las dimensiones de estas dos ca
tegorias, se torna más especifico, pero más complejo todo 

el proceso, lo que, ante la imposibilidad de una sola li-
nea explicativa, conduce a diversos grados de generaliza-
ci6n partiendo de las siguientes pautas: los migrantes -
que salen de las comunidades rurales hacia las ciudades -
tienden a recorrer distancias cortas cuando existen ciuda
des cercanas a su comunidad: cuando carecen de experiencia 
migratoria, por ser la primera vez que migran o son los -
primeros migrantes de su comunidad, victimas de la insegu
ridad, exploran a lugares de mayor acceso a la comunicaci6n 
con el de su origen: cuando migran temporalmente, no les -

conviene despilfarrar dinero ni tiempo en efectuar los via

jes; cuando migran aisladamente, no salen en bloque ni con 
toda la familia; cuando son mujeres, por la visi6n arraiga
da de que necesitan mayor protecci6n y vigilancia siempre: 
cuando son menores, por su inmadurez, igual que las muje
res,requieren de protecci6n y vigilancia: cuando carecen de 
medios de transporte, tanto de servicios como de recursos -
econOmicos para el traslado; cuando tienen pocas aspiracio-

.. 
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nes o poca firmeza en sus objetivos; etc. En cambio, cuan
do se presentan condiciones diferentes u opuestas, los mi-
grantes tienden a recorrer inmensurables distancias,incluso 
pueden rebasar los limites territoriales de su pa!s, por -
ejemplo: Si no hay ciudades cercanas a su comunidad; si 
cuentan con alguna experiencia migratoria, si su objetivo -
es emigrar permanentemente; si emigran con su familia o en 
grupo; si son hombres o adultos; si disponen de suficientes 
recursos econ6micos y acceso a medios de transporte para -
trasladarse; etc. 

De todo lo anterior hay que destacar dos cosas: prime
ro, cuando en el lugar de destino hay fuertes atractivos -
(entra aqu1 la presencia de un familiar o amigo) , la migra
ci6n no respeta distancias, y segundo, conforme va tran! 
curriendo el tiempo, se da mayor confluencia de los determ1 
nantes de la distancia, haciendo de la migraci6n un proceso 
cada vez más complejo. 

~. Caracter1sticas atributivas de los migrantes 

En el proceso migratorio son determinantes los atribu
tos personales de los migrantes, lo que est! en funci6n a -
su integraci6n a la poblaci6n econ6micamente activa. Desde 
su punto de partida, o sea el lugar de origen, los migran-
tes poseen atributos de: edad y sexo, conforme al tipo de -
trabajo en oferta o tipo de aspiraciones, migran hombres o 
mujeres, niños o adultos; estado an!mico o fuerza de carác
ter para moverse de la vida rural a la urbana; estrato so-
cial, generalmente los de estratos bajos migran para sobre

vivir y los de estratos altos para mejorar su estatus y co~ 

solidar su prestigio: estado civil, solteros o casados: etc. 
Desde el lugar de destino, la divisi6n del trabajo demanda 



22 

determinados atributos de los migrantes, relacion~ndolos ~

con la edad y sexcn poder de adaptaci6n al medio urbano~ ex
periencia laboral, mano de obra calificada¡ grado de escol! 
ridad, para incorporarse a ciertos empleos federales¡ etc. 

La importancia y la complejidad de las caracter!sticas 
atributivas se encuentran" ••. en una mayor creaci6n de em

pleos en la ciudad.a partir de la Segunda Guerra Mundial y 

en una mayor diseminaci6n de los medios masivos de cornunic~ 
ci6n que.despiertanel inter~s a la gente para trasladarse a 
las zonas urbanas 11 ! 9 

Cada una de las cualidades mencionadas depende direct~ 
mente de los factores condicionantes de la migraci6n, tanto 

en el lugar de expulsi6n como de atracci6n, y determinan -
sus consecuencias en ambas partes. 

3,Consecuencias de la migraci6n rural-urbana 

Los efectos de la migraci6n rural-urbana son rnOltiple~ 
en el lugar de origen y de destino, y su grado de afecta--
ci6n depende qe las necesidades e intereses de la sociedad 
global y, en Oltima instanci-a, del desarrollo del gran imp~ 

rialismo. De ah! resulta riesgoso hablar de consecuencias 
positivas o negativas a nivel local. 

a. En los medios rurales 

Las repercusiones de la rnigraci6n en el campo conducen 

principalmente a un proceso de despoblamiento, mismo que -
puede implicar una descomposici6n o una continuidad de la -

19 Ib!dem, p.35 
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econom1a campesina: la pérdida de la fuerza de trabajo en -

el campo obliga a disminuir o cambiar los procesos product! 

vos y, ante esto, se registran cambios mentales en el camp~ 
sino que lo hacen b~scar su sobrevivencia por otras vías, -
alterando toda au estructura socio-económica; y cuando el -
éxodo rural libera a las comunidades de la poblaci6n que no 
puede ser absorbida por las estructuras econ6micas locales, 
mantiene la densidad de poblaci5n, y el desarrollo de la c~ 
munidad sigue su curso (cabe agregar que, en algunos casos, 

el ingreso que entra de las ciudades por los migrantes revi· 
taliza mínimamente a las comunidades campesinas) . Sin em-

bargo, de una u otra forma, la comunidad campesina sufre -
transformaciones en sus aspectos socio-culturales. Las ins 
tituciones y normas o patrones de vida urbanos trasladados a
las comunidades rurales, destruyen total o parcialmente a -
las instituciones y pautas normativas aut6ctonas. 

b. En los centros urbanos 

Los resultados de la inmigraci6n se palpan principal-
mente en el crecimiento poblacional de las metr6polis, de -
donde se derivan serios problemas socio-econ6micos. Si bien 
es cierto que la oferta de fuerza de trabajo es aprovechada 
para controlar los salarios, esto es limitado, pues la mano 
de obra proveniente del campo es excesiva y no calificada, 

por lo que no puede ser asimilada ni total ni satisfactori~ 
mente en t~rminos de rernuneraci6n, y forzosamente conduce -
al desempleo y subernpleo; y el sistema de vida socio-cultu
ral rural encuentra trabas inquebrantables para incorporar
se a todo el aparato superestructural urbano y, con esto, -
los inmigrantes caen en los estratos sociales más bajos, e~ 
grosando las filas de la población ya pauperizada que habi
.:.a en las "ciudades perdidas", en la periferia. 
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c. El car!cter de las consecuencias 

Cuando se busca una positividad o una negatividad en ~ 
las consecuencias de la migración, en ·sus diversas formas, 
s6lo se le encuentra con relación a las necesidades e inte 

reses de la gran metrópoii y no de los pa!ses periféricos, 
mucho menos de la población rural o urbana locales. 

La expansión imperialista, en su forma de capitalismo 
dependiente, explota en mayor o menor grado todos los rinco 
nes de los paises subyugados. Por lo que podemos decir, 
que las consecuencias de la migración en el lugar de origen 

y de destino, en Oltima instancia, son negativas,en otras -
palabras, el imperialismo está satisfaciendo sus necesida-
des e intereses en detrimento de las áreas rurales y urba-
nas de los paises dependientes. 

Concretamente en nuestro pa!s, la migración rural-urb! 

na agrava los problemas socio-econ6micos conforme va trans
curriendo el tiempo. En las ciudades, la industrialización 
es cada.vez menos capaz de absorber la fuerza de trabajo -
proveniente del campo, los migrantes pasan a las filas del 

ej~rcito industrial de reservas o de los sobreexplotados -
cuando se dedican a una serie de trabajos no calificados, -
aun reproduciendo ciertas actividades artesanales de origen 
campesino, hasta las actividades poco o nada honestas. En 
el campo, en el mejor de los casos, se mejora el nivel de -
salario, pero la transformación de la comunidad continOa su 
curso. 

El ingreso proveniente de las ciudades conlleva, 
o m~s bien propicia, entre los j6venes y menores, un grado 
cada vez mayor de ocio y rechazo de la economía campesina. 

Por su car!cter de dependiente, el Estado no puede dar 
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soluci6n a estos problemas, los atendidos en el campo como 

es la "refuncionalizaci6n de la economía campesina", lamo

dernización de la agricultura, etc., son partes de toda la 

política oficial a favor de todo el sistema capitalista. 

Ahora bien, para analizar los efectos de la migraci6n, 

principalmente en el campo, debe considerarse, por un lado, 

el enfoque hist6rico-estructural, con el cual se puede con

cebir el grado de vinculaci6n a la sociedad global y, por -

otro, el enfoque de la modernización que permite ver la fo! 
ma y velocidad con que se transforman las comunidades rura

les (de lo tradicional a lo moderno). 



26 

II. LA COMUNIDAD INDIGENA DE ZOOGOCHO, OAXACA, FORMA DE PRODUCCION 

CAMPESINA 

A. Generalidades 

l. Fundaci6n y nombre del poblado 

Desde que el ser humano propiamente dicho, sinti6 la necesidad de 

unirse a sus semejantes para concertar sus acciones, eslab6n tras es

lab6n va haciendo su historia, Así, los grupos sociales en distintos

lugares y épocas,según sus dimensiones y grado de desarrollo, han to

mado diversas formas: clanes, tribus, pueblos, etc., cada uno tiene -

un origen y un destino recorrido, es decir, su fundaci6n y marcha his 

t6rica, independientemente de nuestro grado de conocimiento. 

Para la comunidad de Zoogocho1 , no se sabe con exactitud quiénes

fueron sus fundadores ni cuándo se fundó, y su etimología, en la len
gua zapoteco-serrana "SOBRE CIENEGA 112 , no responde a la realidad, --
pues el lugar es sumamente seco. De ahí que tengamos que apoyarnos en 

los conocimientos. empíricos y leyendas, de donde se presume que: 

De un pueblo llamado Lachixila (e~ zapoteco quiere decir "Llano -
de carneros" o "Campo de algod6n" , Agencia de Policía del Munici 
pio de Camotlán que colinda con los distritos de Tuxtepec e Ix---= 
tlán) sali6 un grupo de personas sin rumbo fijo hacia. el sur (no
hay unanimidad de que las causas hayan sido las acometidas de f i~ 

1 Nombre oficial, San Bartolom6 Zoogocho; categoría política, Pue 
blo; y categoría administrativa, Municipio. 

2 Cfr. José Maria Bradom!n, Toponimia de Oaxaca. Crítica etimol6-
gica, S":e., 1980, pp. 301-302 

3 Ibídem, p. 293 



27 

ras y otros animales peligrosos; las inclemencias climáticas; los 
conflictos sociales; o la "pobreza", consideramos que pudo haber
confluencia de ellas, al no ser excluyentes) buscando su sobrevi
vencia en mejores condiciones. Despu6s de varios días de camino -
encontraron por fin un lugar para establecerse (no se sabe si fue 
por el gusto al lugar, o el cansancio no les permiti6 ya continuar 
la jornada), al cual pusieron por nombre Zoogocho. 

Al empezar a trabajar los terrenos aledaños, específicamente
los campesinos, que atrevesando el "Río del Progreso", hicieron -
producir las tierras ubicadas al norte, por cuestiones de distan
cia y tiempo (no les convenía retornar diariamente, pues distan a 
dos horas de camino, lo que significa la p~rdida de cuatro horas
en ida y regreso), decidieron construir jacales con hojas para -
acogerse y con el correr del tiempo, fundaron as! una nueva comun! 
dad que, de acúerdo a estas características tom6 la denominaci6n- 4 de Solaga, cuyo significado en la misma lengua es "Casa de hojas:• 

Respecto a la etimología se tiene que, al ser procedentes de
Lachixila, lugar realmente pantanoso, para imprimirle un sello de 
su origen, los primeros pobladores de Zoogocho le dieron este no~ 
bre aunque no responda a sus características físico-naturales. 

Como argumentos de que los fundadores de Zoogocho fueron oriundos 

de Lachixila tenemos, por un lado, que se conservan algunos rasgos ~! 
nicos comunes con esta poblaci6n, pese a que dista a unas treinta ho

ras de camino hacia el norte, por otro, etim~l6gicamente se tiene dos 
referencias en el oeste de la jurisdicci6n de Zoogocho: una área lle
va por nombre "lachixila" y un brote de agua (que abastece a una bue
na parte de la poblaci6n) conserva su nombre original de "Lo'o gusha", 
que en zapoteco-serrana significa "lugar pantanoso". 

En cuanto al tiempo, la ubicaci6n de esta fundaci6n oscila en un 
amplio margen, se cree que se remonta por el siglo XVI, en plena Col2 
nia, pero cuando aan no había llegado hasta estos lugares la invasi6n 
española. Pues, por una parte, los serranos no sufrieron inmediatameQ 
te el drama de la Conquista, s6lo cuando " ••• ya todo An!huac había -
caído abatido por el estruendo de las armas y la política absorbente
del caudillo115 y, por otra, los vestigios de algunas tumbas arqueo!~ 

4 Ibídem, p. 302 

5 Rosendo P6rez García, La Sierra de Juár~ material fotocopiado, 
p. 63 
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icas ( oquedades y piedras labradas ) hallados en Zoogocho y su área 
ircundante parecen indicar la antigua existencia de pequeños núcleos 
e poblaci6n caracter!sticos de la ~poca prehispánica reciente, nú--

cleos dispersos y sin variedad que justificara una riqueza cultural -
más remota ( se relata en la comunidad que al enterarse de la venida
de los "extraños" varias familias se dieron sepultura en lugares ocu.±. 
tos ), 

Se relata también que las primeras generaciones no tuvieron con-

flictos de ninguna índole, pero conforme fueron creciendo y multipli
cándose, núcleos derivados del original, o provenientes de otras par

tes, poblaron sus alrededores6 , se hizo necesaria la definici6n de 
sus límites territoriales y surgen las primeras manifestaciones de i~ 

conformidad. En consecuencia, se dio la necesidad de intercambiar li
bremente algunos productos agrícolas y artesanales (por el siglo XVII), 
pero para una mejor organizaci6n mercantil decidieron turnarse para -
efectuar tianguis semanales (a principios del siglo XVIII)·~ lo que en 
poco tiempo ernpez6 a crear serios problemas, ya que cada pueblo dese~ 
ba tener la sede comercial definitiva y toma un determinado día de la 

semana para tal fin. 

En la medida en que unos mercados arruinaban a otros en la compe
tencia, los conflictos se exacerbaron, culminándose en actos violen-
tos, de trágicas consecuencias. 

·Para entonces, Zoogocho se perfilaba ya como lugar estratégico. -

En las últimas décadas del siglo XVIII, su héroe, Don José Jacinto de 
santiago (personaje de gran solvencia cultural y cualidades extraord! 
narias) realiz6 las gestiones necesarias en las correspondientes De-~ 

6se dice que los primeros pobladores de Yalina (en el monte, -
muy relirado de zoogocho, hacia el poniente, en las faldas del cerro
"La Cuarentena") no soportando las acometidas de las fieras y el in-
tenso frí~. bajaron y solicitaron a los habitantes de Zoogocho les -
permitieran asentarse sobre sus terrenos a cambio de darles acceso a 
la "explotaci6n" de sus montes. Una vez logrando situarse en donde -
tienen su asentamiento actual, el convenio fue alterado y paulatina-
mente fue quedando .a la obsolescencia. 
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pendencias de Gobierno y, en los primeros años del siglo XIX, funda -

el mercado que actualmente conserva su nombre y que se efectaa los -
días jueves en el lugar céntrico de la población (los nativos, sobre

todo los ancianos, creen que este eminente zoogochense dio la vida -

por el mercado, pues muere accidentalmente en la plaza central al des 
plomarse de su caballo en mayo de 1807). 

La disputa por el mercado y la arbitrariedad en la delimitaci6n -

territorial convergieron en constantes conflictos en contra de Zoogo
cho. La lucha armada de 1931 (conflictos de límites con los pueblos -

sureños apoyados por los del sureste y este) y otros actos de incon-

formidad de principios de la década de los años cuarentas (algunas P2 
líticas de·interferencia en el funcionamiento del mercado por parte -
del pueblo del norte) constituyen sus acontecimientos más recientes 7. 

2. Descripción geográfica 

a. Ubicación 

Zoogocho está. localizado aproximadamente a 60 Jans. en línea rec-
ta al este-noreste de la Capital del Estado de Oaxaca, y 110 kms. por 

los rebuscados caminos, se encuentra situado a los 17° 75' latitud -
norte y 96º 14' longitud e9te con relaci6n al meridiano de Greenwich. 
Su altitud sobre el nivel del mar se estima de la siguiente forma: la 
parte más baja por el "Río del ProgresoN, tiene 1 300 m.; la parte P2 

blada l 500 m.; y la parte más alta, por la "Piedra o Cerro del Tem-
blor", 1 680 m.; sus confines son: al norte, teni.endo ya de por medio al 

7 Unos los recuerdan con tristeza y furor y otros.con orgullo, -
porque si bien es cierto que respecto a la delimitaci6n territoTial
no se ha prosperado, es evidente por otra parte, que no ha habido ca.m 
bio sustancial alguno en el desarrollo del susodicho mercado, mismo -
que está tomando cada vez mayor auge. 
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citado "Río del Progreso", con el Municipio de Solaga; al sur, por m~ 

dio de la cima d~l cerro "El Portillo", con Zoochina (Agencia Munici
pal de Yatzachi el Bajo); al sureste, por medio del "Cerro del Tem--
blor" y mojoneras con Yatzachi el Alto (Agencia Municipal de Yatzachi 

el Bajo); por medio de mojoneras: al oriente con Tavehua (Agencia de

Policía de Solaga), y al poniente con el Municipio de Yalina. Las di
mensiones de las líneas divisorias no se pueden determinar con exacti 
tud porque adolecen de un alto grado de precariedad convencional. 

b. Tipos de suelo 

Como no existe ningún estudio de agronomía exhaustivo, o por lo -

menos somero,del lugar nuestra siguiente clasificaci6n local tiende a 
ser superficial. 

Por su situaci6n física, tenemos esencialmente tres tipos de sue
lo: el de tierra fría (yu'o ya•a 8 = tierra de los cerros o las mont~ 
ñas) en las partes altas; el de tierra templada (yu'o leteteg') en
las partes medias; y el de tierra caliente (yu•o ba'á) en las partes 

bajas. 

Por su composici6n, se tiene dos tipos de tierra, casi en propor

ciones iguales, por un lado, una tierra blanca (yu'o zaá = tierra gr~ 
sosa) más compacta y, por otro, una tierra morena (yu'o bell = tie

rra de toro o terreno propicio para ganado vacuno), ésta tiene la ca

racterística de ser porosa. 

Por su posici6n, también podemos concebir dos tip?s de terrenos:

unos de pronunciado declive (yu'o le' e ya'a) y otros semiplanos -
(yu'o lashe), los primeros son los más erosionados, por no poder re
tener la tierra y por los constantes derrumbes que sufren en las tem
poradas de lluvias, tienen muy escaso espesor y una alta pedregosidad. 

8 Para la escritura y pronunciaci6n de la lengua zapoteco-serrana, 
~· Inez Butler, Gramática zapoteca, México, Instituto Lingüístico de 
Verano, 1~80. 
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Con lo anterior, la especialización de producci6n es casi 

nula, limitaci6n de las técnicas y de variedad de cultivos; 
lo poco que se observa está relacionado con la capacidad de 
retenci6n de la humedad del suelo que se trate, en donde 

son determinantes los factores climatol6gicos. 

c. Orograf1a y relieve 

Al ubicar la Sierra Norte de Oaxaca, cubriendo los dis 
9 -

tritos de Ixtlán, Villa Alta y Mixe, dentro de la red oro 

gráfica de nuestro país encontramos con que es la prolonga
ci6n de la Sierra Madre del Sur, conocida por los naturales 
como "Sierra Juárez", "Sierra Villalteca" y "Sierra Mixe", 

respectivamente. El sistema montañoso que lo conforma, de 
alguna manera controla el clima, y constituye uno de los -
factores determinantes para la economía (generalmente no -

permite una explotación intensiva de sus recursos naturales). 

Zoogocho tiene una muy escabrosa topograf1a, carece to 
talmente de llanuras, su población está asentada en una la

d~ra con pendiente muy pronunciada y rodeada de cerros y l~ 
mer1os, todos afectados por la erosi6n, contra la cual no -
existe medida alguna. 

d. Hidrograf1a 

La hidrograf!a de la regi6n est! determinada en gran -
parte por el aspecto orográfico mencionado; tenemos en las -
cuencas cerradas que forman lo~ anillos montañosos pequeñas 

"lagunas", manantiales frecuentes en las sierras, arroyos -

9 Reyna Moguel, QE. Cit., p. 77 
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cuya existencia coincide con la temporada de lluvias y alg~ 

nos pequeños r1os (no aprovechables para fines agrtcolas o 

industriales, por el relieve y la escasez de recursos fina~ 

cieros). En este aspecto, una de las caracter1sticas de la 

región y particularmente de Zoogocho es que, para satisfa-

cer sus necesidades básicas, los pobladores obtienen el agua 

de las infiltraciones que brotan a la superficie y se acwnu 

lan en "pozos" y no de los rios. 

La red hidrográfica en nuestra Srea de estudio se esta 

blece de la siguiente forma: al norte a unos cinco kilOme-

tros rumbo a Solaga, por una brecha poco transitada por 

veh1culos (una vez por semana y sólo por camiones cargueros), 

encontramos el "R1o del Progreso" que nace al noroeste 

aproximadamente a 20 Km. en linea recta. Sirve de limite -

entre el pueblo de Solaga con Yalina, Zoogocho, Tavehua y -
Yohueche, luego se incorpora al "R!o Cajones" y se dirige al 

" norte siendo un afluente del "R!o Papaloaparn , mismo que 

desemboca al golfo de México. Al sureste, a unos 300 m. -

por caminos y veredas, se localiza un "ojo de agua", cuyo -

liquido se ha entubado desde 1952 para abastecer al Intern! 

do de Enseñanza para J6venes Indígenas que funciona en este 

lugar (actualmente Centro de Integraci6n Social Nº 8); otros 

cuatro manantiales que abastacen al resto de la población -

se localizan de sur a poniente; también b'ay dos pequeños -

brotes en la parte central del poblado, cuya agua se utili
za precariamente por no ser potable. En la temporada de -
lluvias se forman varios arroyos con un alto grado de canta 

minaci6n. 

Los servicios de agua potable en este lugar son muy d~ 

ficientes, los veneros en la temporada de calor disminuyen 
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su producción y suelen agotarse10 • 

e. Clima 

Los elementos ya señalados sirven de base .para afirmar que el cli 
ma es benigno, generalmente templado moderado con variaciones estacio 
nales11 • Sin embargo, en una comunidad tan pequeña como lo es la de: 

Zoogocho también podemos encontrar "microclimas" correspondientes a -
las variacionesd•altitud sobre el nivel del mar, consecuencia del abrue 

to relieve: en las partes bajas es más caliente, porque se encierra -
el calor¡ en cambio, en las partes altas es más frío, pues, además de

tener mayor fluidez, el calor se mitiga con el aire que sopla consta~ 
temente. Lo que constituye un factor determinante en la ecología del

lugar. Al respecto, y refiriendose a la "Sierra Zapoteca de Villa A! 

ta", Berg nos dice: 

... por encima de los pueblos está lo que los lugareños llaman --
"tierra fría", en la que prosperan bosques de pinos y frutos de -

lO Actualmente la Comisi6n de Papaloaparn, en coordinación con las 
comunidades correspondientes, está realizando los trabajos de un pro
yecto de introducción de agua potable a una parte de la reqi6n, que -
aprovechará una gran cantidad de agua que nace en los terrenos de Ya
lina y pasará por el sur de Zoogocho para beneficiar a nueve poblados 
en el orden siguiente: Yalina, Zoogocho, Zoochina, Zoochila, Yatzachi 
el Alto, Yatzachi el Bajo, Tavehua, Xochixtepec y Yohueche. Los habi
tantes de estos pueblos esperan ansiosamente ver concluídos estos tr~ 
bajos, por lo que no escatiman esfuerzo ni aportaci6n económica. 

11 En este aspecto, no rige el calendario universal de· cuatro es
taciones, sino con base a conocimientos empíricos concebimos tres -
temporadas del año: la de calor ( lo' fe ba'á que comprende los meses 
de marzo, abril y mayo; la de lluvias (lo' fe linl en julio, agosto y 
septiembrer y la de frío (tiemp zag) en noviembre, diciembre y enero. 
Los meses no incluidos son considerados como--de ajuste. 
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clima fr!o y donde se planta en ocasiones un ma!z de la montaña; 
la segunda zona es la tierra templada, en la que está situada f! 
sicamente la mayor parte de los pueblos, rodeados de sus milpas= 
sumamente productivas~ en las tierras bajas, por las que general 
mente corre un río, está la "tierra caliente" , en la que creceñ 
las frutas sernitropicales y plantas de clima más cálido, como la 
caña de azúcar y el chile. 12 

f. Flora y fauna 

La heterogeneidad de la flora responde a las características f!

sico-na turales y la distancia con relaci6n al lugar poblado, por lo· -

que generalmente puede dividirse. la superficie total, de acuerdo al -

uso, en tres partes: en los solares y lugares aledaños (yu'o lo' fe 
yesh) cubriendo un primer tercio, encontramos plantas domésticas: al.!, 

~enticias, medicinales, frutales y flores; en los lugares ya retira-

dos (yu'o yi~e) que pueden constituir otro tercio, predominan los ar 
bustos (principalmente huizaches) y otras plantas silvestres como -
frutales, flores y cactáceos, sobre todo magueyes. 

En las dos terceras partes mencionadas es posible la agricultura 
(yu'o llin o yu'o fén), raz6n por la cual no se dejan crecer los

árboles ni se dejan grandes extensiones de pastizal. Por Gltimo, en -
los lugares más alejados y accidentados (yu'o yi!e zito), en donde 
es imposible o difícil de realizar alguna actividad agrícola, la, flo
ra pertenece primordialmente a las plantas coníferas, de las que el -

pino es la variedad dominante, encontrcíndose también en abundancia el 
encino. Estos árboles, por la sombra que · proporcionan y su re
sistencia , propician la existencia de una gran diversi--

12 Richard Lewis Berg Jr., El impacto de la economía moderna so-
bre la eco~om!a tra~icional de ZoogochoÍX9axaca y su área circundante, 
trad. de Victoria M1ret y Ana Zagury, M 1co, I.N.I. ·y S.E.P., 1974, 
p. 23 
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dad de pequeñas plantas simbi6ticas y par!sitas. De estos 

bosques se explota, sin comercializaci6n, la leña y, en -

temporada de lluvias, los hongos comestibles y algunas pla!!. 

tas de ornato (entre las que destacan las flores) para pr!~ 

tic as rituales. 

P.or su parte y como es 16gico, la fauna tiene sus pro

pias caracter1sticas, sin embargo, pertenece en gran medida 

a la flora, los lugares boscosos y no propicios para la --
agricultura son refugios para algunas especies de zorras, -

ardillas; v1boras venenosas, venados y algunas aves canora~ 

en las peñas hay aves de rapiña, ~guilas y gavilanes, v1bo

ras de distintos tipos, culebras y otras espec1roenes; en -

los lugares pr6speros para la agricultura se crian cone-

jos, ardillas, zorrillos, tejones, tlacuaches, armadillos y 

roedores, as1 como una gran variedad de insectos; ahora --

bien, en la poblaci6n y sus alrededores más inmediatos en-

centramos roedores, insectos y anim~les dom~sticos como re
ses, ovejas, cabras, cerdos, asnos, caballos, mulas, perros, 

gatos y aves de corral. 

g. V1as de comunicaci6n 

Indudablemente que a mejores v!as de comunicaci6n mayor 

movilidad entre los grupos sociales, que deber1a implicar 

mayor desarrollo econ6mico y social de los pueblos. Sin e~ 

bargo, nuestra red de comunicaciones y transportes est! da

da acorde a la intensificaci6n del sistema vigente, nues--
tros gobernantes la tienden en donde hay recursos eicplota-
bles. Por consiguiente, en la actualidad, las veredas si-

guen teniendo gran importancia entre las comunidades ind1g~ 
nas (aOn hay lugares en nuestra. !rea de estudio que s6lo 
tienen este tipo de v1as). 
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Es menester describir la forma en que está comunicada la regi6n

on relaci6n al Municipio de Zoogocho y la ciudad de Oaxaca fundarnen

talmente 13: al ser alcanzados por la necesidad de una brecha transita-

le por algGn vehículo que los comunicara, los pueblos multiplica-

ron sus esfuerzos para tender, aunque no en forma sincrónica, una --
~ . 14 d red de estas vías por su area correspondiente. Tenemos que esde -

1927 los ciudadanos de Zoogocho y pueblos circunvecinos fueron a tra

bajar con herramientas propias su parte correspondiente al tramo que

va de Teotitlán del Valle a Rancho Tablas, hoy Agencia ~unicipal "Be

nito Juárez", de ahí a Cuajimoloyas, para luego continuar, posiblerne~ 

te con miras a enfilar hacia los pueblos de la Laxopa, Yahuío, Guilo

xi, Yalina, Zoogocho, etc., o bien con ruta al sector Cajones, Yalá-

lag y Villa Alta. Sin embargo, ignoramos los motivos por los que fue

ron suspendidos, o reducidos al mínimo estos trabajos. 

Posteriormente, después de 1945, hombres emprendedores de los 

pueblos aledaños a la cabecera distrital de Ixtlán se agruparon para

adquirir unidades de carga, y luego de pasajeros, y empezaron a intrQ 
ducir la carretera hacia sus comunidades, actividad que fue seguida -

por los demás pueblos15 . Así tenemos que por fin en 1952 llegaron los 

primeros camiones cargueros a Zoogocho, siguiendo la carretera Oaxaca 

13 Véase APENDICE III 

14 Cada pueblo organiza actividades colectivas en beneficio de -
su comunidad, el TEQUIO (llin lafe =labor principal). Es una de las 
formas que han encontrado para hacer frente a sus problemas econ6mi-
cos principalmente. Entre las obras materiales que se realizan por me 
dio de esta institución tenemos la construcción y mantenimiento de ca 
minos. Para el caso que nos ocupa, los habitantes de cada pueblo se dI 
rigen hacia otro más cercano para continuar alguna brecha o camino ha 
cia el suyo. 

15 ~n 1951 se organizó un Comité Pro-Construcción de Carreteras
Y Caminos, quedando como presidente del mismo el señor Ceferino Gonzá 
lez Diego, originario de Betaza, Villa Alta. Este organismo tuvo poco 
éxito y pronto dejó de funcionar. 
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a Tuxtepec, pasando por El Punto, El Carrizal, Guelatao, 16 hasta lle
gar a Ixtl!n, de ah! se desv!an por una brecha hacia Capulalpan, La -
Natividad, Xiacu!, Francisco I. Madero, La Trinidad, llegando a "Mar.! 

villas", un paraje situado en el punto mAs alto del camino casi a ---
3 000 m. sobre el nivel del mar, de donde se des.v!a hacia el norte -
rwnbo a Talea. A partir de este paraje comienza un descenso hacia el

oriente, q~e llega hasta Zoogocho, pasando por Yalina. 

El recorrido total de Oaxaca a Zoogocho cubre un tiempo de 6 a 7 

horas en temporadas no lluviosas,, pues con las lluvias, entre las ro

cas y entre la exuberante vegetación temporal, se escurren innumera-
bles arroyos y chorros que son la causa de frecuentes·derrumbes que -
pueden obstruir el paso por varios días 17 . 

Cabe destacar que desde entonces (1952) el servicio camionero 
fue precario y cada vez más desp6tico, aunque se puede decir que, en 
última instancia, s6lo lleg6 a ser un servicio social, en el sentido
de que no llegaron a explotarlo sistemáticamente, pues,por un lado, -
el pésimo estado del camino deterioraba pronto a las unidades y, por

otro, los propietarios funcionaron en forma aislada , sin organizaci6n. 

16 Cabe destacar que la carretera actual de Oaxaca a Guelatao -
(60 kms.) con trazo t6cnico y asfaltada fue construida entre 1961 y--
1963. Tambi6n es menester mencionar que para esto el Presidente de -
la República en aquel entonces, Lic. Adolfo L6pez Mataos, solicit6 -
aportaci6n econ<5mica a los Gobernadores de todos los Estados de la R~ 
pública para financiar esta obra (posteriormente, otras institucio--
nes la continuaron a Ixtlán, hasta Tuxtepec). 

17 Actualmente el Gobierno estatal a través de la Secretaría de
Asentamientos Humanos y Obras PGblicas tiene en proyecto ampliar o m~ 
jorar esta brecha, lo cual beneficiar!a a los pueblos rumbo de -
Zoogocho particularmente. 
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Ahora bien,. a principios de la dAcada de loa años se-
sentas, una asociaci6n de comerciantes y camioneros de San 
Pedro Cajones, construyó buena parte de la otra ruta, tran
sitada no s6lo por camiones de carga sino tambien de pasaj~ 
ros. Siguiendo la carretera internacional que va de Oaxaca 
a Tehuantepec, hasta Tlacolula, de ahl se desvta por una -
brecha que pasa por Villa D!az Ordaz (aqu! deja el asfalto 
actualmente), Cuajimoloyas, lugar de m!xima altitud de esta 
v!a (3,000 m sobre el nivel del mar), Llano Grande, hasta -
encontrar a los pueblos que forman el sector Cajones: San 
Miguel, San Pedro y San Francisco, continuando por Ya9aniza, 
San Mateo Caj9nos, llega a Yal!lag, para luego, a fines de 
la misma década, proseguir por Betaza, Lachitaá, culminando 
hasta Villa Alta. Como puede verse, esta ruta no pasa por 
Zoogocho, sin embargo, de alguna forma lo beneficia. Por -
una vereda que se recorre de 4 a 6 hrs. de San Francisco C! 
jonos a Zoogocho, pasando por Zoochila, se ha estado viaja~ 
do desde entonces para comunicarse con la Cd. de Oaxaca (en 
camiones de pasajeros). En condiciones normales de tiempo, 
el·trayecto de San Francisco Cajonos a la Cd. de Oaxaca 
abarca un lapso de 6 a 7 hrs., pues las dos v!as descritas 
presentan caracter!sticas f!sicas similares, en consecuen-
cia, problemas estacionales similares. 

Los caminos de herradura continOan siendo importantes 
para la comunicaci6n. Las distancia• entre Zoogocho y 

otros pueblos circunvecinos que forman lo que llamamos "Se~ 
tor Zoogocho", se calculan, tomando en considerac16n a lo -
accidentado del suelo que determina la relaci6n entre dis-· 
tancia y tiempo: 
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De Zoogocho a: Kms. Hr. /Min. de camino 

Yahu!.o 15 3:30 

r.uiloxi 14 3:15 

Laxopa 17 4:00 
Yalina 4 0:45 

Zoochina 4 0:45 

Zoochila B 1:30 
Yatzachi el Alto 6 1: 15 

Yatzachi el Bajo 6 1: 15 

Tavehua 3 0:30 

Xochixtepec 11 1:45 
Yohueche 12 2 :00 

Solaga 9 2 :00 

Tabaá 14 3:30 
Yojovi 14 3:30 

·--·---- --· --- --------------

En cuanto a la v!a aérea, a mediados de la década de -

los años sesentas (1964) se adecu6 un terreno hacia el po-

niente, a unos BOO m. de la poblaci6n, para una pista de -

aterrizaje, empezando de inmediato un servicio deficiente -
de avionetas, suspendiéndose por completo en 1980 debido al 

mal estado de la pista, pues ésta necesita petrolizarse prf 

mero y luego un servicio constante de mantenimiento , lo -
gue el pueblo no está en condiciones de lograr. 

Como otros medios de cornunicaci6n cabe mencionar que, 

para atender de alguna forma al problema postal, se establ! 
ce en Zoogocho en 1936 una Agencia de Correos (dependiendo 
de la Administraci6n de Correos de La Natividad) , en la 

cual, dos años después, se instala el teléfono, sin que has 
ta la fecha el pQblico tenga acceso a este altimo. Con el 
~vrrer del tiempo, en 1961, la Autoridad Municipal, en coor 
dinaci6n con los empleados postales zoogochenses radicados 
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en la Capital de la Repdblica, realizaron las primeras ges
tiones para elevar esta Agencia a la categoría de Adminis-
traci6n, lo que se logr6 después de 19 años de constantes -
tr!mites burocr6ticos. De esta forma, el 17 de septiembre 
de 1980 se inaugura la Administraci6n de Correos en Zoogo-
cho. A la par, y con las mismas características, se logr6 
establecer la Oficina de Telegr!fos en la poblaci6n, misma 
que se inaugur6 el 21 de marzo de 1975. También es incues
tionable que son medios de comunicaci6n la radio que se es
cucha en. todas las casas y la televisi6n qµe empieza a tomar 
auge, ya se cuenta con 27 aparatos (1 del municipio, l del 
C.I.S. Nº 8, 1 de la Comisi6n Federal de Electricidad y 24 
particulares) distribuídos en la poblaci6n, al parecer pro

porcionalmente. 

B. Rasgos socio-econ6micos 

l.Situaci6n econ6mica 

a. Actividad b!sica 

l) La agricultura 

La agricultura de subsi.tencia ha sido la base de la -
economía campesina desde épocas remotas. Los primeros zoo
gochenses que practicaron esta actividad lo hicieron aisla
damente, empleando los métodos, t'enicaa e instrumentos mas 
rudimentarios, trabajando hasta donde sus posibilidades al
canzaban, pero al ver que ~rosperaban,decidieron organizar
se mejor para ampliar su producei6n instituyendo la ayuda -
mutua, el GU'ZON, la que fue combinada después con la com-
pra de mano de obra de los que se encontraban en desventaja, 
por no haber iniciado esta labor, o bien iniciaron cuando -
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los primeros ya dominaban el proceso productivo. 18oe cualquier -

forma, todos trabajan en el campo para el autoconsumo, los bie-

nes materiales se distribu!an entre los miembros de la comunidad, 

los que no eran autosuficientes, con trabajar lo ajeno complemen_ 

taban su subsistencia como unidad doméstica. Sin embargo, este -

proceso al avanzar tuvo sus polos, mientras unos incrementaban -

su producci6n los otros se arruinaban, propiciando una diferen-

ciaci6n entre dos grupos que, considerando un tiempo y un espa-

cio determinados, podríamos llamar "miniclases sociales•, muy ca_ 

racterísticas de una comunidad rural que todavía no se vincula -
estructuralmente a la sociedad global en que está insertada. Se

determinan dos grupos cada vez más opuestos, por un lado, tene-

mos a unas cuantas familias pr6speras que han subyugado a la ma
yoría, ellas son las que organizan y dirigen el proceso produc

tivo, poseen los medios de producci6n (tierra, yuntas, aperos, -

etc.), compran fuerza de trabajo y, al no concurrir ya en traba

jos ajenos,dejan de practicar el GU'ZON, por otro, -tenemos en m! 

sa a los campesinos, ya imposibilitados para competir con los -

primeros (por encontrarse subyugados y sin medios de producci6n, 

si bien poseen la tierra no tienen los demás medios y recursos -
para hacerla producir, s6lo practican el GU'ZON), que disminuyen 

o abandonan el· trabajo de sus parcelas para vender su fuerza de

trabajo, en un proceso productivo ajeno. También se concibe una

"miniclase media", campesinos que determinan su proceso product_! 

vo, poseyendo además de la tierra otros medios de producci6n que 

les permiten trabajar para s!, a través del sistema de GU'ZON. -

Sin embargo,éstos son campesinos en transición que generalmente

pasan a formar parte de los explo~ados, s6lo los que reciben ay~ 

18 Una versi6n legendaria nos dice que antes de la explota-
ci6n del maíz la base de la alimentaci6n la constituían el chaY2 
te y el plátano. 
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da de los "explotadores locales" se incorporan a ellos (estos son ~ 

sos muy excepcionales). De ·esta forma tenemos tres "miniclases" def!. 

nidas localmente como BEBE GU'NIA = persona o gente rica, BENE ~ETE

TEG' = persona o gente regular (normal) y BENE YASHE = persona o gen 
te pobre (que causa lástima) . 

Esta diferenciaci6n fue agudizándose confol"Ille iba pasando el -

tiempo, lleg6 el momento (ya en el siglo pasado y principios del pre

sente) en que la clase baja empieza a perder totalmente sus medios -
de producci6n, principalmente la tierra (ventas a precios bajos, hi

potecas irrecuperables, expropiaciones por deudas, etc.), quedándose 

s6lo con su fuerza de trabajo, mientras que en el otro extremo se -
iba concentrando más. 

La oferta de la fuerza de trabajo cada vez mayor que la demanda 

iba creando una situaci6n desesperante al grado de que los desposeí-

dos empezaron a intercambiar productos por la región (peq~eño comer

cio), o a emigrar tempo.ral o permanentemente a otras reglones, lo -

que propici6 el contacto con la sociedad nacional. 

Con la expansión de la sociedad nacional, la exacerbación de -

las contradicciones dentro de la comunidad ··son cada vez mayor. Dura!! 
te las tres primeras décadas de nuestro siglo, todavía se determina

ba la riqueza en la comunidad y la región no necesariamente por la -

cantidad de dinero sino por las extensiones· de tierra que se poseía, 
la calidad de la misma y otros medios para hacerla producir, y el -

monto de los productos acumulados: una unidad doméstica rica llegaba 

a almacenar una cantidad equivalente a dos o tres años de autoconsu

mo; una media sólo podía reservar lo necesario para otro ciclo pr2 
ductivo; y la pobre no tendía a acumular, cuando más sus reservas d~ 

raban seis meses. Mientras que en los ricos observamos grandes exce

dentes y en los pobres grandes carencias, en los medios podemos de-
cir que hay una "autosuficiencia". 
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Existía una insolente explotaci6n interna, los peones eran obli 

gados a cubrir una jornada hasta de 15 horas de trabajo intensivo -
(bajo la estricta supervisi6n del ~N LLIN = dueño del trabajo, en -

este caso del proceso productivo) para ganarse un almud de maíz o su 
. 19 

equivalente en dinero u otras especies. 

Con el impacto de la sociedad nacional, el sistema local sufre

serios cambios, el intercambio comercial fue desigual, los productos 
regionales transfirieron su valor a los industriales, la moneda como 

equivalente general empieza a cobrar fuerza, los ricos convirtieron

gran parte de su fortuna en dinero y, con ello, tambi~n sufren la -

transferencia de valor a favor de los intermediarios. 

A partir de 1930, merced a elementos superestructurales, se da

un proceso de agricultura extens~va. Las diversas relaciones de pa-
rentesco, incluyendo el compadrazgo (parentesco ritual), jugaron un
papel importante para la distribuci6n de los medios de producci6n:

a) la tierra se explot6 en mediería o aparcería (cuando el dueño de
l~ tierra aportaba la mitad de la fuerza de trabajo, el producto se
distribuía en partes iguales y cuando no participaba en absoluto en
el proceso productivo recibía una cuarta parte del producto total);
b) las yuntas se poseyeron "en compañías", esta relaci6n consiste en 
que una unidad doméstica pobre posee y hace trabajar la yunta que -
otra rica le compra, bajo la condici6n de que ~sta última puede dis
poner del trabajo de su yunta en cualquier momento y que, despu~s de 
unos cinco o seis años, al venderse o, como se acostumbra, sacrificar 
se en la fiesta del pueblo, el propietario recupere el valor de cos

to y el resto se reparte en forma equitativa; y c) se emple6 mano -

19 Un almud equivale aproximadamente a 4.5 litros. En aquel en-· 
tonces las unidades dom~sticas eran extensas y, en algunos hoqares,
se consumía más de un almud de maíz al día. Nótese el grado de paup! 
rizaci6n. 
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de obra asalariada inmigrante en gran medida, principalmente proce

dente de las poblaciones de Taba! y Yojovi. 

La funcionalidad de este proceso agrícola agot6 los terrenos -

de la comunidad. Los campesinos empiezan a trabajar los terrenos de 

otras comunidades en calidad de arriendo, destacando los terrenos -

comunales de San Francisco Cajones, ubicados hacia el sur aproxima

damente a tres horas y media de camino por veredas (a un lado del -

"R!o Cajones" (y los de Yohueche hacia el noreste a unas dos horas

y media de camino, v!a vereda, y otros emigraron a las zonas mine-

ras de La Natividad a vender su fuerza de trabajo. 

Funcion6 también como canal para obtener riqueza en Zoogocho y 

la regi6n el contacto con los intermediares para aumentar el comer
cio de algunos productos. Berg nos describe un caso concreto: 

.•• un importante comprador de café de Oaxaca, cuyo negocio es co 
nocido como CASA DE CUE, se traslad6 a Tlacolula para estar más: 
cerca de la SZVA (Sierra Zapoteca de Villa Alta). De este centro 
de intercambio introdujo en la regi6n crédito, inversiones y un
mayor movimiento de dinero que el que se habla dado antes. Por -
ejemplo, en 1936, Cue empez6 a dar anticipos de hasta 2 mil pe-
sos al cacique de Zoogochn para que le comprara café de Talea y 
Betaza (café de Choapan,Villa Alta y Chinanteco) por quintales
al precio vigente de entre 28 y 30 pesos por quintal. A su vez,
el cacique paga por adelantado o dio bienes a crédito a viajeros 
locales, que utilizaban el dinero y los bienes para conseguirle
café. Durante la temporada de café el cacique enviaba semanalme~ 
te veinte quintales transportados por veinte burros de su propie 
dad a la CASA DE CUE en Tlacolula. Intercambiaba con Cue una par 
te de sus ganancias por manta, sal, cacao, canela y otras mercañ 
cías que el cacique vendía en la plaza de Zoogocho. Sigui6 ven-= 
diendo en la plaza hasta que consigui6 el dinero suficiente para 
establecer una tienda en Zoogocho. 20 

20 Richard Lewis'Berg Jr., Q.e. Cit., p. 219. Subrayado nuestro.
Consideramos que, en el sentido estricto del término, no ha existi
do un cacique en Zoogocho, por lo menos en lo que va del siglo. Si
bicn es cierto que ha habido personas de viso y grandes influencias 
en los asuntos políticos y administrativos del pueblo., esto es limi 
tado, si~mpre hay competencia o contradicci6n entre dos o varias -= 
que no p~rmite una subyugaci6n total a un solo jefe o líder, siem-
pre se ha.·frustrado el intento de combinar el poder econ6mico con -
el político. 
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En realidad fueron excepcionales los que alcanzaron este rango, 
los "explotadores locales" iban pasando paulatinamente a la clase de 
los explotados del sistema global, donde se ubicaba ya la mayoría de 
la poblaci6n. 

Bajo estas circunstancias se estaba desarrollando la economía -
campesina (llin yi~e) en Zoogocho y su área circundante, cuando en -

1941 una plaga (especie de langosta, bishe zu'o = "chapulines vola
dores"), de procedencia desconocida, pas6 por la regi6n, concretamen 
te en el Sector Zoogocho, y cas~ termin6 con los sembrados. 21 -

En 1942 fue un año normal para la agricultura. Sin embargo, el
año siguiente, 1943, fue decisivo para la historia moderna de nues-
tro pHeblo, una temporada de sequía que no distingui6 diferenciaci6n 

alguna hizo a que estos campesinos buscaran alguna alternativa de -
sobrevivencia, quienes se inclinaron hacia la emigraci6n y, para la
fortuna de su causa, el Programa Bracero brill6 como la más oportuna 
alternativa. En 1944 hubo un gran éxodo hacia los Estados Unidos de
Norteamérica, bajo tratos iguales. Después de haber mantenido la su~ 
sistencia de sus unidades domésticas (familias) en la temporada crí

tica, la mayoría de los braceros retorn6 a su lugar de origen, nuev! 
mente a la agricultura. Sin embargo, en esta misma década, la agri-
cultura empieza a debilitarse, pese a la utilizaci6n de los recursos 
obtenidos en el exterior en d,eshipotecas, compra de yuntas y otros
anirnales de trabajo, ahorros en efectivo, etc. Las necesidades fue-
ron multiplicándose cada vez más, por un lado, la falta de tierras -

fue un obstáculo para el desar~ollo de la agricultura y, por otro, -
la creciente transferencia de valor y otras exigencias de carácter -
socio-cultural aceleraron la subsunci6n de la economía campesina por 
el desarrollo capitalista mexicano. 

21 Desde entonces no ha vuelto, se cuenta que anteriormente pa
saba cada 7, 8 6 10 años y tambi~n se cuenta que mucho antes, se te
nía la creencia de que recibi~ndola de buen modo causaba menos daños, 
y la "recepci6n" se hac!a con mGsica (flauta y tamborcito). 
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Alg6n cambio en la mentalidad de los braceros inf luy6 para que 

los lugareños persiguieran ubicarse en niveles similares dentro de
su contexto econ6mico y social vía emigración, ésta empieza a tor-
narse permanente sin distinguir edad ni sexo y, a partir de la déc~ 
da de los años cincuentas, los emigrantes empezaron a buscar alter

nativas de superación socio-cultural, perfilándose hacia la prepar~ 
ci6n profesional, y en la siguiente aécada, la importancia del pro
fesionalismo dentro de la comunidad incit6 más a la gente en pro de 

la emigraci6n y, por consiguiente, la agricultura sigue perdiendo -

fuerza y se buscan otros canales de ingreso. 

Ante esta situaci6n, durante la Gltirna década en estudio se in 

crementa el pequeño y mediano comercio y el proceso migratorio as-
ciende en forma sorprendente. En 1980, de las ciento noventa unida
des domésticas, ya s6lo el 73.68 por ciento tiene de actividad prin 
cipal la agricultura, el resto se dedica a otras actividades corno -

lo mostrarnos más adelante. 

Al carecer de todo sistema de riego, las actividades agrícolas 
temporaleras son exclusivas. Se cultivan en orden de importancia: -
maíz, frijol, chile y calabaza, mismos que se explotan aan con el-

método tradicional, instrumentos rdsticos y una fuerza de trabajo -
cada vez más reducida, lo que hace que la unidad productiva fa.mi -
liar no sea autosuf iciente y tenga que recurrir a algunas contrata
ciones de mano de obra asalariada 22 y al GU'ZON. No hay ningfin tipo 

de crédito ni asesoría técnica. a6n cuando el abono qu!mico (comer

cializado) sustituye enormemente al natural. 

El ciclo productivo de tierra barbechada, con una duración de-

16 meses, abre sus actividades desde los meses de septiembre y octE 
bre cuando se empieza a rozar, con un garabato y un machete, luego-

22 El salario para una jornada de 10 hrs. (8 AM a 18 PM) es de
$150.00 y con yunta $250.00 actualmente. 
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labran la tierra con el arado tirado por una yunta de bueyes y, en 

los terrenos más accidentados, con el zapapico y la barreta, en es 

tos meses se siembra también en almácigas las semillas de chile y

se limpian las cañas de azGcar y cafetos: en noviembre se remueve

la tierra con el arado, dejándola sin yerba para conservar la hum~ 

dad¡ en diciembre viene la segunda removida y luego el trasplante

del chilar y camote, así como la siembra de las semillas de algu-

nas clases de calabazas; en los meses de enero y febrero se sigue

trasplantando el chilar y es tiempo de zafra, elaboración de pane

la. Marzo, mes de actividades diversas; llega el mes de abril en -

que, aprovechando la humedad retenida o alguna "lluvia tempranera", 

se siembra el maíz, frijol y calabaza, utilizando indistintamente

la coa y el palo sembrador, los dos siguientes meses son para lim

pia y escarda (con la coa), respectivamente, y trasplante de plát~ 

nos, raagueyes, cafetos y cafias de azGcar; en julio sólo se cortan

las espigas para forrajes 23 ; y en agosto y septiembre empiezan a -

recoger los primeros frutos, chiles, frijoles, elotes y calabazas. 

Finalmente se toman los meses de octubre, noviembre y diciembre p~ 

·ra recoger la cosecha total, se pizca la mazorca y se corta el za

cate (lo que queda de las milpas secas y hojas) para forrajes. 

Hay otro ciclo pequefio en el que se siembra sólo maíz y fri-

jol y que no necesita mayor preparaci6n de la tierra, pues en cua~ 

to empiezan las lluvias, generalmente en mayo, se roza, se ~abra y 

se siembra, y con todos los procesos siguientes termina en diciem-

bre. El costo de producción de este ciclo es menor. 

Por otro lado, tenemos la explotación de otras plantas y fru-

tos, parcialmente domésticos y silvestres, como el aguacate, la na

ranja, el limón, la lima, el durazno, la granada, el mango, la pap~ 
ya, el níspero, el zapote negro, el zapote amarillo, el guaje, el -

gu~jinicuil, la cereza, la guayaba, la guayabina, el nopal, el jit2 

mate, el tomate y otras verduras, así corno algunas clases de flores. 

2 ~ Se tiene la creencia de que durante la canícula (en julio y 
agosto) no se prospera en las siem~ras y trasplantes. 
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CALENDARIO AGRICOLA 

Meses AÓtividades de Actividades de 
producci6n cosecha 

enero y fe Trasplante del chilar La zafra, corte -
brero. del cafá y verdu-

ras. 

Explotaci6n del maguey, La zafra y reco--
obtenci6n de fibras,y - lecci6n de jitom~ 

marzo otras actividades no -- tes, guajes, nar-
agr!colas indefinidas. dos, azucenas y -

verduras. 

abril Siembra de ma!z, frijol Corte de jitoma--
y calabaza. tes y limones. 

Limpia de las milpas y Recolecci6n de --
mayo trasplante de pUtanos mangos,papayas, -

y magueyes. zapote negro y li -menes. 

Escarda de las milpas y Recolecci6n de du 
trasplante de cafetos raznos, guajini-=-
y caña de azacar. cuil, guayabas, -

junio guayabinas, ce re-
zas, limones,gra-
nadas, zapote ama 
rillo, guajes ,etc. 

Diversas Corte de espigas, 
julio duraznos y grana-

das. 

Diversas Corte de chiles,-
agosto frijoles, elotes, 

calabazas,duraz--
nos y nardos. 

Roce y labrado de la Corte de chiles, 
tierra, siembra de chi- frijoles, elotes, 

septiembre le ·en alm!cigas, lim-- calabazas, limas, 
y octubre pia de cañas de azacar tomates, n!speros, 

y cafetos. y empieza la piz-
ca de la mazorca. 



r·:eses 

noviembre 

diciembre 

CALENDAkIO AGRICOLA 
(Continuaci6n) 

Actividades de 
producci6n 

Primera removida de 
tierra. 

Segunda removida de 
tierra, trasplante 
chilar y el camote, 

la 

la 
del 
--

siembra de semillas de 
calabazas. 
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Actividades de 
cosecha 

Corte de n!speros, 
naranjas, pl!tanos 
aguacates v se piz 
ca el ma!z · (mazor: 
cas). 

Pizca de ma!z,agu~ 
cate, naranjas, -
aguacates y plát~ 
nos. 

El producto obtenido de toda la agricultura se desti
na básicamente al autoconsumo, muy poco se lleva al merca
do. 

Ahora bien, al ser la tierra el recurso principal de 

producci6n,es menester mencionar que la tenencia de la ti~ 

rra es un factor fundamental para toda sociedad de econo-

mía agr!cola. Las comunidades agrarias tienen estas caras 
ter!sticas precisamente porque sus trabajadores están en -

relaci6n directa con la tierra, medio de producci6n brind~ 

do por la naturaleza y controlado por disposiciones "lega
les" del Estado. 

En la legislaci6n mexicana, las comunidades indígenas 
generalmente están reconocidas como de propiedad o bienes 

comunales. Sin embargo, dentro de cada una encontramos -
una clasificaci6n respecto a la tenencia de la tierra, por 

un lado, la división en parcelas que equivalen a micropro

piedades privadas y, por otro, la propiedad comunal propi! 
mente dicho. 
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En una comunidad como la que nos ocupa es d!ficil delimi-
tar sus parcelas y su !rea total, por lo escabroso de su relie 
ve. Se tienen medidas que pueden llevarnos a serias confusio-
nes si no tenemos en cuenta lo accidentado del terreno. 

Las diminutas parcelas se determinan por la capacidad de

siembra, d!as de arado y otras medidas precarias o convencion! 
les. 

La superficie terri to.rial de nuestro lugar de estudio se
calcula de dos formas: en 1957, el Departamento Agrario, para 
fines de deslinde, realiz6 un estudio topográfico a partir de• 
las medidas del contorno o perímetro, en el cual estima que la 
jurisdicci6n de Zoogocho tiene un área total de 871.80 Has., 24 

lo que para nosotros es una SUPERFICIE PLANA IMAGINARIA, pues
estas medidas solamente funcionan cuando se aplican en áreas o 
superficies regulares, es decir, planas; y en 1960, tomando en 
consideraci6n los desniveles que 16gicamente aumentan la supe! 
ficie (cerros, lomas, peñazcos, barrancas, etc.), el VIII Cen
so General de la Poblaci6n reporta una SUPERFICIE ABRUPTA de • 
22.96.Km2., cuya equivalencia agraria es de 2,296 Has. La di
ferencia entre estas dos magnitudes revela un grado aproximado 
de lo escarpado que se encuentra nuestro relieve. 

La superficie abrupta tiene un 80% de propiedades priva-
das, las que no están distribuidas equitativamente, ya que,
por diversos factores 25 , encontramos algunas familias que ti! 

24 Segan archivos que obran en el H. Ayuntamiento Consti
tucional del lugar. 

25 Por medio de la hipoteca, muchas personas no pudieron
rescatar sus terrenos, debido a la falta de recursos econ6mi-
cos o al apoderamiento injusto por parte de los prestamistas. 
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nen en su poder mayores proporciones que otras, inclusive 

las hay que no tienen m~s que el solar que habitan y para 

sobrevivir tienen que vender su fuerza de trabajo o dedi-
carse a otras actividades. El resto es propiedad comunal, 

un 15% controlado por la Autoridad Municipal y el otro 5% 

por los cuatro barrios en que esta dividida la comunidad: 
de "La Santa Cruz", de "San Miguel Arcángel", de "El Señor 
del Rescate" y de "El Señor de las Peñas" (el primero po-

see mayores extensiones de tierra) . 

Otro problema que determina la tenencia de la tierra 

es la invasi6n territorial. El despojo de sus tierras al 

campesino es un problema hist6rico que padece M~xico, en -
algunos casos se torna violento (descarado) y, en otros, -
pol1tico-administrativo (velado). 

Este proceso ha dado como consecuencia, por un lado, 
la existencia de grandes terratenientes, y, por otro, la -

proletarizaci6n del campesino. Pr.oblema que la pol1tica -
del Estado mexicano siempre trata de ocultar por responder, 
evidentemente, a sus intereses y necesidades. Desde esta 

óptica en nuestra ~rea de estudio no hay despojos. Pero -
partiendo de la evidencia de que la divisi6n pol1tica de -
los Estados, Distritos y comunidades no es equitativa por 
extensi6n territorial, ya que influyen para ello ademAs 
de la geografía otros factores de carácter socio-econ6mico 
y pol1tico, podemos destacar un tipo de despojo muy carac
ter1stico de las comunidades rurales entre s!, una inva--
si6n territorial emanada de los limites Lndefinidos o con
vencionales. 

El municipio de Zoogocho se encuentra r.odeado de ·--
otras comunidades que lo aprisionan en una área cada vez -
más restringida. Los pueblos limítrofes desde tiempos in-
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. memoriales han estado alterando los deslindes convenciona-
les, situaci6n que sigue prevalec'iendo porque los funciona

rios correspondientes jam~s se han preocupado por este ti
po de problemas, nuncan regularizan la distribuciOn territo 
rial de las comunidades ind1genas. Por esta raz6n, encon-

tramos ndcleos de poblaci6n más pequeños que Zoogocho y, -
sin embargo, tienen en su poder mayores ~xtensiones de tie
rra. 

Bajo estas circunstancias se desarrolla la agricultura, 

la cual no puede satisfacer todas las necesidades de su ge~ 
te y requiere forzosamente de otras actividades complement~ 

rias. 

b. Actividades secundarias 

1) La industria 

Al tocar este importante aspecto cabe aclarar que no -
debe entenderse a la industria como una empresa propia de la 
sociedad moderna, sino como la habilidad o destreza para ma 

nufacturar ciertos objetos. 

La pequeña industria a domicilio (artesan!as) prehisp! 
nica fue de poca variedad, sobresaliendo: a) los tejidos -

de cintura. Las mujeres adolescentes y adultas, empleando -
de materias primas el algod6n y la lana de borrego, confec
cionaron ropa masculina: calz6n, cot6n (camisa) y ceñidor -
(faja), y femenina: falda, tdnica, ceñidor y rebozo, y de 
abrigo para ambos sexos la cobija (cobertor) y el gabSni b) 

tejidos de mano. Cualquier miembro econ6micamente activo -
de la familia, no importando el sexo ni la edad, utilizaba 
el ixtle (fibras extra!das de las pencas del maguey) para -
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26 
hacer lazos y cacles para calzado de mujer y1 c) la c6ram! 
ca. El barro era transformado en utensilios por adultos y 

niños de ambos sexos. 

Esta pequeña producci6n no conoc1a la energía mecánica, 
la fuerza humana accionaba simples instrumentos de trabajo, 
hechos de madera por algan elemento de la unidad dom~stica 
(generalmente el jefe de f arnilial y su producto se destina

ba al autoconsumo. 

La variedad de las artesanías empieza con las interre
laciones comerciales en la regi6n: hay una innovaci6n en -
las materias primas, se introduce la seda de gusano (in--
fluencia española) para los ceñidores femeninos¡ se explo-
tan ya el aceite flameable extraído de las higuerillas, las 
velas de sebo de res, como elemento alumbrante de los domi
cilios y en las prácticas rituales (religiosas), el mezcal 
(bebida alcoh6lica que se extrae del maguey) , los sombreros 

de lana de borrego y los huaraches de piel. La producci6n 
ya ·no es s6lo para el autoconsumo, parte de ella ya se lle
va al mercado. 

Con el contacto con la sociedad nacional surgen nuevos 
oficios como la herrería, que desde mediados del siglo pas! 
do empieza a darse por la regi6n (principalmente en Yalinal 
y posteriormente en Zoogochor la pirotecnia, el Sr. Grego-
rio R1os Morales se traslad6 a la Cd. de Oaxaca a fines del 

siglo pasado (carecemos de la fecha exacta) , en donde apre~ 

de las combinaciones de luz y estruendo• elaborando alguno• 
"castillos", con lo que al regresar a Zoogocho supera al sr. 
Gregario Montes, quien ya la practicaba haciendo solamente 
pequeños cohetes (no se tiene dato alguno de c6mo y d6nde -

26 En la regi6n, este tipo de calzados es considerado -
como artesanía exclusiva de Zoo9ocho. 
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aprendi6), posteriormente, ya en el presente siglo, alqunos 

de sus disc!pulos se dirigieron nuevamente a la Capital del 

Estado a perfeccionar este oficio, que lleg6 a tomar auge -

al grado de que ~stos maestros coheteros, hasta antes de --

1940, destacaron por la regi6n y parte del Estado de Vera-

cruz, haciendo vistosos fuegos artificiales("castillos"y "t2. 
ritos") que se acostumbra a prender durante algunas fiestas 

religiosas (cabe aclarar que del rumbo ningdn vecino de. 

otro pueblo se haya dedicado a esta actividad) . A partir -

de la década de los años cuarentas empieza su decadencia y 

actualmente se da en muy pequeña escala, inclusive empiezan 

a penetrar coheteros de los Valles Centrales. A principios 

del siglo se empez6 a practicar en Zoogocho la pa11aderta y 

la huaracherta; y por la década de los años treintas, la -

cesteria de carrizo. Por otra parte, se da un proceso de -

extinci6n de las artesan!as oriundas: el metal, la cera de 

f!brica y parafina, el petr6leo, la ropa de f!brica, la se

da sintética, el ·plástico, etc., sustituyen paulatinamente 

a .la madera, el sebo y el aceite flameable, la ropa de man~ 
factura local, el algod6n, la seda de gusano, el barro, etc. 

En la transferencia de valor, las artesantas son arru! 

nadas cada vez m&s ante los productos de las grandes empre

sas. Con esto, los pequeños productores se ven obligados a 

mecanizar su fuerza productiva para aumentar su producci6n 

y explotar alguna rama espectfica, prioritariamente para el 

mercado, o desaparecen como tales. Bajo estas circunstan-

cias, la mayor!a abandona su pequeña producci6n y consume -
los productos procedentes del exterior, lo que exige circu

laci6n de dinero en efectivo. Actualmente, las artesan!as 

casi han desaparecido. Acerca de los tejidos (en 1~67) nos 
dice Berg: 
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~ntes de fines del siglo XIX toda mujer, f!sicamente apta, -
tej!a. Cada unidad dom6stica hacía sus propias telas y ro-
pas. Hoy en d!a no se encuentran m4s que tres artículos he
chos· por los tejedores actuales: rebozos, fajas y cobertores. 
Mientras que antes el ~ejido era una práctica tan coman como 
lo es actualmente la cocina, ahora, hablando en sentido rela 
tivo, puede consideratse como una industria doméstica reali= 
zada por especialistas de medio tiempo. 27 

De igual forma, como actividad complementaria subsiste la -
cestería. Sin embargo, funcionan en la comunidad algunos oficios, 

tanto a nivel b4sico como complementario, que s6lo producen para
el mercado regional. En 1980, el 12.57% de las unidades domésti
cas practican este tipo de actividades: 

UNIDADES DOMESTICAS QUE PRACTICAN LA PRODUCCION LOCAL NO AGRICOLA 

Ramas de Actividad % Actividad % Total % 
Producci6n b!isica complernent. 

Pirotecnia 4 2.10 4 2.10 
Mezcal 1 0.52 1 0.52 
Huaracher!a 1 0.52 1 0.52 

Panadería 1 0.52 1 0.52 
Herrería 1 0.52 1 0.52 
Cestería 2 1.05 2 1.05 

Peluquer!a 6 3.16 6 3.16 
Costura de máquina 8 4.18 8 4.18 

Total 8 4.18 16 8.39 24 12.57 

27 Richard Lewis Berg Jr., Op. Cit., p. 166 
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Con relaci6n al nOmero total de unidades dom~sticas -
( 190), el 4 .18% tiene de base de su econom!a de subsistencia 
los oficios y el 8.39% como complemento de sus actividades 
agr!colas. 

Esta producci6n s6lo se explota para el pequeño comer
cio regional, pues no está equipada ni organizada al grado 

de alcanzar la competitividad con. las grandes industrias ~ 
canizadas, por lo que sufre el mismo proceso de paulatina -
extincifü).. 

2) El comercio 

Sin lugar a dudas, el zapoteco-serrano se ha caracter! 
zado a lo largo de la historia por su movilidad .social, su
esp!ri tu de combatividad, su vehemente deseo de superaci6n, 
como individuo y como grupo, creando un ambiente de sociab! 
lidad aceptable para sus interrelaciones, entre s! y con -
otros grupos étnicos, En este aspecto, las relaciones co-
merciales ocup~n el renglón principal. A través de largos 
y cansados recorridos conocidos como "viajes", se practica
ba la libre competencia de productos regionales, sin l!mite 
de tiempo ni espacio. 

Con el correr del tiempo, a fines del siglo pasado y -

principios del presente, empieza el intercambio con produc
tos industriales, vale decir urbanos, provenientes de la -
ciudad de Oaxaca fundamentalmente y, con ello, la transfe-
rencia de valor en detrimento de los lugareños. Por estas 
épocas, "viajeros" zoogochenses, conforme se agudizaba la -
competencia y aprovechando las relaciones que iban estable
ciendo, se introduc1an en lugares cada vez m~s recónditos -
=arganda cada uno no menos de 50 Kgs. y caminando un tiempo 
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que cubr!a varios d1as, a veces hasta semanas enteras. Se

gan las direcciones que siguieron, llegaron hasta la Cd. de 

Oaxaca, la Costa y, más atin, llegaron a tocar tierras chia

panecas y veracruzanas. 

Conforme fue creciendo el comercio, llegaron a la re-

gi6n comerciantes foráneos, originarios de Mitla, Tlacolula, 

D!az Ordaz y otros poblados de los Valles Centrales, lleva~ 
do manta, sal, azúcar, cera labrada o en bloque, petróleo, 

mercer!a, etc., que vendían en los mercados semanales o in

tercambiaban, casa por casa, por productos propios de la re 
gi6n como el café, panela (piloncillo), chile, aguacate, 

huevos, lazos, redes, hamacas, loza y otras artesan!as. Pa 

ra esto arriaban grandes recuas debido a la falta de medios 

de comunicación y transporte para vehículos motorizados. 

Posteriormente fueron imitados y desplazados por sus simi

lares de Yal~lag, Laxopa y Betaza, a los que se agregaron -
poco después, y en menor escala, los de Solaga y Zoogocho. 

Pues Ixtl!n y Yalálag se perfilaron como principales cen--

tros comerciales, dependiendo de un tercero que es Mitla y, 

en cierta forma, también de la gran ciudad-mercado, Oaxaca, 

destacando como mercados subsidiarios en la región los de -
San Pedro Cajonos, La Natividad, Talea de Castro, Lachirio

ag, Villa Alta y Zoogocho. 

Con la penetración de las mercancías industriales, la 

extracción de valor de los productos campesinos por los in
termediarios fue creciendo· conforme iba transcurriendo el -

tiempo, es decir, la disparidad competitiva fue cada vez m~ 

yor, hasta que los movimientos migratorios le dieron otro -
giro. A partir de 1940, los "viajes" pierden importancia, 

el comercio en general se da dentro de la comunidad y dires 

tamente con la Cd. de Oaxaca, para esto, son determinantes 
el mercado y las tiendas del lugar. 
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En el mercado, "José Jacinto de Santiago", base principal de -

la circulaci6n, encontramos art!culos tanto rara consumo irunediato

como para consumir óurant~ la semana. Un grupo de pequeñoe comer--

ciantes ( r.o todos de zoogocho) circulan su capital comprando pro-

duetos regionales para revenderlos en la Cd. qe Oaxaca, en donde -
compran productos elaborados demandados en la regi6n. En la actua

lidad, asiste semanalmente un promedio de 2 000 mercaderes, comar
canos de por lo menos 30 poblados. 

En el mercado, corno elemento cohesionador de la comunidad en • 

sus relaciones internas y externas, desde su fundación ha venido -
realizando diversas funciones, principalmente las aue resume Berg: 

.•• la plaza tiene cuatro funciones: 1) es econ6rnica, ya que -
una persona puede adquirir, encargar o vender bienes de consu
mo: 2) es social, ya que amigos y vecinos se reanen para expo
ner ideas, recibir noticias, correo y compartir algunas horas
de amistad: 3) es pol!tica, porque se puede ir al Ayuntamiento 
a ocuparse de asuntos civiles; y 4) es religiosa, porque la -
iglesia se abre ese d!a y el cura y los principales est~n pre
sentes para los ritos religiosos y las consultas. 28 

Por su parte, las tiendas han dado al comercio un carActer ca

da vez mis estacionario, en el sentido de que garantizan la compra

venta de art!culos almacenables para abastecer a quienes viven al -

d!a o que por diversas causas no ae abastecen los d!as de plaza. La 

primera tienda en Zoogocho empieza a funcionar a principios de la -
tercera dl!c:ada de nuestro siglo, cuya .inportancia fue m!nima debido a --

28 Ib!dem, p. 36 
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la preponderancia del trueque practicado en el mercado, 

pues la tienda requiere prioritariamente de dinero en efec

tivo, y s6lo fue fortaleci~ndose al grado que iba circulan

do mayor cantidad de dinero en las transacciones y, m!s atln, 
con el ingreso proveniente del exterior por los migrantes,
algunos de los braceros al retornar a su lugar de origen im 

pulsaron el establecimiento de nuevas tiendas y, como a 
ra!z del bracerismo se da una emigraci6n permanente, fue au 
mentando_ la circulaci6n monetaria y por ende el comercio. 

Actualmente tenemos 7 tiendas (incluyendo la de CONASg 
PO), 3 casa-tiendas, 1 fonda y 2 casa-fondas que sirven di~ 
riamente al pdblico y 8 tiendas (cuyos dueños son de otras 

pob 1 ac iones 2 9 )Y 1 fonda que s6 lo funcionan los jueves • En -
las tiendas y casa-tiendas, todas altamente surtidas, enco~ 
tramos desde art!culos de primera necesidad hasta bienes -
suntuarios que han desplazado casi en su totalidad los pro
ductos locales. 

La vida comercial de Zoogocho y su !rea circundante ha 
pasado esencialmente por tres etapas: a) en un principio -
se intercambiaban en el mercado productos locales de prime
ra necesidad sin transferencia de valor¡ b) a fines del -

siglo XIX y principio del XX aparecen ·1os art!culos indus-
triales, de primera necesidad y algunos de lujo al alcance 
de las familias acomodadas {"explotadores locales")¡ lamo

neda, como elemento de cambio; y, en consecuencia, la tien
da. En esta etapa se da ya la transferencia de valor; y c) 
a partir de la década de los años cuarentas, tuvo mayor fU!!_ 
cionalidad la tienda, se abrieron nuevos establecimientos y 
empezaron a predominar los productos industriales, en el -
plano b~sico y suntuario. 

29 Yatzachi el Alto y San Pedro Cajonos, principalmente. 
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Con lo expuesto, observamos que anteriormente la esen-

. cia de las relaciones comerciales radicaba en el mercado y 

en la actualidad en las tiendas. Los lugareños consideran 
que la plaza ha perdido su efervescencia en el sentido de -
que ya no perciben gran bullicio en ~l. Sin embargo, el me!_ 

cado s6lo está cambiando de matiz, el namero de mercaderes 
y el monto del capital circulante son cada vez mayores, los 
d!as de plaza es cuando funcionan todos los locales comer-
ciales y las relaciones de compra venta ascienden al máximo. 

Ahora bi~n, el bullicio~ como una de las caracter!sticas -
del mercado en su primer aspecto ha disminuido porque: al -

durante el funcionamiento de la plaza, alrededor de la mi-
tad de los concurrentes se encuentra en las tiendas o casas 
comerciales, en donde se encierra el murmullo; b) ha desa 
parecido el trueque, en donde se discut!a la comparaci6n de 

valores; y c) el regateo va desapareciendo en la medida que 

se tiene mayor acceso al dinero y que las mercanc!as se eti 
quetan con precios fijos. 

Esta situaci6n es aprovechada por los intermediarios, 
dueños de las tiendas, quienes funcionan con gran especula
ci6n (alteraci6n incontrolada de precios) para incrementar 

su capital a costa de los demás. 

Con todo lo anterior, este cambio de forma no es total, 
todav!a se lleva al mercado productos propios de la econo-
m!a campesina, pues mientras subsista ~sta subsistir! el -
mercado semanal. 

Actualmente tenemos 6 unidades dom~sticaa, el 3.16\ -
del total, que satisfacen sus necesidades con el comercio -
(5 tiendas y 1 fonda) y otras 36, o sea el li.93\ s~lo -
lo practica como actividad complementaria, de estas d! 

timas tenemos la relaci6n siguiente: 
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Ramas de producción Nº de unidades domésticas ' 
Carnicería 30 4 2.10 
Viajes en la regi6n 2 1.05 
Viajes a la cd. de Oaxaca 2. 1.05 
Ventas de comida 4 2.10 
Diversas 31 24 12,63 

Total 36 19.93 

3) La producci6n pecuaria 

En la economía campesina, las unidades familiares explotan di

versas especies de animales, desde ganado mayor hasta insectos, p~ 

ra el trabajo funcional (labranza, carga, etc.) para la alimenta-
ci6n (carne y derivados), y para obtener de sus subproductos mate
rias primas para las artesanías (piel, lana, seda, pluma, etc.). 

En nuestro lugar de estudio hay varias especies de animales dQ 
mésticos, cuya explotaci6n es generalmente para el autoconsumo, 

unos de crianza local y otros comprados de otros lugares, por car~ 
cer de medios necesarios para ello. Entre los más sobresalientes -
tenemos: reses, asnos, cerdos, ovejas, perros, gatos, gusanos de -
seda (crianza temporal), aves de corral y, en muy pequeña escala,
canoras y de ornato (pericos, loros y algunas clases de p&jaros),
etc. 

3o En este mercado se localizan otros dos puestos de carnice-
rta a cargo de vecinos de la poblaci6n de Xalina. 

31 Esta rama comprende el comercio de tortillas, tamales, café 
(bebida), atole blanco, pozonque, horchata y otras bebidas refres
cantes, frutas, forrajes, etc. y que generalmente lo practican mu-

jeres, en su mayoría j6venes. 
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La explotaci6n de estos animales ha sufrido caxnbiosen 
el transcurso del tiempo. Las reses y las ovejas en un --· 
principio sólo las pose!an los "explotadores locales". Por 
el año del930 , cinco o seis unidades 9omésticas ten!an en 
su poder gran ntlmero de cabezas de ganado vacuno y/u ovino. 
A partir de este año muchas familias tuvieron la posibili-
dad de poseerlas "en compañ!a", relación convencional entre 
propietarios y poseedores con alg~n grado de parentesco. 
Sin embargo, a partir de 1940 empieza a cambiar esta tenen
cia porque: a) no hay terrenos para ganado1 b) la demanda 
del trabajo animal (arado) disminuyó con la posesi6n de YU!:!. 
tas "en compañ!a"¡ el en algunos casos, una serie de epide
mias diezmó al ganado vacuno principalmente: y d) la lana -
de borrego pierde importancia paulat~namente ante los pro-
duetos de las grandes fábricas, abrigos y sombreros de pal
ma o plástico. Posteriormente, conforme avanz6 el proceso 
migratorio, el ingreso proveniente del exterior desapareció 
la tenencia "en compañia". Actualmente, las unidades dom'1!, 
ticas que tienen yuntas son de su entera propiedad, al igual 
que el ganado lanar. En cuanto a la tenencia de animales -
de carga, su importancia va de acuerdo a la de los '\¡iajes': 
cuando éstos estaban en su apogeo, principios del siglo, ba
bia en Zoogocho m!s cabezas de este ganado y tambi'n m4s -
unidades fa111iliares que los ten!an, en propiedad siempre. -
En la actualidad se han reducido al m1nimo,los "viajes" co
mo actividad complementaria y los anima.les de carqa como -
fuerza productiva s6lo para el autocon1umo. 

Por su parte, el gusano de 1eda bla~eo se hab1a explo
tado desde tiempos inmemoriales (esta es una influencia es
pañola, indirecta en la regi6n) , para los finos ceilidores -
femeninos. De esta especie se introdujo una nueva variedad, 
ya muy avanzado el siglo veinte, un qusano de seda colorido 
de anillos negros y m!s grande, conocido por los lugareños 
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como "gusano de seda extranjero", que vino a incrementar la 
producc16n de seda. Sin embargo, esta explotación ha sido 
abandonada: primero, por la aparici6n de la seda sintética; ª.! 
gundo1 por la fumigaqi6n de patrocinio federal para combatir 
ciertas epidemias (d~cadas de los años cincuentas) , lo que 

arras6 con estos animales en el estado metamorf 6sico en que 
se enciontraban; y tercero, porque la indumentaria ind!gena -
ha sido sustituida por la urbana. En 1980 s6lo dos unida-
des familiares criaron todav!a el gusano de seda (el blanco, 
porque el 'extranjero" jam.:Ss se recuper6l • 

Respecto a las aves de corral, en tiempos remotos se -
criaron para el autoconsumo, luego, al extenderse el come~ 
cio, viajeros de Zoogocho iban a vender huevos a los merca
dos de La Natividad y Tlacolula, y comerciantes mixes reco
rr!an por los pueblos comprando vivas estas aves, en todos 
los tamaños. Estas dos formas comerciales fueron incenti-
vos para aumentar la producción, sin embargo, tuvo sus l!m! 
tes y fue desapareciendo poco a poqo porque, por un lado, -
la emigraci6n iba tomando auge y, por otro, a partir de la 
década de los años cincuentas, se registra una serie de ep! 
demias. 

La producci6n av!cola se ha reducido al autoconsumo y, 
en muy pequeña escala, al complemento del ingreso familiar, 
al finalizar nuestro per!odo de estudio, en 1980, encontra
mos 186 unidades domésticas con aves de corral, cada una -
tiene de la 25 cabezas. Cabe agregar·que hay familias que 
ya cuentan con algunas aves canoras y de ornato. 

Ahora bien, tiene importancia en la econom!a doméstica 
el criar cerdos, éstos se compran en el mercado local proc! 
dentes de los Valles Centrales, se compran cuando tienen m! 
Jes de haber nacido y el tiempo promedio de crianza es de -
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dos años. Durante las primeras d~cadas de nuestro siglo, -

asta producci6n todav1a no cobraba importancia, su comercio 

era insignificante, y generalmente se afectaban de cisticer 

c6sis. En la actualidad, tal situaci6n ha sido superada y 

hay una gran demanda.de esta especie, por lo que se cr!an -

con miras a venderlos a cualquiera de los carniceros loca-

les, arrojando un ingreso complementario, o, por lo menos, 

como un ahorro. Tenemos que 172 unidades domésticas tienen 

de uno a cinco puercos cada una. 

Para concluir lo rererente a la producción pecuaria, -

nos resta mencionar que los perros y los gatos también cum

plen una funci6n muy importante en la vida rural, en el se~ 

tido de que los primeros se utilizan para el resguardo de -

los animales y las habitaciones, y los segundos para el con 

trol de los roedores. Al respecto, no hay mucho que desta

car, sólo que la hidrofobia constantemente causa gran mor-

tandad de los perros, y los gatos, al igual que el gusano -
de seda, casi se exterminan con las fumigaciones contra las 

epidemias. Actualmente, ambas especies se consiguen con f~ 

cilidad, no hay compra-venta en el mercado, en la misma co
munidad se regalan o venden a precios módicos. En la gran 

mayor1a de las casas habitadas encontramos de uno a cinco -

perros (ninguno de raza final, en cambio, s6lo en 38 de 

ellas encontramos gatos (normalmente uno por vivienda). 

Especies 

Aves de corral 

Perros 
Cerdos 
Gatos 

ANIMALES DOMESTICOS EN 1980 

Nº de Unidades dom. % Promedio de cabezas 
por unidad doJn6stica 

186 
183 
172 

38 

97.89 
96.31 
90.52 

20.00 

13 
3 

3 

1 
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ANJMALES DCMESTIOOS EN 1980 

( oontinuaci6nl 

Pí'tiOOd10 ae mas por -Especies Nº de Unid. dan. % 
unidad dalértica 

Burros 34 17.89 1.5 
Yuntas 33 17.36 1.0 (dos bueyes) 
ovejas 22 11. 57 11.5 

Aves canoras y 
de ornato 5 2.63 2.5 

Gusano de seda 2 l. 75 32 

2. Organizaci6n social 

La organizaci6n social de las comunidades rurales gira en tor
no a una estructura llamada "Sistema de cargos", que es el "gobier
no interno y elemento integrador y preservador de las costumbres y
tradiciones de los pueblos ind!genas 1133 . En este sistema tienen PªE 
ticipaci6n todos los jefes de familia, que en forma interrelaciona
da cumplen.determinadas funciones (jerarquizadas) en el &mbito polf 
tico, c!vico y religioso. 

En nuestra comunidad, todos los puestos de consejales y demts
servicios que se prestan son enteramente gratuitos y se desempeñan
por elección popular, incluyendo las "mayordom!as" y demás puestos
de carlcter religioso; los servicios complementarios de los distin
tos comit~s tambi~n son honor!ficoa y representan obligaciones que
s6lo dan prestigio a quien mejor las cumple. 

32 No se determinan por ni1rnero de cabezas sino de estantes o -
repisas (colgantes), cada una de fatas tiene aproximadamente 1.5 m. 
de largo con 0.75 m. de ancho. La unidad dom~stica que se dedica a
la cr.ianza produce un promedio de 6 estantes. 

33 Jeslls Jaime Francisco Segura, "El sistema de cargos ••• ", -
e~1 sociedad y pol!tica en Oaxaca, 1980, In~tituto de Investigacio
nes sociol6gicas de la UABJO, oax., M~xico,p. 185 
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Pese a la complejidad que presenta este sistema, en su seno P2 
demos distingujr principalmente dos tipos de cargos: los civiles y

los religiosos, los que a su vez presentan su propia jerarquización. 

La religión como el conjunto de creencias a cerca de una divi

nidad y de los cultos y prácticas relaionadas con ellas, es el ele

mento ideológico que conforma el aspecto cultural de los individuos, 

y que se transmite con arraigo de generaci6n en generación para le

gitimar al sistema económico en que tiene lugar. 

Cuando la Conquista Espiritual llegó hasta los pueblos más -

escondidos entre las montañas, los misioneros, independientemente

de que hayan sido franciscanos o dominicos los primeros en la -

Sierra, impusieron la religión católica a los indígenas a toda co~ 

ta, no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron " .•. los once pueblos 

sublevados en 1691 después de una grave ceremonia religiosa del -

culto indígena, efectuada en Zoogocho y reprimida por frailes y au 

toridades 1134 · Desde entonces se le asign6 a cada pueblo un Santo : 

Patrono, ordenando le sea erigido un templo de veneración,y se en~ 

jenó toda la vida normativa al catolisismo (doctrina practicad~por 

Jesucristo y difundida después de su muerte por los ap6stoles) , al 

grado de que la "mayordomía" del Santo Patrono la tenía que desem

peñar simultáneamente la autoridad municipal (principalmente el -

Presidente y el Alcalde). Situación que persistió durante muchos -

años (siglos), hasta que en 1935 se da el paso definitivo para la

separaci6n entre los asuntos de carácter civil y religioso. Cuando 

el profesor Román Cervantes y Cristóbal que formaba -

parte de un grupo por el Movimiento Magisterial Antirreli --

34 Gillow, en Julio de la Fuente, Yalálag, una Villa zapoteca 
serrana, México, Museo Nacional de Antropología, p.2o 

.. 
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gioso que intentaba desevangelizar a los pobladores de la -
región) asumi6 a la Presidencia Municipal y se opone rotun

damente a desempeñar la "mayo.rdom1a" del Santo Patrono, pro
clamando una separación total de las funciones del Ayunta-
miento y la Iglesia.. Acontecimiento que no creó graves 
transtornos en la organizaci6n social de.la comunidad, por
que el protagonista era una de las personas que tienen g~an 
ingerencia en los asuntos del pueblo y particulares¡ y se -

determin6 formar anualmente una Comisión de Festejos para -
dicha celebraci6n, proceso que en la actualidad sigue fun-
cionando~ Sin embargo, no existe una autonom1a propiamente 

dicho de cada instancia, lo que es evidente es que la Igl~ 

sia pierde fuerza ante el Ayuntamiento, es decir, la Autori 
dad eclesiástica se subordina a la municipal. 

a. Organización pol1tica 

La organizaci6n política del Municipio se da en base a 

las costumbres y tradiciones sin sa-lirse de los marcos leg! 
les vigentes. Es una organizaci6n de estructura bastante -
sólida enmarcada en la Honorable Autoridad Municipal, misma 
que se compone de: el Presidente (máximo representante del 
pueblo), el Regidor primero, un Secretario, dos "Mayores de 
vara" y ocho topiles. Compartiendo con puestos m4s altos -
de la cabecera del distrito que representan, por un lado, • 
al Ministerio Pl'.iblico (nivel distrital) , dependiente de la 
Procuradur1a General de Justicia del Estado: el Sindico, -

el Regidor segundo, cuatro jefes de policía y dieciseis P2 
lic!as35y; por otro, al Juzgado Constitucional (nivel est! 
tal): el Alcalde propietario y suplente y un Secretario¡ -
contando tambi~n con la participaci6n de la Tesorer1a del 

·35 Por el alto indice de emigraci6n y la multiplicaci6n 
de Comités, el n<lmero de policías es cada vez menor. 
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Estado: un Tesorero, el Regidor tercero, y dos auxiliares (cobr~ 

dores) que recogen los impuestos menores sobre los puestos del 

mercado semanal (de los establecimientos mayores los recoge el 

Agente Fiscal o recaudador de rentas, cuya oficina se estableci6-

en este lugar alrededor de 1940). 

El centro motor del sistema de cargos es el Presidente Muni

cipal y sus funciones son: a) coordinar las funciones de todos -

los demás cargos y velar que sean cumplidas (incluyendo los reli

giosos): b) adrninistrar los fondos del municipio: diversos ingr~ 

sos recaudados y aportaciones de los migrantes (en los tres prin

cipales lugares de destino, Cd. de Oaxaca, Valle de México, y Cd. 

de los Angeles California, U.S.A.): c) ejercer los servicios co

rrespondientes al registro civil¡ d) vigilar los derechos y obli 

gaciones de cada miembro de la comunidad: y e) dirigir y respon

sabilizarse de los trabajos comunitarios (obras materiales) que -

se realizan por medio del tequio. 

Las funciones de los demás colaboradores son: los "Mayores -
de Vara" coordinan las actividades de lo~ topiles, éstos hacen -

guardia todas las noches en el corredor del recinto municipal y -

se turnan (2 por día, excepto los días de mercado cuando deben de 
estar todos) para estar a disposici6n del presidente para los seE 

vicios de mandados o citatorios (cuando una persona no ocurre al

citatorio de los topiles, éstos se acompañan de los "mayores de -
vara" para obligarla a acudir): entre otras de sus funciones, los 

topiles son los encargados de llevar los oficios o corresponden-

cias oficiales a la cabecera distrital y otros pueblos circunveci 

nos, acompañar a la Autoridad en sus salidas de servicio y a los
"cobradores" los días jueves, etc.: el síndico municipal atiende

todos los asuntos de carácter penal, por lo que cuenta con un --
cuerpo de policías 'que pone alerta para mantener el orden en este 
aspecto (éstos se turnan por semanas), sobre todo los días de --
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mercado o cada que hay gran aqlorneraci6n de personas (durante 

las fiestas o reuniones): resguardar a la poblaci6n en caso de -
peligro, etc: el alcalde, como representante del juez de primera 
instancia asentado en la cabecera de Distrito, ejecuta el máximo 

poder judicial dentro de la Autoridad Municipal: el tesorero se
hace cargo de la contabilidad del movimiento de los fondos del -
municipio (ingresos y egresos) provenientes principalmente de -
los impuestos del mercado; los regidores, como colaboradores de

la Autoridad desempeñan trabajos materiales (son los encargados
del molino municipal en servicio diario) , no ejecutan labores -

administrativas ni imparten justicia, a excepci6n de alguna ur-
gencia en ausencia del presidente o el síndico; y los secreta--
rios se encargan de todo lo referente a documentación del _munici 
pio (la secretaría municipal, es decir, del presidente es consi
derada de rango elevado dentro de la jerar~uía de los cargos). 

Debajo de las autoridades municipales existen otros cargos

que se van creando conforme a los proyectos de la introducción -
de servicios pGblicos en la comunidad: comités pro-construcci6n
de escuelas, de obras de agua potable, de obras de mejoramiento
cívico, etc~ y comit~s de conservación o mantenimiento de los -
servicios adquiridos: de padres de familia, de luz eléctrica, de 
la tienda CONASUPO, de la Unidad Médica Rural IMSS-COPLAMAR,etc. 

La Autoridad Municipal ejerce la justicia bajo un régimen -
que combina las normas legales vigentes con el derecho consuetu

dinario basado en las costumbres y tradiciones, para mantener la 

cohesión social. Cualquier asunto que un ciudadano lleve al mun! 
cipio se dirige primeramente al presidente, si no es de su comp! 
tencia, éste lo gira al síndico o al alcalde, para rmitirlo a la C! 

becera de distrito en caso necesario. De esta forma, el Es--
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tado controla el ejercicio de los municipios para leqitima! 
se. 

b. Organización religiosa 

Por cuanto a asociaciones religiosas, solamente exis-
ten las católicas, lo que revela la influencia sistemática 

ejercida en nuestro pa1s durante el per!odo de la Colonia, 
la Conquista Espiritual, prolongada hasta nuestros d1as. Si 
bien es cierto que desde hace más de tres décadas, grupos -
de evangelistas de distintas denominaciones han desarrolla
do labor de proselitismo en la región y han logrado gran -
éxito en algunos pueblos, en zoogocho han fraca

sado, primero porque las personas de edad avanzada son fie
les a sus principios católicos, y segundo porque la juven-
tud, con una visi6n más amplia de la realidad (gracias a la 
influencia de la educación formal y la migración) , se torna 
apática respecto a la religión, persigue mayor libertad y -

desenvolvimiento sin privaciones o ataduras religiosas. Lo 

que no quiere decir que se está dando un proceso antirreli
gioso, la religión sigue siendo uno de los elementos más -
fuertes de cohesi6n social, no se está combatiendo sino 
que está cambiando de matiz, de acuerdo a los cambios regi~ 

trados en toda la estructura socio-económica. En esta pr!s 
tica existe cierta irracionalidad en el sentido de que la -
mayor!a de la población se considera católica sin conocer -
las bases correspondientes. 

Para la veneraci~n a las im&genes se tiene además de la 
iglesia principal, a dos capillas: la de San Miguel Arcán
gel, remodelada en 1965, y la de El Señor del Rescate, con in 
minente remodelaci6n1 varias ermitas, principalmente por 
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los caminos más importantes (la creencia es que sus imágenes o -

cruces desempeñan la funci6n de resguardo espiritual del pueblo). 

Ahora bien, antes de mencionar las fiestas de veneraci6n es 

menester describir la estructura de los puestos religiosos. Al -
frente la Autoridad eclesiástica: el Presidente, encargado de -
coordinar las funciones de los demás cargos: el Tesorero, el ma

nejo de los fondos de la iglesia: el Secretario, la docwnenta--
ci6n¡ y un auxiliar o fiscal ("principal" que ha escalado todos

º la gran mayoría de los puestos) que desempeña las funciones -
más sagradas y 'de orientaci6n. Bajo esta Autoridad tenemos, por 

un lado, cuatro vocales (conocidos también como regidores o ma-
yordomos), encargados de las actividades principales de la igle
sia y las "mayordomías"; dos "jueces de agua" y doce "topilillos", 

que son los mandaderos y encargados de la limpieza y ornato de -
la iglesia y sus alrededores; por otro, tenemos dos Comisiones -
para la fiesta principal (veneración al Santo Patrono, Bartolomé 

Apóstol) , del 24 de agosto, que s6lo funcionan el tiempo requer± 
.do para tales efectos (regularmente durante los meses de mayo, -
junio, julio y agosto); una "Comisi6n de Festejos" que a la vez

se subdivide en Comisión de Hombres integrada por un presidente, 
un tesorero, un secretario, dos topiles y alrededor de cuarenta
vocales; y de Mujeres (solteras y viudas) para los servicios de
cocina: presidenta, tesorera, secretaria y unas veinte vocales: 

y una "Comisión de Danzas" compuesta de un presidente, un tesar~ 
ro, un secretario, dos topiles y aproximadamente veinte vocales. 

Las principales fiestas que se celebran bajo este sistema -

son: "las mayordomías". La de la Semana Santa es la primera y -
más grande (afluyen fieles de otros pueblos circunvecinos), cel! 
brada por los dos primeros vocales en forma conjunta; la de la -
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Santísima Trinidad (57 d!as despu~s de la Pascua), celebrada por 
el vocal tercero¡ y la de Corpus Christi (el jueves siguiente de 
la Santísima Trinidad), por el vocal cuarto. Los ritos sagrados 

de las tres se llevan a cabo en la iglesia principal, no as! los 
festejos, los de la Semana Santa en las casas ("cocinas") públi
cas destinadas para ello (duraci6n mínima de cuatro días), y los 

siguientes en las respectivas casas de los mayordomos (con dura
ci6n de un día cada uno). Estas ceremonias y festividades impli 
can grandes gastos que a veces conducen a los responsables a hi

potecar o vender sus pertenencias (animales, terrenos y otros 

bienes muebles) , o a endeudarse durante varios años. Proceso -
que dio lugar a una polarizaci6n en la distribuci6n de las riqu~ 
zas, por un lado, la concentraci6n en pocas manos (familias) y -

la ruina de la mayoría, por otro. La usura oblig6 a los endeud~ 

dos a rematar sus bienes, y las hipotecas a la expropiación (los 
prestamistas escrituraban a su nombre los bienes que llegaban a
su poder) • 36 

Considerándolo como negativo o disfuncional, este proceso 
fue suprimido totalmente alrededor de ·1930 hasta a mediados -
de la d~cada de los años cuarentas, cuando fue reanudado gra--
cias a los ingresos obtenidos del bracerismo, con cierto grado
de voluntariedad (iniciativa de los mayordomos). 37 

Por su parte, la "fiesta patronal", celebrada el 24 de ago! 
to (la costumbre es que se celebre siempre un domingo, el m'4s -
cercano al 24 cuando ~ste no lo sea) , su duraci&l son 6 ellas ( vier-

36 De esta forma, la comunidad de Zoogocho lleg6 a sufrir -
algunas expropiaciones territoriales (despojos) cuando los pres
tamistas eran de otros pueblos circunvecinos. 

37 Los responsables que no celebran las mayordomías o la c~ 
lebran parcialmente s6lo causan vituperaciones fortuitas y tran
sitorias. Lo obligatorio es que cumplan con lo básico de cada -
pues~o. 
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nes a mi~rcoles) y, a diferencia de las· ya menciona
das que son de car!cter netamente religioso, incluye activ! 
dades socio-culturales. 

El auge cada vez mayor de esta fiesta patronal se de
be a: 1) la separaci5n de las funciones religiosas y civi
les. A partir de 1935 la ceremonia ya no estuvo a cargo de 
2 personas (el Presidente Municipal y el Alcalde constitu-
cional), sino de un grupo numeroso (la Comisi6n de Festejosb 
2) la introducci6n de elementos socio-culturales urbanos, -
influencia directa del Profr. Angel Vidal Flores, director 
del Internado para J6venes Indígenas: aparato de sonido, -
mtisica y bailes ·(d~cada de los años cincuentas), y el depor_ 
te (en 1964 se realiz6 el primer torneo reláJ!;pago de bás--
quetbol en las instalaciones del Internado); y 3) la par
ticipaci6n de los migrantes. Cada Organizaci6n aporta una -
cantidad de dinero, exclusivamente para la fiesta, el cual 
se distribuye entre el municipio, la iglesia, la comisi6n -
de festejos y la comisi6n de danzas; adem!s algunos volunt! 
rios des.embolsan fuertes cantidades para 1 pagar a las Ban
das Filarm6_nicas contratadas, cubrir el costo de los casti
llos de fuegos artificiales, donar una res a la Comisi6n de -
Festejos, o los premios para los triunfadores del tor-
neo. Para los gastos particulares, la mayoría de los mi--
grantes, independientemente de que regresen o no a la fies
ta, colaboran en buena parte al ingreso fainiliar de la uni
dad que, directa o indirectamente, pertenecen. 

En la actualidad, la semana de fiesta empieza con los 
preparativos: el jueves, d!a de mercado en que se surte 
de lo necesario; y el viernes, "d!a de la ma.tanza• (normal
mente se sacrifica una res por cada 15 familias, y la de la 
ComisiOn de Festejos) . 
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La esencia de la festividad radica en los tres d!as siguie~ 
tes: el sAbado, por la mañana, se celebra la misa y se hace la ·
recepci6n de las Bandas Filarm6nicas visitantes, luego se inaug~ 
ra el torneo de básquetbol y se presentan las danzas; por la -
tarde, la celebraci6n de la víspera; y por la noche, se adelan-
tan los ma!tines, se queman los fuegos artificiales y se efectOa 
el baile popular. El domingo, por la mañana, la celebraci6n de
la misa solemne, inmediatamente la presentaci6n de las danzas y
la reanudaci6n del torneo¡ por la noche, el baile. El lunes, 
nuevamente se celebra la misa, se reanuda el torneo y se presen
tan las danzas; por la tarde, se clausura dicho torneo y; por la 
noche, otro gran baile. 

Para concluir, el martes, por la mañana, se despide a las -
Bandas Filarm6nicas visitantes, luego se ~resentan las danzas,
Y por la noche un pequeño baile; y el mi~rcoles, los festejos se 
realizan en la "Casa de la Comisi6n" (casa particular prestada), 
en donde por la mañana se presentan las danzas y por la tarde el 
t!pico baile de despedida, que luego se prolonga por la noche en 
el lugar acostumbrado. 

Durante los d!as de fiesta, las mujeres permanecen en sus -
hogares esperando a sus visita1 de otros pueblos circunvecinos -
(compadrea y amistades) 38 , pr!neipalmente el s4bado y el domingo, 
cuando s6lo asisten a las misa1; el lunes y el martes concurren
ª los actos pdblicos (generalmente los hogares se cierran)J y el 
mi6rcoles la mayor!a regresa a sus labores coti~ianas. · 

38 Ultimamente est4n desapareciendo las visitas masivas que 
piden alimentos en calidad de limosnas o reliquias de la fiesta. 
Llegan ~ cada hogar con el simple saludo, de ah! su denominación 
local de BENE PADIUX • gente de saludo o respeto. 
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Es indiscutible que esta fes.tividad tiende a conver-

tirse cada vez menos religiosa y más socio-cultural. Sin -

embargo, est~ funcionando en forma extraordinaria como ele
mento de cohesi6n social. 

Existen otras celebraciones llevadas a efecto por PªE 
ticulares como la de "El Centuri6n" en la Semana Santa, si
mult6neamente con la mayordomía, (duraci6n de 3 d1as, jue-

ves, viernes y s!bado)1 la de La Navidad (duraci6n de 2 -
d1as, 24 y. 25 de diciembre) 1 y otros ofrecimientos (velas, 
trajes, cabelleras, etc.) a las imágenes consideradas prin
cipales. Este tipo de festividades se llevan a cabo con el 

fin de cumplir alguna promesa o manda hecha con la esperan

za de alivio en caso de enfermedades graves (se tienen que
cumplir independientemente de que sane o muera el paciente), 
cuando no es posible cumplirlas el propio "beneficiado", -

las cumplen sus descendientes en forma conjunta, a veces -
varias generaciones. Estas ceremonias son pequeñas (dura-

ci6n de 1 dial y se realizan en fec~as pr5ximas a cualqui~ 
ra de las grandes fiestas. 

Por su parte, los barrios como organizaciones socia-
les tienen car~cter religioso, cada una realiza una serie -

de actividades socio-econ6micas y venera a la imagen de -
cuyo nombre conserva en su denominaci6n. Sin embargo, es-
t!n llegando a la decadenci~total. En su apogeo, realiza
ban grandes festividades (con duraci6n de 3 d1as) con mdsi
ca, danzas y bailes t1picos (en estas ceremonias concurr1a 
el pueblo en general): el de "San Miguel" venera a su imagen 
el 29 de septiembre, ya en un solo d!a; el de "La Santa --
Cruz" lo hacia el 3 de mayo, proceso que ya no pudo conti-
nuarse después de 1960. Por una parte, el pueblo ya se ha
b1a apoderado de su imagen y, por otra, ya no hubo integra-
c~6n de gente nueva (hubo cierta apat1a, pues ya no habia -
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necesidad de tal trabajo colectivo, en el sentido de que el 
i~greso procedente de los migrantes empezaba· a surtir efe~ 
to en la solvencia ecop6mica de las unidades dom~sticas). -
Actualmente ya no existe este organismo, entre los familia
res de los 6ltimos elementos se han distribuido las tierras 
de labor, y algunos solares han sido apoderados por el pue
blo (Autoridad municipal) para construcciones de servicios 
p6blicos1 el de "Las Peñas" celebraba su festividad el cuarto -
viernes de la Cuaresma, .la cual ha dejado de funcionar (al
rededor de 1970) por no contar con la participaci6n de gen
te nueva·en la asociaci6n¡ y por ültirno e! de "El Señor del 
Rescate" era el encargado de festejar la Ascensi6n del Se-
ñor, 40 d1as después de la Pascua. Sin embargo, corri6 la 
misma suerte que los dem~s, ya no tuvo recursos humanos, -
los dos dltimos que quedaban entregaron voluntariamente a -
la Autoridad municipal las tierras y a la Iglesia las im! 
genes que ten1an en su poder en el año de 1979. ·Otras fies 
tas obsoletas, la del "Año Nuevo" o "Principio de Año", y -
la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de Diciembre. 

En este sistema de cargos, la elecci6n de los puestos 
es democr!tica, aun cuando hay algunos que no se eligen en 
asamblea general sino a criterio de la Autoridad municipal 
o eclesiSstica, se siguen los lineamientos de derechos y -
obligaciones correspondientes. La duraci6n de los cargos -

es de un año (del primero de enero al treinta y uno de di-
ciembre, excepto el Comité de Educación, cuya designaci6n -
va de acuerdo con el ciclo escolar1 y a las comisiones para 
la Fiesta Patronal que toman posesi6n en los meses de mayo). 
Cuando alguien, por motivosde salud, muerte o destituci6n, 
no llega a cwnplir su periodo, lo sustituye el suplente o 
el m&s inmediato de la jerarquta. 

Ahora bien, en la elecci6n de funcionarios ptlblicos -
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para los c1rculos gubernamentales, existe una clara manipu

laci6n del Partido oficial, el PRI, que aprovechando el ba

jo nivel de conciencia pol1tica de los lugareños; lleva a 
cabo labores de propaganda, en campañas electorales, con 

sus caracter1sticas demagogias y otros engaños al pueblo c~ 
mo es el repartir objetos irrisorios¡ el PRI tiene su Comi
t~ Electoral (compuesto de elementos de la misma comunidad) 
controlado desde la Capital del estado; y pone su membrete 

a los cargos de la Autoridad municipal. 

La participación de la mujer en el sistema de cargos 
es importante, en general, estSn bien informadas y se enea~ 

gan de transmitir a los hijos los valores culturales que -
tendrán que defender cuando les toque prestar sus servicios 
a la comunidad. Las casadas no participan directamente, en 
cambio, las solteras y viudas prestan sus servicios a las -
correspondientes comisiones y colaboran al tequio con mano 

de obra contratada, asimismo aportan determinada cantidad -
de materiales (arena, grava, etc.) para cada construcción -

que se realiza. 

Cabe mencionar que los emigrantes quedan exentos de -
este sistema si son miembros activos de sus respectivas Or
ganizaciones; y si no lo son se les asignan cargos que re
gresan a cumplir personalmente, o bien, cuando son de menor 
jerarquta, los desempeñan sus familiares o asalariados con
tratados. Por su parte, los inmigrantes, campesinos o co-
merciantes (porque los empleados federales est&n totalmente 
excentos) s6lo ocupan puestos de rango menor. 

La jerarquizaci6n de los cargos es importante para es 
tos individuos, desde niños se nombran topilillos de la 
iglesia, y después de los 16 años de edad de topiles, cargo 
con el que empieza formalmente el sistema. SegOn sus apti-



78 

tudes y buen ·desempeño van ascendiendo, fortaleciendo su -

grado de prestigio, mismo que deben cuidar para no estanca! 

se, o incluso descender, como el caso concreto de un ciuda

dano que hab1a llegado a ocupar la secretaria municipal --

Clínico puesto "elevado" que solía repetirse), al volvérsel~ 

asignar después de unos años (el intervalo entre un cargo y 

otro es de un año) el mismo cargo se neg6 a desempeñarlo, -

entonces fue descendido y tuvo que empezar nuevamente los -

puestos subsiguientes al de topil. Cabe mencionar que al -

contraer matrimonio, independientemente de que vivan en fa

milia nuclear o extensa, se les empieza a asignar cargos de 

mayor responsabilidad. 

Es de esta forma qomo se preserva la identidad comuni 

taria y la identidad étnica del grupo, el objetivo princi-

pal es reforzar la cohesi6n social, reproduciendo las cos-

tumbres y tradiciones de la comunidad, adaptándolas a los -

cambios registrados por el desarrollo de la sociedad global. 

El sistema de cargos es la defensa comunitaria m!s efectiva 

de toda influencia proveniente del exterior, aunque es apr~ 

vechado por el Estado para ejercer control sobre los nGcle

os de poblaci6n rurales. 

3. Aspectos socio-culturales. Servicios pGblicos y nive 

les de vida 

a. La poblaci6n 

La conformaci6n de la poblaci6n tiene ra!ces remotas, 

creemos que los primeros pobladores eran exclu1iva111ente za

potecas. 

Durante mucho tiempo instituyeron la endogamia (uni6n 

•" 
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matrimonial entre individuos del mismo pueblo) , Posterior

mente, pese a que se hab1an salido un poco de su visi6n ce

rrada merced a las interrelaciones socio-econ6micas (comer
ciales) apenas si se dieron algunos brotes de exogamia 
(pr~ctica de contraer matrimonio con individuos de otros pu~ 
blos o descendencia) , debido al alto grado de etnocentrismo 
reinante en la comunidad en aquel entonces, aun cuando las 
otras comunidades circunvecinas son de la misma etnia. Por 
otro lado, se cree que la Conquista Española no afectó a es 

tos ind~genas al grado de mezclar su sangre (se tiene cono
cimiento de solamente dos familias que parecen tener deseen 
dencia mestiza) • 

Con el correr del tiempo, la Revolución mexicana en -
su efervescencia hizo inmigrar a Zoogcho varias familias -
que proced1an de diferentes comunidades del Distrito de Ix
tl~n, pertenecientes a la misma región serrana, pero que es 
dificil de afirmar que conservan la identidad ~tnica, en el 
sentido de que sus interrelaciones con habitantes de la Cd. 

de Oaxaca (ladinos) eran frecuentes, por la ubicación y dis 
tancia de sus comunidades con relación a la capital del es
tado. 

Al conformarse nuevas familias con los inmigrantes y 
con elementos de otros pueblos circunvecinos, la exoqamia -
tuvo mayor cabidad, sin lograr disminuir las concepciones 
etnocentristas tradicionales. Cuando .empez6 a emigrar la -
gente de Zoogocho, la exogamia se extiende, sobre todo a -
partir de 1940, tenemos as! familias con elementos de otras 
regiones u otros Estados de la Repdblica, incluso de otros 
pa1ses como es el caso de los migrantes en los Estados Uni

dos de Norteamérica. Po~ su mayor visibilidad de la raali• 
dad, y respondiendo a una de sus necesidades socio-econ6mi
cas, los migrantes la practican cada vez m4s, rompiendo la 
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barrera 6tnica y mostrándose apáticos ante toda· concepci6n 

etnocentrista. Con estas bases, en 1980 se detect6 un nlúne

ro elevado de casos exogámicos: seis entre los pobladores 

de Zoogocho, cuatro hombres y dos mujeres formando sus res

pectivos hogares con vecinos de otras poblaciones de la mis 

ma regi6n, y entre los migrantes en sus distintos lugares -

de destino, de un total de 256 familias (47, o sea el la35% 

salieron cerno tales de Zoogocho y 209, es decir, el 81.65% 

se formaron desde el exterior) , se encontraron 75 casos cla 

sificados como lo muestra el cuadro siguiente: 

CASOS EXOGAMICOS ENTRE LOS EMIGRANTES DESDE 1940 HASTA 1980 

s~tipo Regional % Estatal% Nacional %InternaU Total % 

Hombres 14 6.70 8 3.82 14 fi.6 9 36 17.2 1 

Mujeres 17 au 5 2.40 14 6.69 3* 1.4 3 39 18.65 

Total 31 14.83 13 6.22 28 13.38 3 1.43 75 35.86 

Los datos relativos se determinaron con relaci6n al -

n1lmero de familias formadas desde el exterior (209). 

Todo lo anterior indica que los emigrantes tienden a 

desbordar la instituci6n endogámica sin darle importancia 

a su vinculaci6n e identidad ~tnica. Las mujeres en exoga

mia tienden a separarse de las respectivas Organizaciones. 

Por otro lado, tenemos que en la comunidad todav!a se 

conserva en gran medida la autenticidad zoogochense, pues -

su poblaci6n total de 850 habitantes la compone mayoritari! 

mente el tipo indígena zapoteca, lo que se ilustra a conti

nuación: 

Figuran en este tipo un estadounidense y dos nicaragüen· 
ses. 
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POBLACION DE ZOOGOCHO EN 1980 

Sexo Nativos % Inmignntes % Totales ' 
Hombres 302 35.53 130 '15. 30 432 so. 83 

Mujeres 354 41.64 64 7.53 418 49.17 

Totales 656 77.17 194* 22.83 850 100.00 

Para los inmigrantes es dificil determinar sus rasgos 
caracteríticos en términos medios, debido a que su proceden
cia es diversa y que la movilidad de los empleados federales 
y el ciclo y nivel escolares para los menores marcan el l!mi 
te de su estancia en este lugar. En cambio para los origin! 
rios podemos establecer las peculiaridades m!s sobresalien-
tes, en término medio, como sigue: 

FISONOMIA DEL ORIGINARIO DE ZOOGOCHO, OAXACA 

Rasgos Hombres Mujeres 

Complexi6n delgada mediana 
Estatura 1.65 m. l.5? m. 
Color de la piel moreno claro moreno claro 
Tipo de cabello lacio lacio 
Color de cabello castaño obscuro castaño obscuro 
Color de los ojos caf4 obacuro caf6 obscuro 

L6gicamente que estos rasgos no son suficientes para -
caracterizar la etnia de esto• individuos. Para 6sta es ne
cesario retomar el idioma, la indumenta~ia, la religi6n y -
otro• aspectos socio•econ6mtcos y culturales. 
* Esta poblacl6n se clasifica ~n: 150 alumnos del C.l.S. Nº 

8; ~9 empleados federales y 5 elementos de dos familias -
(esposa e hija de un empleado federal y esposos e hijo de 
un a fa m 11 1 a e o me re 1 ante) • 
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b. El idioma 

Una de las cualidades del ser human~ desde que surgi6 
en la faz de la tierra, es la comunicaci6n, tomada ~sta como 
una necesidad de poner en coman o intercambiar con sus seme
j.antes estados subjetivos tales como ideas, sentimientos y -

creencias, principalmente por medio de la representaci6n vi
sual, la imitaci6n y la sugesti6n, valiéndose primero de los 
gestos o expresiones faciales y luego de un lenguaje con pa
labras articuladas. A través de la comunicaci6n, se da la -
unidad y continuidad y el vinculo de la cultura entre los -
grupos humanos. 

El lenguaje, forma superior de la comunicación, como -
conjunto de signos ya organizados y sistematizados para uso 
exclusfvo de un grupo humano, que puede ser un pequeño grupo 
~tnico o grupo de naciones con rasgos culturales afines, se 
eleva al grado de IDIOMA o LENGUA. 

La diversidad de grupos humanos conlleva una diversi-
dad de idiomas. En nuestro pa!s, con lengua oficial el Cas
tellano, exfsten m!s de 50 grupos étnicos con sus respecti-
vas lenguas. Solamente en el estado de Oaxaca tenemos 17 -
grupos étnicos con 28 variantes dialectales (tapotecos, mix
tecos, mixes, chontales, chinantecos, mazatecos, chatinos, -
mestizos, zoques, tacuates, chochos, ixcatecos, huaves, tri 
quis, cuicatecos, amuzgos y nShuatl), siendo el m3s grande -
el de los zapotecos que pueblan los distritos de JuchitSn, -
Tehuantepec, Yautepec, Pochutla, Miahuatl!n, Sola de Vega, -

Ejutla, Zimatl!n, Ocotl!n, Zaachila, Centro, Tlacolula, Etla, 
Ixtl!n, Villa Alta y Choápan.39 Es 16gico que los qrupos ~t
nicos no se determinan rigurosamente por distritos, sus con
fines son de car!cter socio-cultural. 

39 
Cfr. México Ind!gena. INI 30 años despu~s,. M~xico, -

i91s, p. m 

, .. 
• ·I 
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.De la lengua zapoteca tenemos nueve variantes dialectales: -

en la$ montañas del norte (Sierra Norte de Oaxaca), el serrano, -
el nexitzu, el caxones y el bixanas; en los Valles Centrales, el
zapoteco del valle; en Tehuantepec, el zapoteco del istmo y en 

las montañas del sur (Sierra Sur de oaxaca), el lachireguí, el 

yohueche y el laxicha. 40 

La lengua hablada en Zoogocho es la derivaci6n de una de las 
variantes habladas en la Sierra Norte que podríamos llamar "villal 
teca" por ubicarse dentro del distrito de Villa Alta, incluso se
cree que los primeros pobladores proceden de una comunidad del -
mismo distrito. Sin embargo, las constantes interrelaciones en-
tre los grupos zapotecos y con otros grupos étnicos, alteran cada 
vez más sus modos de expresión, de esta forma, la lengua de Zoog2 

cho es producto de una combinaci6n de varias formas de expresi6n-
zapoteca, que se conserv6 co .... J tal hasta principios de nuestro si 

· . 4C glo, ya que luego fue afectada también por la lengua nacional. 

Destacaban como sedes de habla castellana Villa Alta y Talea. 
"Durante la época de la Revolución sólo u·n par de hombres de Zoo
gocho hablaba español 11

,
42 pero empieza su difusión de ahí, la que 

fue reforzada con la inmigración de las familias procedentes del
territorio de Ixtlán en 1916, como consecuencia de la Revoluci6n. 

40 V~ase Gobierno del Estado, OAXACA. A trav~s del Departa-
mento del desarrollo rural. ~~~ 

41 Se conservan algunos documentos del siglo pasado, privados 
y oficiales escritos en zapoteco, 'elaborados por escribanos, en -
los cuales aparece una gran cantidad de vocablos que han quedado
fuera de uso, por haber sido modificados radicalmente o sustitu!
dos por otros en e~pañol. 

42 Richard Lewis Berg Jr., Op. Cit., pp. 119 y 121 
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Este incipiente bilingüismo no estaba bien definido, -

por un lado, un zapoteco salpicado de español y, por otro, -
un español que, por su difícil aprendizaje, tal parece que se 

querta adaptar al idioma autóctono. Sin embargo, gracias a 

la influencia de la educaci6n formal primero y luego la de -
la migración, se está perfeccionando y extendiéndose más la 
lengua nacional, y ast tenemos ya un ntimero reducido de ind~ 
viduos que s6lo hablan el dialecto. Tomando como variables 

independientes la edad y el sexo construimos el siguiente -
cuadro: 

MONOLINGUISMO ZAPOTECO EN ZOOGOCHO, OAXACA,EN 1980 

E~XO 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

Totales 

Hombres % 

1 

3 

2 

1 

o 
1 

1 

3 

13 

4 

6 

2 

1 

38 

0.15 

0.45 

0.30 

0.15 

o.oo 
0.15 

0.15 

0.45 

1.98 

0.61 

0.91 

0,30 

0.15 

s. 75 

Mujeres % Totales 

3 

4 

7 

11 

11 

16 

17 

31 

20 

10 

12 

10 

4 

156 

0.45 4 

0.61 7 

1.06 9 

l. 67 12 

1.67 11 

2.44 17 

2.59 18 

4.72 34 

3.05 33 

l. 52 14 

1.83 18 

l. 52 12 

0.61 5 

23. 74 194 

% 

0.60 

1.06 

l. 36 

l. 82 

1.67 

2.59 

2.74 

5.17 

5.03 

2.13 

2.74 

1.82 

0.76 

29.49 
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Los datos relativos son determiandos conforme al nl'.ime
ro total de nativos, 650 habitante.s, por ser ellos los afec
tados directos de este proceso y porque en general los inmi
grantes pertenecen a la poblaci6n bilingüe (en algunos casos, 
monolingüe español). 

Indiscutiblemente que la edad influye en este fen6me-
no, el cuadro nos revela que lo padecen personas mayores de 
25 años (excluyendo a la poblaci6n escolar, que la conforman 
los menores de 15 años)·, pero sobre todo las de 40 años en 
adelante, io que nos indica que antes de 1940 la influencia 
del español era insignificante, a partir de este año ernpez6 
a cobrar fuerza al grado de que todas las personas nacidas de 
1955 en adelante ya son bilingües, zapoteco-español. 

Influye tambi~n el sexo, son monolingOes un 23.74% mu
jeres y s6lo 5.75% hombres, como consecuencia de que las no~ 
mas tradicionales ponen un limite a la participaci6n femeni
na en actividades socio-culturales fuera del hogar, lo que -
ha sido superado actualmente, gracias a la influencia de la 
educaci6n formal, las normas y patrones de vida urbanos lle
vados hasta la comunidad por los migrantes y, en menor grado, 
los medios masivos de comunicaci6n (destacando la radio, la 
televisi6n y la "literatura vulgar") . 

Con todo lo anterior, de la poblaci6n total de Zoogo-
cho (incluyendo inmigrantes) sólo el 29.49% pertenece a este 
monoling6ismo, cada vez m!s caduco, y el 70.51% conoce la ··
lengua nacional, incluso hay una fracci6n· de los inmigrantes 
que la practica como lengua exclusiva. 
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l) Instancias de la expresión 

Entre los oriundos, el lenguaje de uso com~n (cotidia
no) es el zapoteco, con sus caractertsticos modismos (metAf2 
ras), el cual se desliza libremente dentro y fuera de los n~ 
cleos familiares, teniendo siempre el cuidado de no incurrir 
en expresiones vulgares cuando se tiene un receptor (pllblico 
o individuo) de poca confianza o de otro estrato social. De 

la misma forma todos los cargos de carScter civil y religio
so se ejercen utilizando esta lengua, salvo en casos especi~ 
les (cuando se trata con personas de habla castellana), sin 
embargo, toda la docurnentaciOn que se formula en cada puesto 
se hace acorde a la gram&tica española. 

Se usa la lengua autóctona cuando se trata con vecinos 
de otras comunidades, siempre y cuando sean de la misma ha-
bla. Para comunicarse con los emigrantes se hace por escri
to (cartas, telegramas y, en algunos casos, oficios) en esp! 
ñol y por tel~fono (los interesados recurren hasta la Cd. de 
Oaxaca para hacer llamadas "por cobrar•) en español y zapot~ 

có, generalmente a los residentes en la Cd. de M~xico se les 
habla en español y a los radicados en la Cd. de los Angeles 
California en zapoteco. 

Por su parte, los inmigrantes son los verdaderos prom2 
tares del castellano, tanto para comunicarse entre s1 como -
con los lugareños, y sin excepción para todas las llCtividades

clvicas y culturales, bajo las responsabilidad del personal 
docente. 

Ahora bien, los emigrantes participan de diferentes -~ 
formas en este proceso de castellanizaciOn, conforme a las -
caracteristicas de sus lugares de destino: el lenguaje en-
tre los radicados en la Cd. de Oaxaca, lugar de concentra--• 
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ci6n· de variedades dialectales, es predominantemente zapotecoi 

entre los residentes en la Cd. de México, centro eminentemen

te castellano, predomina el español, incluso cuando retornan 
a su comunidad de origen lo hablan entre st; y entre los mi-

grantes en la Cd. de los Angeles California, nación de habla 
inglesa, es preponderante el zapoteco. 43 sin embargo, en el se 
no de sus respectivas Organizaciones predomina el español. 

Por altimo, cabe destacár que, para las nuevas genera-
cienes, s6lo los hijos de los nativos conservan el zapoteco -

como lengua materna. 

c. La alimentaci6n 

La alimentaci6n no es muy dificil de conocer, ya que en 
su mayorta no tiene mucho complemento, es un tanto raquttica. 
Los habitantes de Zoogocho puede decirse que comen hasta lle

narse y entonces la descompensaci6n se encuentra en la dieta 
no balancead~. Todos sin excepci6n realizan las tres comidas 
diarias, generalmente la integran de tortillas, frijoles, chi
les y café, y por lo menos dos veces a la semana carne, deri
vados de la carne, pescado, huevo, arroz, verduras y algOn -
complemento como la sopa y las frutas, s6lo en casos especi~ 
les (en las fiestas sobre todo) el champurrado, atole blanco 

y tamales, el consumo de la leche es casi nulo. 

A pesar de todo, parece que el problema desnutricional 
no es de propor.ciones graves, pues la carne y el pescado son 
importantes en tanto suplen la deficiencia de protetnas que -
no se obtienen ~e los dem!s alimentos. 

Esencialmente los alimentos se obtienen de la agricul
tt ~a, animales domésticos y arttculos de manufactura indus-..:-

43 se sabe de varios casos de los migrantes que ya cono- . 
cen el idioma inglés. 
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tri~l (enlatados) , y para abastecerse de ellos son determinantes 

el mercado y las tiendas. .La preparaci6n de los mismos es mayo
ritariamente tradicional, y con respecto al combustible tenemos

que de las 190 familias: 183 usa exclusivamente leña; 4 leña y -
gas; y 3 exclusivamente gas. 44 

El proceso modernizador ha dejado atrás varios alimentos de 

origen indígena: una especie de totopos (fana'), especialmente -
para los "viajeros" y los fieles que cumplían mandas o promesas
(de carácter religioso) a lugares lejanos como Juquila, "Santua

rio" (Veracruz), etc.; "bolitas de masa" (bxochj.e'); y otras de

fácil preparación y baja calidad, debido a la falta de recursos
económicos y de conomientos de guisos variados. En cuanto a be
bidas: en los hogares reinaba el café y, como ya se mencion6, -

ocasionalmente el champurrado y atole blanco; 45 a::rno refrescante el 

pozorque (pa.zonga), el agua de masa fementada (cua zichje'=masa aceda) y el 

44 Antes de que llegaran a estos lugares los fósforos, el -
fuego se obtenía de las yescas (friccionando dos piedras especia
les para producir chispas y teniendo preparada la materia en ---
donde caen éstas, generalmente algod6n, que después de soplarle-
un buen rato produce el fuego). Era coman ver a la gente trayen
do el fuego de una casa a otra cuando se les acababa la brasa, és 
ta se conservaba porque era dificil obtenerla constantemente ---= 
(existe la versi6n de que llegaron a comisionar a una persona pa
ra conservar una brasa pablica en.donde los particulares iban por 
la suya cuando se les apagaba), 

45 Cuando todav!a no se conocía la panela (mucho menos el -
azacar) y el caf~, la bebida principal era el atole blanco o de -
nixtamal (sin endulzar). No se sabe realmente cu'ndo empezaron a 
tomar el café, en Berg, 1974: 57 se menciona que es~e producto se 
introdujo a la región en el año de 1883, acerca de la caña de azQ 
car no se precisa la fecha de su explotaci6n, sin embargo, se --= 
afirma que a partir de 1927 se empezó a cultivar en Zoogocho 
(Ibídem: 217), aunque anteriormente ya se consumía la panela que
entraba de la "Rinconada". 
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pinole (yez~e'panel); y embriagantes el tepache (zu'o) y el -

mezcal. A ra!z de los movimientos migratorios tene111os ya •• 
aguas frescas, refrescos y sobre todo cervezas, y recienteme~ 

te los brandys como bebida de mayor categor!a. 

En estos cambios el indígena sufre la extracción de va

lor en gran escala, con los recursos económicos que despilfa
rra, en forma incontrolable, reproduce el capital de las gra~ 
des empresas (principalmente refresqueras y cerveceras), casi 
todas transnacionales. 

d. La indumentaria 

Cuando todav1a no entraban en la región productos indu! 
triales, las unidades familiares tej1an su propia tela y con

feccionaban sus prendas de vestir. Para los hombres: cot6n • 
(camisa de pecho cerrado con magas de tres cuartos y cuello -
circular simple) , "calzón cruzado", sostenido con un ceñidor 
(faja), toda la ropa es blanca, no se sabe si usaron sombre-
ros y calzados. Para las mujeres: túnicas, faldas sostenidas 
con un ceñidor, rebozos y calzadosde ixtl~, en un principio -

todas estas prendas eran blancas, luego, empleando colorantes 
naturales (vegetales y animales),· se tiñen los ceñidores de -
morado. Para cubrirse del fr!o, ambos sexos usaron indistin
tamente la cobija y el gab!n, elaborados con lana de borrego. 

No hab!a mucha diferencia de indumentaria con vecinos de 
otros pueblos de la región. 

Cuando entraron productos de no fabricación local, el -
tejido de cintura se redujo a la elaboración de ceñidores, c2 

bijas y gabanes, siendo sustituido por la manta proveniente -
de la f!brica XIA. El tipo de indumentaria masculina sigui6 
siendo el cotOn, el "calz6n cruzado" y el ceñidor blancos, --
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usando ya sombreros de lana de diversos colores y huar~ches -

de piel. En cambio, en la de las mujeres hay notables modifi 

caciones: una tanica más elaborada y bordada con seda sinté

tica de mültiples colores (conocida corno "camisa de manga cor 

ta"), falda frondosa y ceñidor de seda de gusano teñido de c2 

lor pürpura (colorante industrial) , rebozo blanco, huaraches 

(cacles de ixtle con talones de piel) y adornos en las tren-· 

zas con listones de vistosos colores de mercería industrial, 

siendo todavía predominantes la cobija y el gabán. Esta es -

la indumetaria peculiar de Zoogocho. 

El impacto del urbanismo en la forma de vestir toma --

fuerza a partir de la década de los años cuarentas: para los 

hombres aparecen los pantalones, las camisas, los sombreros de 

palma y, en casos especiales, paliacates en el cuello: para las 

mujeres, la tela de color (rayada o floreada) en vestidos, -

blusas y faldas, los rebozos negros de fábrica y los huara--

ches de piel con adornos ("sandalias"): y para ambos sexos de 

terminadas chamarras y suéteres. 

La modernizaci6n del vestido tuvo un desarrollo más ace 

lerado a partir de la de6ada de los años sesentas, cua~do la 

diversidad de estilos en la ropa y calzados lograron un total 

predominio en los j6venes y menores. Durante el per!odo que 

va de 1970 a 1980, las modas de las grandes urbes se transpor 

tan a la juventud de Zoogocho y de. la regi6n: en los hombres, 
chamarras deportivas, tenis norteamericanos, cabello largo,-

etc. 1 y en las mujeres, pantalones, cabello corto, etc. 

Actualmente, s6lo las mujeres de edad avanzada conser-
van la indumentaria de manta en buena parte, calzados, rebo-

zos y abrigos ind!genas e industriales i~distintamente. 
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. LA INDUMENTARIA EN ZOOGOCHO, OAXACA1 EN 1980 

Indumentaria Nº de mujeres que la usan % 

Antigua 42 10.05 
T!pica 20 4.78 
Semirnoderna 27 6. 46 
Moderna 329 78. 71 

Total 418 100.00 

Consideramos antigua la tanica rudimentaria, falda -
frondosa y ceñidor de color morado o rojo; ttpica, la tani
ca bordada (camisa de manga corta), falda frondosa y ceñidor 

de color parpura; sernimoderna (en transici6nl, la que s6lo 
conserva la tanica ttpica; y moderna, la que ya no conserva 
ningdn rasgo de indumentaria indtgena. En cuanto a la edad, 

tenemos que la antigua la usan las mujeres mayores de 60 -
años de edad, la t!pica y la semimoderna de 35 años de edad 
en adelante, y la moderna principalmente las menores de 35 
años. 

Entre los hombres de Zoogocho ya no encontramos indu
mentaria indtgena, si bien los adultos siguen usando sombre 

ro (proveniente de la Ciudad de Oaxaca) y huaraches, ~stos 
ya no son elementos distintivos, ya que en cualquier parte 
de la regi6n encontrarnos personas con estas caractertsticas. 

e. La habitaci6n 

Aqut debemos entender por habitaci6n la casa destina
da a vivienda, provista de lo m!s elemental para las nece
sidC'ies de ,la famil1a que en ella forma su hogar, lugar do!!_ 
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de reina una administraci6n cooperativa y el diario cultivo 
de los intereses y valores humanos más Íntimos; los del 

amor conyugal, las relaciones sexuales, el nacimiento y --
crianza de los niños, el mantenimiento econ6mico, etc., y -
es el lugar de respeto,. de cuidado de la salud y de la edi

ficaci6n moral y adiestramiento de las normas y patrones de 
vida sociales aprobados por la comunidad. 

En esta parte vamos a centrarnos exclusivamente a -
lo que se refiere a contrucciones materiales, rn~s adelante, 
en lo correspondiente a familia, abordaremos su valor so--
cial. 

1) Domicilios particulares 

Lo que recuerdan los pobladores es que, en un princi
pio las casa-habitaciones en Zoogocho estaban hechas de pa

red de carrizo y/o madera con techos de hojas de pino y lu~ 
go de zacat~ (hojas) de caña de azacar. Estas construccio
nes rasticas, generalmente cuartos redondos, llamadas "ran
chos", fueron mejoradas, cuando algunas familias empezaron 
a emplear el adobe para las paredes y, en muy contadas ca-
sas, techos de tejas acanaladas de barro cocido y carrizo. 

A mediados de la década de los años treintas empieza a pre
dominar el techado de tejamaniles (tablas muy delgadas de -
aproximadamente 50 cm. de largo por 15 cm.de ancho cada pi~ 
za), provenientes de los mismos pueblos de la regi6n, prin
cipalmente de Yalina. 

A partir de 1945, se dan cambios sustanciales en las 

construcciones, gracias al ingreso obtenido por los brace-
ros, muchos de los ranchos fueron sustituidos por la ~a&a • 
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tlplca, construidas de muro de adobe y cimientos de piedra, 
techos de dos aguas de tejas y carrizo, piso de tierra y 

puertas de madera, en "cuartos redondos" (una sola pieza P!, 

ra todas las funciones) o en una casa~habitación (cuarto y 

corredor) y cocina separada por un pequeño patio, teniendo 
como muebles algunos bancos de madera de una sola pieza, -
una mesa y algunas sillas. 

Al empezar su curso la d~cada de 1960, el matiz de -
las construcciones cambia; una casa que podremos llamar 6e
mi-modeAna baja, se conservan muros de adobe, piso de tie-

rra, pero con techos de láminas galvanizadas y madera, y -
distribuci6n en cocina, patio y casa-habitaci6n (corredor y 

por lo menos dos cuartos), con sillas mesas y camas de made 
ra. 

El tipo de casa 6emi-mode~na alta se empieza a cons-

truir a fines de la d~cada de los años sesentas y princi--
pios de la de los setentas, es de construcci6n pulida y pi!!. 
tada, cuyos materiales son: tabiques, tabicones o adobe, V!, 

rillas, cemento, láminas (galvanizadas o de asbesto), piso 
de cemento o adoquinado. Se compone de una casa-habitación 
con distribución de cuartos, corredor y cocina (anexa o se

parada) y un patio. Algunas cuentan Y.ª con tomas dornicili!. 
rias de agua potable y servicios sanitarios, y tienen como 

mobiliario: sillas, mesas, camas (de madera o metal), pri~ 
cipalmente. 

De las m!s recientes son de con6tAuccl6n mode~na, al
tamente urbanizada, la mayoría son de dos niveles y bien -
amuebladas, cuyos materiales son: tabiques, tabicones, vari 
llas, cemento; techo de loza y el piso de cemento; loa cua~ 
tos y cocina bien distribuidos, con todos los usos necesa-
rios para los habitantes, servicios sanitarios y otros. 



La mayor1a de las casas, sin distinci6n de tipos, -·· 
cuentan con sitios destinados a animales y plantas y, por 
la orientaci6n de sus puertas y ventanas, tienen buena ilu· 

minaci6n y ventilaci6n. Sin embargo, ningün solar est! ba! 
deado, pues no existe la costumbre o necesidad de hacerlo -

por el respeto a cada una de las colindancias, y tambi~n -
por las medidas desproporcionadas y suelo escabroso que no 
lo permiten. 

Conforme a nuestra tipología anterior, la distribu--
ci6n de las 190 habitaciones en la actualidad es la siguie~ 
te: 

HABITACIONES EN ZOOGOCHO, OAXACA,EN 1980 

Tipo Nº de habitaciones % 

Típica 46 67 35. 26 

Semi moderna-baja 57 30.00 
Semi moderna-alta 38 20.00 
Moderna 28 14.74 

Total 190 100.00 

Hasta por el año.de 1960 la importancia de las habit~ 
ciones para la determinaci6n de los estratos sociales era -
todavía muy considerable, actualmente esta distinci6n ya no 
tiene mucho valor, lo que s! es evidente es que mientras -
más alto es el grado de penetraci6n de ingresos del exte--
rior m!s alto es el grado de modernización .de las habitaci~ 
nes, dependiendo del tiempo que se emigra y del ntlmero de -
emigrantes en cada unidad dom~stica. 

46 oe este tipo encontramos 10 "cuartos redo~dos" ---
(5. 26%) y 57 que tienen una casa-habitaci6n y cocina (30\). 
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2) Casas y edificios pQblicos 

Tenemos en primer término, por antigüedad, a la .iglesia 

principal, que es una reconstrucci6n de cuya fecha no tene

mos dato alguno, es de una arquitectura indetel'.rninada, proba

blemente de siglo pasado, cuyos muros son exclusivamente de 
piedras, su techado fue cambiado de tejas a láminas galvani 

zadas en 1957, inmediatamente sus campanarios y fachada fu~ 
ron -reparados, su piso es de mosaico desde mediados de la -
década de los años sesentas, y conserva un retablo colonial 

incompleto de estilo barroco (alrededor de 1960 tambi~n fue 
ron construidas las casas que sirven de cocinas pQblicas de 

construcción t1pica): la galería principal en 1962, piso de 
cemento, pilares de concreto y techo de láminas galvaniza-
das; la Escuela Primaria local completa de 1964 a 1966; la 
reconstrucci6n del INTERNADO de 1965 a 1967; altamente mo-

derna; locales comerciales y cancha deportiva (frente al -
palacio municipal) de 1968 a 1969, de construcción moderna; 
el edificio para servicios pQblicos en 1971, construcci6n -
moderna; de dos niveles (en la planta baja, la Administra-

ción de Correos y la alta la Administraci6n de Telégrafos); 
el Palacio Municipal en 1974, construcción moderna de dos -
niveles (locales comerciales en la planta baja y el Ayunta

miento en la alta): el edificio para locales comerciales, -
moderno de dos niveles (a la derecha del Palacio Municipal) 
en 1975; el edificio para el funcionamiento del mercado en 
el lapso que va de 1976 a 1977, moderno de tres niveles; el 

edificio para locales comerciales (frente a la iglesia, di
rección izquierda) en 197.8, construcción moderna de dos ni
veles; el local comercial anexo al edificio de servicios p~ 
blicos (construcci6n moderna) y la clínica IMSS-COMPLAMAR -

(moderna) en 1979; y el. edificio para locales comerciales y 
servicios sociales (frente a la iglesia, dirección derecha) 
en 1 980, construcción moderna de dos niveles (en la planta 





ACOTACIONES DEL CROQUIS DEL CENTRO DE ZOOGOCHO, OAXACA. 1980 

l Palacio Municipal 
1 a Tiendas 

1 b Cárcel 

1 c Casas públicas 

2 Cancha deportiva de básquetbol 
2 a Tiendas (incluyendo la de la CONASUPO) 

3 Tiendas 

4 Mercado 
4 a Tiendas 
5 Galera principal 

6 Administración de Tel€grafos 
6 a Administración de Correos 
7 Tienda 
B Fonda 
9 Casa particular 
10 "Curato" 
11 Iglesia 

11 a Sacristía 
12 Casas para las festividades religiosas, µCocinas" 
13 Locales comerciales 
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13 a Baños públicos (W.C. y regaderas) y molino de nixtamal municipal 

14 Locales comerciales 
15 Escuela Primaria Rural Federal "20 de Noviembre" 

16 Tiendas 
17 Molino de nixtamal particular 
18 Agencia de la Comisi6n Federal de Electricidad 
19 Casa particular 

20 Habitaciones de los maestros 

NOTA.- La mayoría de las construcciones son de tipo moderno, -
y las que fueron edificadas de 1976 a la fecha cuentan con planos es
tructural s y arquitectónicos, proyectados por especialistas del lu-
gar. 
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baja funcionan: el molino municipal y los baños pOblicos, -

incluyendo servicios sanitarios, y en la alta, locales co-

merciales). 

f. La familia 

La familia es la institución social básica, en la que 

uno o más hombres viven con una o más mujeres en una rela-

ci6n sexual socialmente aprobada y más o menos permanente, 

con derechos y obligaciones tambi~n socialmente reconocidos, 
juntamente con sus hijos. Esta unidad comprende solamente 

a individuos emparentados por los lazos del matrimonio y de 

la sangre, y tienen corno funciones primordiales, además de 

la relaci6n social, la procreaci6n y la socializaci6n de la 

especie, la solidaridad y la protecci6n, el sostenimiento -

económico y la transmisión cultural. Por lo que, es unidad 

de producci6n y reproducción a la vez. 

En las comunidades de economía campesina, hay siste-

mas institucionales propios que determinan la existencia, 

regulando las funciones de cada familia, haciendo de ella -

un agente de reproducci6n f!sica y social particular. En ca
da canunidad encontramos peculiaridades que responden al ti

po de familia conforme a su: ll estructura. En su aspecto 

formal, la familia se instituye por medio del matrimonio, -

que es la instituci6n social reconocida que une en casamie~ 

to a personas de sexo opuesto y que puede ser monógamo, en 

el cual un s6lo var6n está unido a una sola mujer, o pol!g~ 
mo, en el. cual existe una pluralidad de maridos (poliandria) 
o una pluralidad de mujeres (poliginia) • Esto- determina el 
estado civil de los individuos (solteros, casados, en unión 

libre, viudos o divorciados), su interacción y participa---
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ci6n para la cohesiOn social. Para ejercer la autoridad o 

dirigir los as~ectos organizativos, hay familias que tienen 
al frente a mujeres, madre o jefe femenino, (familia mater
nal), concierto grado de subordinación del varón a los pa-

rientes de su mujer¡ y familias que tienen al frente a hom
bres, padre o jefe masculino, (familia paternal), con rela
tiva subordinaci6n de la esposa y de los descendientes. Es 
ta relación est§ en función a las relaciones de producción 

(históricamente determinadas), en un principio, en donde -
predominaban las actividades domásticas, existían familias 
maternales y en donde predominaban las agrícolas, familias 

paternales. Conforme se desarrollaron las sociedades cla~
sistas se fueron consolidando las familias paternales. Con 
relación al lugar de residencia de cada familia recián for
mada, podernos identificar a un matrimonio patrilocal, cuan 

do residen con el padre del marido: virilocal cuando resi-
den en la casa del esposo: y matrilocal, cuando residen en 
el hogar de la mujer o de sus padres o parientes. Corno pu~ 
de notarse, lo anterior no se da al margen de las relacio-

nes de parentesco: 2) dimensi6n y desplazamiento. En 
cuanto al tamaño de las familias, generalmente encontramos 

tres tipo: familia nuclear o estricta, formada por los esp~ 
sos con sus hijos exclusivamente: familia extensa, formada 
por varias familias emparentadas entre sí, especialmente -

las integradas por un hombre y sus hijos o por una mujer y 

sus hijas, y que habitan en una vivienda coman de gran tam! 
ño o en un grupo de viviendas más pequeñas: y familia com•
puesta, que comprende dos o mas familias estrictas, no emp! 
rentadas entre sí, que utilizan una vivienda comOn. El ta
maño de las familias estS en función a factores como: segur~ 

dad, experiencia laboral, grado de dependencia, ralaciones 

de producción, etc, En cuanto a desplazamientos tenemos, -
por un lado, la familia endogámica, integradas por elemen-
tos de un mismo grupo social (tribu, comunidad, etnia , etc.~ 
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y, por otro, la exogámica, que desborda las restricciones -

de la endogámica, es decir, se desplaza fuera de los l1mi-

tes de determinados vínculos de relaci6n, localmente defini 

dos. Estos desplazamientos están determinados por los int~ 

reses y exigencias socio-econ6rnicos de cada grupo social en 

que se registra, vinculado a una sociedad global determina
da. 

En la comunidad de Zoogocho, las relaciones entre los 

individuos se desenvuelven' de manera sincera, sin mayores -

complicaciones, en la medida en que se da el trato corres-

pendiente a la familia, por lo tanto, la forma de conducir

se de las gentes está regida por el respeto reciproco de f! 

milia a familia. 

Los hijos como reproducci6n de la especie y, por ende, 

de la fuerza de trabajo, contribuyen desde muy temprana 

edad al trabajo familiar, al grado que van creciendo van -

especializándose en actividades propias de su sexo (las ni

ñas en las labores domésticas y los varonesen las agrícolas, 

de igual manera en las actividades secundarias, por ejemplo: 

los oficios y las artesan!as) , siguen siempre la ocupaci6n 

de los padres. aunque posteriormente unos tienden a cambia~ 

El padre ejerce autoridad familiar suprema, para quien exi~ 

te respeto estricto que se inculca a los hijos desde su más 

tierna edad, igualmente se conserva gran respeto a la madre 

quien es la respondable del hogar. 

El n~mero de hijos afecta palpablemente a la econom!a 

familiar (la manutenci6n de uno no es igual a la de muchos). 

Si bien es cierto gue éstos participan en el ingreso fami-
liar, lo hacen hasta alrededor de los 15 años de edad, que 
es cuando realmente empiezan a desarrollar labores producti 
cas, ya sea para si o vendiendo su fuerza de trabajo, en --
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otros términos, los hijos desde su nacimiento hasta los 15 

años dependen de los ingresos de los padres, ~stos, durante 

este periodo, tienen que multiplicar sus esfuerzos para ha

cer sobrevivir a los elementos de su familia. A partir de 

la contribución de los hijos se incrementa el ingreso fami

liar y la situaci6n se torna mis próspera, los iefes da fa

milia, además de ya no mantenerlos, se benefician con este 

incremento, por lo menos hasta que estos nuevos contribuye~ 
tes se independizan, ya sea dentro o fuera de su comunidad -

(se casan o emigran). Una vez quedándose soloslos padres o 
se enviudan, y sobre todo cuando ya no son productivos, se 

reincorporan a la unidad familiar de uno de sus hijos. 

Por su parte, tarnbi~n el sexo influye en la determina 
ción del ingreso familiar. Es innegable que mujeres y.hom

bres son productivos, pero si la actividad básica ea la 

agricultura, hay una mayor demanda de fuerza de trabajo mas 

culina, esto aunado al hecho de que las mujeres se indepen
dizan antes que los hombres (generalmente se casan j6venes, 

el promedio de la diferencia de edades entre los c6nyuges -

es de 4 años) , favorecen a las familias que procrean mayor 

nt1mero de hijos que de hijas. 

Tenemos un total de 190 unidades famili.ares, instituf 

das por el matrimonio legal y ritual en su gran mayor!a, s6 

lo un nt1mero reducido por la unión libre. El matrimonio por 

una sola ley es inexistente, por un lado, el civil no pres

cinde del religioso, por la g~an importancia que ejerce es
te Qltimo en la comunidad, y, por otro, para celebrar la ce 
remonia religiosa, la iglesia requiere forzosamente el con

trato civil, por lo que, existe una estrecha corresponden-

cia entre ambas leyes. Sin embargo, en su aspecto funcio-

nal, una unidad familiar es oonsiderada nás cxroo unidad do-
més~ ica (hogar formado por un conjunto de individuos que se 
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dependen econ6mica y socialmente, incluyendo los mozos, si! 

vientes o pupilos temporales o permanentes) que corno unidad 

de matrimonio, en el sentido de que tienen la misma acepta

ci6n (iguales derechos y obligaciones) en la comunidad, in

dependientemente de su forma. 

Ahora bien, para señalar los otros aspectos de las -

unidades familiares, es menester indicar la influencia que 

en ellas ha ejercido la migraci6n. 

1) Migraci6n y estructura familiar 

Desde tiempos inmemoriales han existido en Zoogocho 

unidades familiares extensas y nucleares. Al integrarse 

una nueva familia, inicialmente se forma una unidad extensa, 

en el sentido de que se habita con los padres del var6n (p~ 

trilocalidad) o, cuando es hija ~nica, con los de la mujer 

(matrilocal), con el fin de obtener el. apoyo necesario en -
su etapa de formación: experiencia en el proceso productico 

y en el cuidado y atención a los hijos: y una base econ6mi

ca, en especie o dinero. Relación sumamente necesaria por

que se casaban a muy temprana edad, y su duración es de dos 

años minimamente (a menos que se case otro de los hermanos 

o que Jos c6nyuges se sientan capaces de formar su familia 

nuclear) . Cuando uno de los cónyuges es hijo Onico tiende 
a permanecer con sus padres, en familia extensa, hasta que 

éstos mueran. De ahi que la familia, por su dimensión, ti~ 

ne que ser primero extensa y luego nuclear. 

Hay casos excepcionales, donde se tornan nucleares 

desde un principio, debido a que los c6nyuges se sienten ca 

paces de funcionar como tales, o que los padres no están de 
acu,rdo con la formación de la nueva pareja, en términos de 
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selectividad, ya que se tiene la costumbre de seleccionar a 

los c6nyuges por su descendencia, donde juega un papel de-

terminante el "status" econ6mico y social (riaueza material 
y abolengo o prestigio social). Esto filtirno constituye un 
factor determinante para que ciertas familias alcanzaran un 
rango elevado dentro de la comunidad, subyugando a la mayo-

r!a. A continuaci6n ~resentamos algunos eiernplos, en la --
lengua oficial y local: 

Familias prestigiadas Familias subyugadas 

Beltrán Ben e Yel' Cervantes Ben e Van te' 
Gabriel Yanco Crit6bal Xtob 

Cruz = " Billo' 
González Pansho' Fuentes " Miel' 

Gabriel " Doz Manzano K!n Gregorio Cor 
Mendoza Gas he Hernández Rnant 

Lázaro " Biel' Montes " Náhz Méndez = Ment 
Morales More! Mendoza = Doz 
Poblano Pan Mendoza Lash'.30 

Montaña Pan 
Ram6n (Ramos) Láshe Montes = L!ka 
Salvador· Len Nicolás Xán 

Pascual :Jel. 
Pérez Liz 
Pioquinto = Oúnto' 
Sebast!an = Xab 
vr.C:tor = " Xlon 
Yescas = " Lexke 

Los descendientes de cada familia tienen lazos estre
chos que parecen formar una unidad extensa, aun cuando vi-
ven en familias separadas. 

Con la migraci6n empieza a sufrir serias modificacio
nes la estructura de las unidades familiares, principalmen
te a partir de la década de 1950 con la migraci6n pennanen
te. Al salir cualquiera de su elementos, la familia se ---
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vuelve incompleta: cuando sale el jefe, se vuelve maternal 
y, con esto, se desequilibra la direcc16n del proceso pro-
ductivo; cuando sale el hijo (o hija) dnico se da una redu~ 
ci6n a familia mínima (un hombre y µna mujer) o, cuando se 
trata de hijo "extramatrimonial", a mujer solitaria; cuando 
emigra el jefe de una familia joven, generalmente la mujer -
(con sus hijos cuando los tiene) se reincopora a la de los 
padres de cualquiera de los dos, dando lugar a una familia 
extensa incompleta; y cuando emigran hijos solteros y pos·
teriormente se casan o consiguen hijos en el lugar de destl 
no que lueqo, por razones obvias, los envían a su comunidad 
de origen, bajo la tutela de los familiares más cercanos, -
originan tambi~n una familia extensa incompleta. 

En la actualidad encontrarnos 214 habitaciones en Zoo
gocho, de las cuales 190, o sea un BB.79%, constituyen uni
dades familiares y 24 (11.21%) est!n vac!as, lo que indica 
que ha habido emigraci6n de familias enteras. En el inciso 
correspondiente a "la poblaci6n" (vid 6up~a) hemos señalado 
que han emigrado cuarenta y siete f¿¡milias enteras~7 las -
cuales se han dirigido hacia los tres principales lugares -
de destino': 20 a los E.E.U.U., 19 al Valle de México, y 8 a 
la Cd. de Oaxaca; adem!s, de los que salieron solteros de -
Zooqocho, se han formado otras 20 9 familias ( ~caa y

exog!micas): . 89 en los E.F:.u.u., 95 'en el Valle de M~xico, 
y 25 en la Capital del Estado. 

47 ta diferencia entre el número de familias emigradas y de 
habitaciones desocupadas estriba en el hecho de que va·
rlas familias nucleares se desprendieron de las extensas 
para emigrar. 
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UNIDADES FAMILIARES MIGIIANTES DE ZOOGOCHO EN 1980 

Lugar de Fanilias % Fani lias formadas % Sur a % destino anigradas en el exterior 

U.S.A. 20 (42.55)* 1 .e1 89 (42.58) 34 .37 109 42 .se 
v. de r-:ex. 19 (40. 43) 7 .42 95 (45. 46) 37 .11 114 44.53 

Cd. oax. G (17.02) 3.13 25 (11.96) 9.76 33 12.89 

Suna 47 (100) lE. 36 209 (100) 81 .64 25E 100 

De acuerdo con el cuadro anterior tenemos un total oe 256 fami 

lias migrantes, que de una u otra forma influyen sobre las 190 ~ue -

pueblan la comunidad. De estas últimas, 143 (75.26%) cuentan con mi 

srantes y solo 47 (24.74%) no los tienen. En consecuencia tenemos 52 

familias maternales (27.37%), es decir, dirigidas por la madre. 

1n cuanto a su dimensi6n, las familias como unidades domésti-

cas se clasifican como sigue: 

TIPO DE UNIDADES DOMESTICAS EN ZOOGOCHO EN 1980 

'lipo ~º de unidades domésticas % 

Incompletas 46 115 60 .5 3 

hucleares 54 28.42 

Extensas 21 11.05 

Total 190 100.00 

* Los porcentajes entre paréntesis se obtuvieron con relaci6n

a la suma de la columna correspondiente. 

48 Considerarnos incompletas desde que, siendo nucleares o ex--
=nsas, les falta uno de los elementos hasta las que se co~ 

ponen de uno solo (solitarios que nunca han formado una fa
milia en si), de estos últimos: 4 hombres y 2 mujeres, cada
uno constituyendo una unidad. 
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Ahora bien, la localidad de las familias (residencia) se d~ 

ermina tomando en consideraci6n la preponderancia del sitio ~

~onde tienen su asentamiento, la que no debe entenderse ~olamen• 
te como propiedad del hombre o de la mujer, sino también como h~ 
~encia, es decir, si el solar se hered6 del padre o de la madre. 
Esto varia también con la movilidad de tipos; por ejemplo, cuan
do una familia, ·relativamente joven, es afectada por la migra~-

ci6n, y se refugia a la de los padres, se cubre de las caracte·
r!sticas de ésta (si era patrilocal y se incorpora a una ~atril~ 
cal, 16gicamente que cambia) y esto puede ser temporal o perma
nente. Por lo que, la localidad tambi~n depende del tipo de mi-• 

graci6n en el tiempo. 

Con base a lo anterior encontramos en nuest;o lugar de es

tudio una preponderancia de patrilocales, como se muestra a con
tinuaci6n: 

LA LOCALIDAD DE LAS FAMILIAS EN ZOOGOCHO , OAX ., EN 1 sao 

Tipos Nº de unidades familiares % 

Patrilocales 129 67.90 

Matrilocales 52 27.37 

Nuevas adquisiciones 7 3.68 

Rentadas 2 1.05 

SUMA 190 100.00 

Los nuevos valores y patrones de vida (urbanos que pe
netran en la comunidad rural, .como consecuencia de la migra---
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ción, modifican las demás instancias de la estructura fami

liar campesina: a partir de la mitad de la década de los -

años sese~tas se empieza a celebrar en Zoogocho las prime-

ras bodas suntuosas de matiz urbano, preconizadas por migra~ 

tes retornados de la Cd. de los Angeles California, U.S.A., 

y profesionistas y otros migrantes retornados de otros lug~ 

res de la Repüblica Mexicana. Por consiguiente, va perdien

do fuerza el matrimonio tradicional que, a grandes rasgos, 

consistía en que una vez hecha la propuesta, por los padres 

o del hijo, se discute la selección de la pareja y se proc~ 

de a: ll la petición de mano (por las noches). La primera 

vez van los padres solos a plantear el problema a los pa--

dres de la posible pare;a, y acuerdan una fecha posterior -

para la resolución definitiva (dándose un margen de tiempo 

suficiente para consultar a los principales del árbol gene~ 

lógico de la pretensa) . En esta segunda ocasión deben es-

tar presentes también los futuros componentes de la pareja 

y algunos familiares importantes de la mujer: 2) la pre-

sentaci6n ante el sacerdote (en su privado o curato) a sol~ 

citar la boda religiosa. Deben presentarse con sus respec

tivos padres y testigos, y con esto se adquiere el comprom~ 

so de satisfacer los requisitos de la iglesia (doctrina 

cristiana) ; 3) la presentación en la iglesia ("Entrada a -

la iglesia"). En una ceremonia muy significativa, por la -

mañana se presentan los novios con todos sus familiares y -

el "Consejo de ancianos" ("principales") a hacer un ofreci

miento (velas y flores) al Santo Patrono y .demás imágenes -

mediante un rosario especial, con este acto se consagran los 
lazos de parentesco ritual por afinidad. Mientras tanto se 

celebra en la casa del novio la convivencia para 1os prepa

rativos del ofrecimiento (comida y bebidas) que por la tar~ 

de se lleva a la casa de la novia, en donde también se vis-



108 

te de fiesta con los fa.~iliares y amistades. Esta ofrenda, 

aunque en menor medida, se repite al d!a siguiente para --

traer al novio que se hab!a quedado a prestar los servicios 
necesarios en la casa de su futura esposa¡ 4) la celebra-

ci6n del contrato civil, con el cual se considera insepara• 

ble la uni6n ante la sociedad; y 5) la boda religiosa, a~ 

to culminante. Después de la misa, se traslada a la casa -
del novio a festejar el matrimonio. 

Se ha desbordado el promedio de edad para contraer m~ 
trimonio (era de 18 años para los hombres y 16 para las mu

jeres) , superando también la visi6n de seleccionar a los -

c6nyuges por el ttstatus" socio-econ6mico, considerando 

otros factores más funcionales, de acuerdo a las necesidades 

de la realidad actual (cada vez más dinámica y compleja) c~ 

mo coincidencias y coordinaci6n de determinadas actividades 

o profesiones: aspiraciones y objetivos afines; etc. 

Estos cambios, por un lado, debilitan la diferencia-
ci6n de ttstatustt y, por otro, conducen a situaciones de de

sintegraci6n familiar. Se detectaron 17 casos de desinte-

graci6n, todos registrados después de 1965: 

CASOS DE DEStNTEGRACION FAMILIAR EN ZOOGOCHO EN 1980 

Tipo toma de decisi3n 
% 

toma ae aecisi5n % Suma % oor el hombre por la mujer 

separación 
conyugal 8 47.06 3 1'265 11 64. 71 

deserci6n 
familiar 49 4 23.53 2 1l ~ 6 35. 29 

Suma 12 70.59 5 29.41 17 100 ·ºº 

49 Se hace referencia a los hijos que se olvidan de los
padres, y este abandono familiar puede darse desde que se sale 
de la comunidad o después de un tiempo de haber emigrado. 
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El cuadro anterior nos revela que las desintegracio-

nes familiares son decididas mayoritariamente por hombres, 

relación que corresponde todavía al arraigo del machismo y 
la abnegación de la mujer tradicionales. 

A consecuencia de estas desintegraciones tenemos en -

Zoogocho 3 hombres solos y desamparados, 2 por separación -

conyugal y 1 por abandono; Y 6 mujeres, 4 por separación con

yugal y 2 por abandono (4 en Zoogocho, 1 en el Valle de Mé

xico y 1 en·u.S.A.). Por otro lado, tenemos que 5 hombres 

han reformado su vida, 1 en el Valle de México y 4 en U.S.A; 

y 7 mujeres viven con sus hijos, 3 en U.S.A., 3 en el Valle 

de México y 1 en Zoogocho; para el resto no se tiene dato -

alguno. 

Estas desintegraciones conducen a la transformación -

de la estructura social en su conjunto, adaptándola más a -

la expansión capitalista. 

g. La educación 

La educación es la acción de desarrollar las faculta

des físicas, intelectuales y morales, a través de la cual 

se transfieren o imponen a la generación ascendente las --

ideas acumuladas, las normas, los conocimientos, las técni

cas, en fin la cultura en general, de la sociedad. 

Este proceso, en el seno familiar se inicia desde la 

más temprana edad por la madre, luego, conforme va transcu

rriendo el.tiempo, se canaliza de acuerdo al sexo y edad, -

los varones siguen las pautas del padre y las mujeres las -
de la madre. Si bien es cierto que el padre es el jefe de 

la unidad familiar y ejerce la autoridad correspondiente, -
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la educaci6n maternal es determinante para la conf ormaci6n 

de los hijos, por ser ellas las que les dedican más tiempo 
o conviven m~s con ellos, 

Alrededor de los seis años se asiste a la Escuela, a 

la educación formal, donde se instruye profesionalmente con 

programas, m~todos y t~cnicas nacionales. Este tipo de edu 

caci6n se ernpez6 a dar en Zoogocho por el año de 1918, a ni 

vel municipal, es decir, cada unidad familiar aportaba men

sualmente cierta cantidad de dinero para pagar a un instru~ 

tor de la regi6n, asimismo los alumnos le llevaban víveres 

semanalmente (los lunes). 

Corno es 16gico, la introducción de un nuevo servicio 

provoca disparidades en la mentalidad de la gente. Por un 

lado, estaban los conservadores que se oponían a mandar a -

sus hijos a la escuela, argumentante que "para elaborar tor 

tillas o atender la cocina las mujeres no necesitaban estu

diar, ni para labrar la tierra los hombres, ya que (en el -

intercambio comercial} existen medidas de almud para maíz y 
frijol, etc., y no para las letras o conocimientos"¡ y por 

otro, los progresistas que promovían este tipo de educación 

(algunos de ~stos fueron instruidos en la población de Yal~ 

na a principios de siglo) . Los que llegaron a suplir a los 

intructores en sus ausencias, podemos considerarlos como -

"primeros maestros" de Zoogocho (en la década de los años -

veintes}, como Gregorio Montes, Nazario Martinez y Felipe -

Robles Morales. 

Al final se impusieron los innovadores y fue obligat~ 

rio que todos lo niños de seis años en adelante asistieran 

a la escuela, de lo contrario se les multaba con una canti
dad de dinero equivalente al salario de un día (aunque hu-· 

bir~on algunos conservadores radicales que prefirieron cu--
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brir la multa correspondiente que enviar a sus hijos a la escue
la). 

Alrededor de 1930 llega Don Aureliano H. Sol!s, originario 
de Tale a, Vil la Alta, gran maestro y político, cuya labor fue d! 

terminante para impulsar el proceso educativo en esta instancia

Y su participaci6n en pro de Zoogocho en los conflictos entre 
éste y los pueblos sureños por el mercado fue destacada. 

En la primera mitad de la década de los años treintas re-
torna a Zoogocho Don Rom~n Cervantes y Crist6bal, en calidad de

maestro municipal {que más tarde alcanzó el grado de maestro fe
deral) y desde entonces fungi6 como tal en su pueblo natal hasta 
el año de 1963, cuando deja de existir. 50 

En el período presidencial del Gral. Lázaro Cárdenas (ilu! 
tre promotor de la educación) se federalizó la Escuela Primaria

de esta localidad. Sin emba~go, tuvo carácter de escuela ambula~ 
te en el sentido de que no contaba con instalaciones propias, s! 
no s~ movía de un lugar a otro en locales improvisados (más
aún durante los primeros años hubo ocasiones en que las clases -

se impartieron debajo de un árbol). Pero los zoogochenses, aman

tes de la superación, ante la apremiante necesidad de un edifi-
cio escolar, si no adecuado por lo menos fijo, por medio del te

quio y con la primera aportación econ6mica de los migrantes, --

"braceros", iniciaron una construcci6n en 1945, misma que se ter 
minO hasta en 1951, ocupándose inmediatamente para la Escuela -
Primaria Rural Federal "20 de Noviembre". Empero, el 27 ·ae ---

SO Despu~s de haber sentido la dureza de los trabajos agrí
colas este ciudadano emigr6 de Zoogocho ya de edad madura, -
buscando la superación socio-cultural, que pronto,consi9ui6 para
regresar a ejercerla en su propio pueblo. 
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enero de 1952 llega el Internado de Enseñanza para Jóvenes Indí
genas "Gral. Lázaro Cárdenas" y la ocupa para sus instalaciones51 

quedándose la Primaria ya establecida nuevamente sin edificio -
escolar. 

La preocupaci6n por resolver este problema entre los pobl! 
dores y migrantes de esta comunidad fue c~da vez mayor, así alr! 
dedor de 1961 se fonn6 en el seno de la Uni6n Fraternal Zoogo--
chense en M~xico un "Patronato Pro-Escuela Primaria para Zoogo-
cho, Villa Alta, Oaxaca", cuyo objetivo principal fue gestionar
en coordinaci6n con la Autoridad Municipal, ante la S.E.P., la -
construcci6n de un edificio escolar adecuado, De esta forma lo-
graron que el Gobierno Federal, a trav~s del Comit~ Administra-
dar del Programa Federal de Construcci6n de Escuelas (CAPECE), -
con aportaci6n de mano de obra del pueblo, construye dos edifi-
cios con seis salones, direcci6n y sanitarios, a mediados de la
d~cada de los años sesentas instalaciones que actualmente siguen 
cumpliendo su funci6n. Inmediatamente (1965-67) el mismo CAPECE
construy6 los edificios que ocupa el internado (presupuesto fe-
deral íntegro). 

En cuanto a su carácter acad&nico, el proceso e~ucativo ha 
tenido grandes vicisitudes, en su fase inicial ( municipal ) -
se limit6 a castellanizar y alfabetizar a los meno--

51 Para el establecimiento de esta instituci6n fue determi 
nante la intervenci6n ,de los integrantes de la Uni6n Fraternal = 
Zoogochense en M6xico, quienes al enterarse de que el Internado
con sede en el municipio de Eloxochitlln de Flores Mag6n fantes
San Antonio Eloxochitl!n), Distrito de Teotitlln (del camino), -
se iba a trasladar a otro lugar, lo solicitaron para zooqocho, -
y al dar por satisfechos los requisitos, la Secretaría de Educa
ci6n Pdblica les dio su aprobaci6n. 
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res. Una vez federalizada (por 1935) incluye los programas 

y m~todos de la Secretaría de Educaci6n Pública, y de esta 

forma se incorpora a la política educativa oficial que per

seguía la integración nacional de los grupos indígenas me-

diante la enseñanza del español, la alfabetizaci6n y la im

partici6n de la educaci6n primaria universal. Proceso que 

fue impulsado aceleradamente durante el cardenismo. Sin e~ 

bargo, en Zoogocho los objetivos de esta política no se c~ 

plieron íntegramente, en unos años se cubrían los seis gra

dos y otros sólo tres; el nfunero de docentes varía entre 2 

y 4~ más aún con la llegada del Internado, (que abarcaba -

los tres últimos años de este nivel), su restricci6n fue de 

finitiva hasta tercer grado. Proceso que prevaleci6 hasta 
mediados de la década de los años sesentas, cuando en sust~ 

tuci6n del extinto profesor Román Cervantes y Crist6bal, en 

1963 llega para ponerse al frente de la Escuela, el Profr. 
Serafín Ortiz Hernández (originario de la población de Ta-

baá, Villa Alta), cuya labor fue determinante para consol~ 

dar esta educación: estricta castellanización (a pesar de -

su origen indígena) y aplicación de los programas y proyec
tos de la pedagogía oficial, que anteriormente se daban al 

libre arbitrio; promoción de actividades socio-culturales; 

unificaci6n de criterios con el pueblo para las peticiones 
a la S.E.P. de personal docente, instrucción completa y ed~ 

ficios escolares. Después de tres años (período que dicho 

Profesor prest6 sus servicios en esta comunidad) , la Escue
la Primaria Rural Federal "20 de Noviembre" ya estaba bien 

establecida con sus 6 grados respectivos, instalaciones ad~ 

cuadas y personal suficiente. El auge persisti6 hasta 

principios de la década de los años sesentas, de ahí empieza 
su decadencia, manifestada esencialmente en la mediocridad 
de los maestros, cuya ética profesional ha perdido su valor 

(i1 . .::apacidad cultural, falto de métodos pedagógicos, sin es 
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p!ritu de impulso alguno ni capacidad de or9anizaci6n, y s~ 
bre todo un alto !ndice de irresposabilidad) , lo que ac--

tualmente ha llevado a un profundo hundimiento, cuya conse
cuencia dltima se reduce a una semialfabetizaci6n y semicas 

tellanizaci6n. 

La Secretar!a de Educaci6n Pdblica respalda y propi-

cia esta crítica situaci6n, al aceptar los resultados defi
cientes, y trabajar con personal de bajo nivel (los pueblos 
de la región están llenos de los llamados "promotores", que 
mediante un pequeño curso de post-primaria, por parte del -
Instituto Nacional Indigenista, se les da este puesto, alg~ 
nos s6lo sirven para destruir la cultura indígena) . Todo -
es producto de la pol1tica oficial, las constantes reformas 
educativas no van enfocadas a solucionar los problemas so-
cio-culturales de las comunidades rurales, sino a legitimar 
la superestructura del sistema vigente. Parece que los re! 
pasables de esta política creen que modernizar al ind!gena 
es destruirlo, destruyendo su cultura'· cuando, para un pro
ceso de aculturaci6n, lo que se necesita es una intensiva la-
bor de promoción con profesores altamente capacitados y su
ficientes escuelas con instalaciones y niveles adecuados. 

Con respecto al Internado, no hay duda alguna de que 
6ste fue el agente modernizador m~s fuerte de Zoogocho y la 
regi6n concretamente. A mediados de nuestro siglo casi to
dos los pueblos de esta área carectan de instrucci6n prima
ria· completa (incluso muchos la desconoctan totalmente). -
Con el Internado, los niños y jóvenes de la regi6n (poste-
riormente de otros Estados como Veracruz y Puebla) que ha-
b!an t·enido la posibilidad de cursar los tres primeros gra

dos de la primaria tuvieron la oportunidad de concluirla --
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con becas de la Secretaría de Educación Pdblica (alimenta-

ción, uniforme, hospedaje y una prima para gastos persona-

les). Con esta Instituci6n se perseguía transformar la men

talidad, tendencias y costumbres del indígena, sometiéndolo 
a la enseñanza y capacitaci6n técnico profesional esencial

mente urbana y occidental, para sumarlo a la civilizaci6n -

moderna e incorporarlo íntegramente dentro de la comunidad 

social mexicana. Se impartía la instrucción te6rica y el -

adiestramiento para trabajos manuales (oficios y artesanía~ 

y agrícolas. 

Como es 16gico, el funcionamiento de estos centro de 

pende de la política oficial, para el caso que nos ocupa 

fueron dos los elementos claves de esta política: el pers2 

nal y el financiamiento. 

Desde su fundaci6n, el Internado ha marchado bajo la 

direcci6n de los siguientes profesores: 

Honorio Rodríguez Reyes 

Angel Vida! Flores 

Julio Olgu1n Bravo 

Arnulf o Jacinto Hernández 

Espiridión Lorenzo L!zaro 
Lucio Santiago Angeles 

1952-53 

1954-70 

1970-75 

1975-79 

1979-80 
1980-? 

Acerca del financiamiento no tenemos datos espec!fi-

cos, sin embargo, podemos decir que fue importante, en con
jugación con el primer elemento para el desarrollo de este 

proceso modernizador. Una vez superando la etapa formativa, 

a mediados de la década de los años cincuentas (período del 

profesor Angel Vidal Flores, auténtico agente de cambio) e~ 

pieza el auge de la modernizaci6n: difusi6n de müsica de t2 

cadiscos y luz eléctrica producida por un motor de combus--
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ti6n interna. Esta mdsica y el alumbrado pdblico (ocasional) -
fueron complementos de la celebraci6n de actos cívicos y ceremo

nias ~ás importantes del pueblo, dando lugar a un nuevo eiemento, 
el baile, de matiz urbano. En coordinaci6n con los progresistas

más entusiastas del lugar, el director de este Centro, llev6 a -

cabo una serie de actividades socio-culturales para el desarro-
llo de la comunidad: la fonnaci6n de la Orquesta "Alma Zoogo--
chense" del Barrio de San Miguel, misma que en su apogeo destac6 

por la regi6n, sin embargo, desde la primera mitad de la década
de los años sesentas ha estado perdiendo fuerza paulatinamente, 
a causa de la emigraci6n; la organizaci6n de eventos deportivos, 
en 1964 se celebra el primer Torneo Relámpago de Básquetbol (du
rante la fiesta patronal), improvisando una cancha en el Interna 
do, en donde participaron equipos representativos de la región, 
desde entonces hasta la fecha estos eventos se han estado repi•

tiendo anualmente¡ proyección de películas de índole socio-cult~ 
ral, etc. En el plano profesional, impulsó la educación post-pri 
maria, aprovechando el sistema de becas de la Secretaría de Edu

aaci6n Pdblica para j6venes indígenas, en cada ciclo escolar in
gresaba un buen ntlmero de hombres y mujeres de la regi6n a los -

Internados de Educación Secundaria y Normal principalmente, des
tacando el de Reyes Mantec6n y Tamazulapam, y también el de Pero 
te (en el estado de Veracruz). 

El auge era evidente: Los egresados estaban bien instruídos, 
capaces de enfrentarse a los problemas de la transición de la -
cultura indígena a la moderna en su momento inicial¡ la primera
generaci6n de profesores normalistasa principios de la década de 

los años sesentas; etc. Estos cambios repercutieron en la menta
lidad del ind!gena, otro golpe fuerte a la economía campesina, -
para muchos ya no hubo .confianza en ella para el porvenir, y la
enigraci6n caro alternativa cobró fuerza cada vez más, sobre todo la -

que podríamos llamar emigración estudiantil o profesional, la -
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causa inmediata ya no era económica como en los primeros m! 
grantes, m1s bien ya se buscaba una superación socio-cultu
ral de &tatu&. De ah! que en la actualidad, sin excepción, 
todos los pueblos de la· regi6n concretamente, cuentan con -
profesionistas y adolecen de un proceso de emigración aseen 

dente. 

A partir de 1970, este centro empezó a sufrir serios 
cambios desfavorables en sus objetivos, un proceso fuerte -
de decadencia, teniendo como causa a factores similares a -
los que arruinaron a la primaria "20 de Noviembre": perso-

nal desinteresado y de bajo nivel cultural, presupuesto in

suficiente y mal distribuido, además, un factor que le dis
minuyó funcionalidad fue que, los pueblos de la regi6n iban 
adquiriendo gradualmente su Escuela Primaria completa y re
ten1an su población escolar (aunque en la actualidad adn -

hay comunidades con Sem:f:o-Prirnarias solamente). 

En t~rminos generales, la educación rural ha pasado -

por varias etapas: la aculturación o modernización, que tr~ 
taba de desconocer o destruir la cultura indtgena: la cast~ 
llanización directa, que reconoce la necesidad de dotar a -
todos los mexicanos de una sola lengua nacional como medio 
de comunicaci6n; y, recientemente, la educación bilinqüe, -
que plantea la necesidad de impartir los conocimientos de -

la escuela primaria, incluso en primer lugar la alfabetiZ! 
ci6n, en sus primeros años, en la lengua vernácula del niño; 
En las dos primeras etapas, las comunidades ind1genas su--
frieron un proceso de destrucci6n cultural, los maestros que 
proven1an de otras partes de la RepOblica desconoc!an la -
lengua vern~cula y las costumbres locales. Para lograr la 
altima etapa se emplean maestros bilingües oriundos, en la 
med'da de lo posible, de las propias comunidades en las que 
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ejercen la profesión, sinembargo;la dificultad de este sis 

tema radica en que no hay material did!ictico suficiente en 
las lenguas ind1genas, en zapoteco, concretamente en el área 

de Zoogocho, es nulo. .Además, hasta la fecha los maestros 
bilingües no están todav!a suficientemente capacitados para 

esta tarea. En consecuencia, la educaci6n bilingüe todav!a 
no está funcionando. 

Los efectos del proceso educativo, en todos sus aspe!:. 

tos, se están sintiendo intensamente en nuestras comunidades i!!_ 
d1genas. El proceso "clesindigenizador" está dejando huellas 

profundas, destruye la cultura autóctona sin lograr inte--
grar al ind1gena al desarrollo global, lo que hace es some

terlo cada vez más a una dominaci6n cultural, para poderlo 

seguir subyugando. De esta forma se está logrando comb~ 
tir, aunque sea parcialmente, al monolingüismo zapoteco (c~ 

mo se menciona en el apartado correspondiente al idioma) y 
el analfabetismo: 

ANALFABETISMO EN ZOOGOCHO, OAXACA EN 1980 

··---sexo 
Edad··.'-.... 

lS - 19 
20 - 24 
2S - 29 
30 - 34 
3S - 39 
40 - 44 
4S - 49 
so - S4 
SS - S9 
60 - 64 
6S - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 
85 - 89 

Totales 

Hombres % 

1 o. lS 
1 o. lS 
1 o. lS 

1 o .15 
1 o. lS 
3 o. 46 

12 l. 84 
s o. 77 
6 0.92 
4 o. 61 

35 5. 35 

Mujeres % Totales 

1 
1 o. lS 2 
2 o. 30 3 
1 0.15 1 
2 o. 30 2 
4 0.61 s 

13 2.00 14 
30 4.61 33 
18 2.77 30 
10 l.S3 15 
12 l. 8 4 18 
10 1.53 14 

3 o. 46 3 

106 16. 25 141 

% 

o .·15 
0.30 
0.45 
0.15 
O.JO 
0.76 
2.15 
5.07 
4.61 
2.30 
2.76 
2.14 
0.46 

21. 60 
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Con el cuadro anterior, del cual se determinaron los 
datos relativos tomando como total el nllmero de nativos (650~ 
observamos que entre la gente joven y de mediana edad casi 
está abolido el analfabetismo, s6lo lo adolecen en mayor nQ 

mero las personas mayores de 55 años, sobre todo las de 60 
a 64 años. En cuanto al sexo, son analfabetas el 5.35% de 
hombres y 16.25% de mujeres, sumando un total de 21.60% de 
la poblaci6n nativa, el resto (de 10 años en adelante) sabe 
escribir y leer mínimamente. 

Ahora bien, el indígena, con la educación formal, ha 
aprendido a interiorizar los criterios dominantes y oficia

les, llegando de alguna forma y en ocasiones a menospreciar 

sus propios orígenes culturales. Con esto, se enfrenta a -
una situación contradictoria, con la educación tiende a re

nunciar a su identidad étnica, pero que su estructura so--
cial todavía la fortalece en muchos aspectos. Sin embargo, 

la "desindigenizaci6n" aan no es rotunda, en el sentido de 
que el individuo desempeña su papel como miembro de su comu 
nidad, y consigue tambi~n desempeñar el papel de ciudadano 
en la sociedad nacional. 

Con respecto a los migrantes, principalmente los que 
continuaron sus estudios en niveles medios y superiores, en 
su integraci6n al campo profesional, en muchos casos, lle-
gan a ser víctimas de una descriminaciOn étnica, siendo su 
identidad indígena un estorbo y un estigma, y esto conlleva 
a que algunos rechacen llana y completamente su identidad -
de origen, y para quienes el problema de la conciencia ~tni 
ca ya no es una preocupaci6n. Sin embargo, hay otros,. en -
nllmero creciente, que est!n redescubriendo su identidad 6t
nica y hacen esfuerzos, cada vez mayores, por reicatarla, -
alcanzando mayores ~xitos cuando aplican este proceso én -· 
las Organizaciones de Zooqochenses migrantes, en el Valle -



120 

de México y la Ciudad de Oaxaca fundamentalmente, 

h. La medicina 

El problema de la conservación y el restablecimiento 

de la salud ha sido autoatendido desde épocas inmemoriales. 

Antes del surgimiento de la ciencia médica, los conocimien

tos empíricos y las fantasías cobraron gran importancia, -

constituyendo la esencia de la medicina tradicional, conoc~ 

da en mayor o menor grado por todos los habitantes de una -

comunidad rural concretamente. Cada uno posee las plantas, 

animales y otros objetos de que se sirve para curarse, con 

práctica generalizada de ritos religiosos y mágicos. El -

miedo a la brujería alteraba constantemente el pensamiento 

y la conducta de la población; casi todos los infortunios y 

desgracias personales y colectivos se lo atribuían a la ac

ción maléfica de los brujos (bene falla' a= maligno que se 

cambia o se convierte en animal o "fuerzas naturales" como 

viento, lluvia, rayo, etc. para actuar sobre la vida de -

quienes desea perjudicar) , esta acción se da tanto dentro -

de una comunidad corno de una a otra, siempre motivada por -

la envidia. Para prevenir, contrarrestar o atacar estos -

fenómenos se recurre a otros brujos (benignos) que se sir-

ven de la religión para actuar contra los malignos: 2 De la 

misma forma era desarrollada y canalizada la superstición -

de que el diablo se lleva el alma o el corazón de la gente 

(entregado por los brujos, o cuando la victima no es cat6li 

ca) y muere de lo que científicamente se conoce como paro -

cardiaco. Sin embargo, la medicina clínica o de laborato--

52 La cualidad de brujo puede ser innata o adquirida por 
transmisión o por herencia. 
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ria desde que surgi6 ha estado cobrando cada vez mayor preponde

rancia en detrinentode la aut6ctona (de igual forma la visi6n -
más amplia de la realidad está combatiendo a las creencias) 53 . -

Puede considerarse esto como un proceso negativo en el sentido -

de que la medicina tradicional es conocida y dominada localmente 
y la moderna no; al destruirse la primera y no predominar la se

gunda (por falta de recursos econ6micos y culturales) el indíge

na se expone cada vez más a la pérdida de su salud, e incluso de 

su vida. El lugareño ya no tiene medicina propia pero tampoco 

dispone de la moderna en forma adecuada, carece de medicamentos, 

instalaciones y personal adecuado. Por la regi6n no hay doctores 

ni mucho menos Centros de Salud u Hospitales. 

Recientemente (a partir de 1979) el IMSS - COPLA1-1AR creó -

por la región una serie de clínicas, correspondiéndole una a --
Zoogocho (Unidad Médica Rural), Estas Instituciones han estado

prestando un servicio bastante precario. En realidad sus objeti

vos responden a intereses completamente ajenos, al frente la pl~ 
nificaci6n familiar, cuyos criterios no están definidos y no se

puede afirmar que los problemas de las comunidades indígenas se

deben a la explosión demográfica, más bien son próblemas estruc

turales del sistema vigente. Estas clínicas constituyen

indudablernente una farsa para los pobladores del campo: --

53 Es innegable que desde antes de 1930 ya se conocía la -
medicina moderna en Zoogocho y su área circundante, pero es de -
justicia reconocer que durante la década de los años treintas, -
el Profr. Román Cervantes y Crist6bal la hizo extensiva, dándole 
una aplicaci6n esmerada que result6 próspera considerablemente.
Después las tiendas llegaron adesempeñar la función de farmacias. 
Actualmente, a pesar de las creencias arraigadas que todavia con 
serva buena parte de la población zoogochénse, no encontramos fa 
milia alguna que no haga uso de los medicamentos clínicos. -
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sirven a personas que vienen de otros lugares de la Repdbl~ 

ca a prestar su "servicio social" a costa de la salud y vi

da de los campesinos; los llamados "doctores" o "enfermeras" 

no demuestran principio alguno de atenci6n a la gente, to-

man esta delicada disciplina corno una fuente de ingresos o 

medio para obtener un grado profesional; no tienen instala

ciones adecuadas ni medios para transportar a los pacientes 

en casos necesarios; carecen de instrumental quirargico bá

sico y medicamentos. Las personas se dirigen a las tiendas 

en donde s1 encuentran la medicina que necesitan y alguna -

indicaci6n que el tendero les proporciona, producto de su -

experiencia (es necesario mencionar, con mucho lamento, que 

la gravedad de la situación ha llegado al grado de que mu-

chas personas han sido rechazadas de la cl1nica y enviadas 

a las tiendas) . 

Por otro lado, cabe destacar la influencia de la medi 

cina moderna para la erradicación de varias enfermedades -

epidémicas y parásitos. Las campañas de patrocinio federal, 

principalmente las llevadas a cabo por la región durante la 

década de los años cincuentas, Campaña Nacional para la 

Erradicaci6n del Paludismo (CNEP) , lograron su objetivo y a 

la par combatieron en forma total la "pulga blanca", el "pi~ 

jo redondo" y otros seres pat6genos,S4 concretamente en el 

Sector Zoogocho. A continuaci6n se ilustra el reporte del 

primer "doctor" de la Unidad Médica Rural IHSS-CO~LA.MAR, en 

su primer año de funcionamiento, que revela el estado ac--

tual del problema de la salud en Zoogocho y algunos pueblos 

del Sector como Tavehua, Xochixtepec, Yohueche, Yatzachi el 

Bajo, Yatzachi el Alto, Zoochila, Zoochina, etc., en orden 

de prioridades: 

54 Cabe recordar también que con estas Campañas murieron 
gatos y gusanos de seda (animales domésticos productivos) • 
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Los padecimientos infecto-contagiosos. más frecuentes 

l. Faringitis aguda 

2. Amigdalitis aguda 
3. Parasitosis intestinal 
4. Amibiasis intestinal 
5. Rinosinusitis aguda 
6, Dermatosis 

7. Gastroenteritis infectocontagiosa aguda 

8, Conjuntivitis alérgica y bacteriana 
9. Otitis media bacteriana 

10. Infecci6n de v!as urinarias 

Padecimientos cr6nicos degenerativos 

l. Reumatismo articular 

2. Desnutrici6n primer grado (anemia cl!nica) 

3. Gastritis aguda 
4. Caries dental 
S. Tuberculosis pulmonar 

Causas de muertes frecuentes 

l. Cirrosis hepática 
2. lUnibiasis intestinal 

3. Obito fetal por D.C.P. (Muerte del feto por despropoE 
ci6n céfalo pélvica) 

4. C.A. de par6tida (Cáncer de las qlándulas par6tidas) 

S. Tlitanos 
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i. La masica y la danza 

Dos elementos imprescindibles en el folklore ind!gena lo -

son la música y la danza. En nuestra comunidad, la historia de -

la primera es, a grandes rasgos: En épocas remotas con silbidos, 

silbos de hojas y posteriormente con la flauta. Pero deseosos de 

la música de viento, a través del solfeo y con instrumentos ela

borados profesionalmente en las postrimerías del siglo pasado, -

los zoogochenses contrataron algunos músicos de otros pueblos 
circunvecinos para que les enseñaran este arte. viendo que de es 

to no se obtenía resultado positivo, Don José María González, a~ 

téntico zoogochense, emigró (no hay dato alguno hacia d6nde) con 

el firme propósito de alcanzar el dominio de la filarmonía, re-

gresando, alrededor de 1900, hecho ya un verdadero maestro de -

la mOsica, organiza una gran Banda Filarm6nica, de donde destac~ 

ron sus d1sc!pulos: Alberto Allende, Andrés Filiano y José Jaci~ 

to Morales (artistas de verdad) , ampliamente reconocidos por la

regi6n y otros lugares por donde fueron a organizar otras Bandas, 

y por donde recorri6 la suya en su apogeo, en calidad de compe
tencia (todavía en 1935 realizó una gira en la comunidad de San• 

ta Cecilia Nigromante, Playa Vicente, Veracruz). Estos recorrí-

dos llegaron a tildarse de política durante la ép'oca conflictiva 

por la disputa del mercado, al respecto, los ex-músicos que aún

viven coinciden: 

Cuando nos querían quitar la plaza, nosotros no sabíamos -
c6mo defendernos más que si nos daban de balazos a contes.
tarles, y cuando no había guerra íbamos a tocar a todas -
partes de gusto (voluntariamente) para ganar fama para ·-
nuestro pueblo, procurando dar lo mejor para que sepan que 
vive Zoogocho, hasta llegarnos a componer obras (música y -
letra) que hablan sobre esto. Así ganamos mucho apoyo (mo
ral). 

Cabe mencionar también que durante las primeras d~cadas de 

nuestro siglo, el Jefe Político (caudillo) residente en Villa Alta, 
ordenaba a todas las Bandas, que pertenectan a este Distrito, a -

reunirse en la Cabecera cada 16 de septiembre para ejecutar sus 

respectivas obras musicales, en son de concurso o compe~encia. 
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Dentro de la comunidad, los músicos ten!an un sitio espe~

cial, eran altamente respetados y considerados maestros (intele~ 

tuales) , algunos desempeñaron el papel de consejeros y guías es

pirituales (los grandes directores ya mencionados llegaron a di~ 

frutar de mano de obra gratis por parte de sus discípulos concre

tamente, en sus actividades agrícolas sobre todo En el "Sistema

de cargos", los músicos estaban exentos, por lo menos de los -
puestos menores de la jerarquía, y del trabajo comunitario (los

días de tequio eran ocupados por ellos para sus ensayos). Sin em 

bargo,los sucesores no lograron mantener el auge y empieza un 

proceso de paulatina decadencia desde la década de los años trein 

tas, mismo que se fue acelerando con los movimientos migratorios 

de la siguiente década ( durante el Plan Bracero, los músicos ya 

retirados por veje~ volvieron a ser activos para suplir a los mi 

grantes, principalmente en 1944 y 1945 ). 

El proceso migratorio iba en ascenso y su repercusi6n en -

la comunidad era cada vez más notoria concretamente en la Banda: 

la reducci6n de la población implicó también una reducción de -
las concesiones, los músicos que no emigraron fueron participan

do cada vez más en el Sistema de cargos; la demanda de mano de -

obra masiva en la construcción de obras materiales comunitarias

incorporó a los músicos al tequio; la constante relación con los 

elementos dotados de la cultura nacional (profesionistas y estu

diantes) disminuyó la importancia cultural de los maestros músi
cos y; la formación de la Orquesta "Alma Zoogochense" del Barrio 

de San Miguel fue decisiva para terminar totalmente con las con

cesiones. 

En los albores de la década de los años sesentas reinaba -

ya una fuerte competencia entre la Banda y la Orquesta (ambas a~ 

t6nomas), la cual culminó con la cancelación de les fueros comu
nales que disfrutaba la primera, cuando un ciudadano del Barrio

de San Miguel, en Asamblea General, ofreci6 los trabajos de la -
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Orquesta al servicio gratuito de la cornunidad55 • Despu~s de esto, 

en la primera mitad de la d~cada, la decadencia envolvió a las -
dos. Actualmente ya no hay producción musical, lo que hacen los

músicos es rescatar de alguna forma las obras de sus antecesores, 

quienes fueron capaces de crear una música (inspirándose en los
hechos y fenómenos tanto naturales como sociales) con un grado -
de comparación con la de los grandes compositores e instrumentis 

tas nacionales e internacionales56 • Hasta la fecha no ha habido= 

una fusión de ambas que recobraría en parte la fuerza de la rnúsi 
ca zoogochense, cada una trabaja por su lado y, al parecer, con

la Orquesta ha sido más rigurosa la decadencia. Sin embargo, en

contramos elementos nuevos, jóvenes entusiastas, en las filas de 
una y otra. Pero, mientras la emigración siga absorbiéndolos, e~ 

to no nos garantiza una permanencia del proceso. En los tres --
principales lugares de destino encontramos varios elementos con
diverso grado de dominio de la música, inclusive a principios de 
1977 se organizó en el Valle de México la "Banda Filarmónica Zoo 
c:ht>.J1Se" que con otro matiz, hace remembranza de nuestra tradición57:-

55 En el mes de enero se lleva a cabo la solemne Asarnblea
General en la que se rinde informe; se ajustan acuerdos o conve
nios; y se discuten y aprueban proyectos.de actividades. En esta 
asamblea fue donde se deliberó sobre la gratificación Je $ 40.00 
(cuarenta pesos 00/100 ctvs.) que la Iglesia daba a la Banda por 
sus servicios durante todo el año. Fue determinante la voz de es 
te ciudadano (no músico) para que la Banda fuera despojada de su 
última concesión. Al respecto, no hubo mayores discuciones, pues 
los integrantes de la susodicha Banda aceptaron funcionar con en 
tera independencia, declarando que en lo sucesivo todos sus ser= 
vicios (públicos y particulares) serán remunerados. 

56 Los actuales músicos conservan en el archivo de su "Es 
coleta" los documentos respectivos, testifican que la Banda, en 
su apogeo llegó a ejecutar música de renombre nacional e inter
nacional, en esta última instancia destacan las oberturas del -
compositor austriaco Franz Von de Suppé. 

57 Actualmente esta Banda está tornando auge, participa en 
eventos socio-culturales oficiales y particulares (actividades
que celebra el FONADAN en el Auditorio Kacional, y otras Organi 
zaciones de la región serrana en el Valle de M~xico); en Agosto 
de 1980 realizó su primera gira, retornando a Zoogocho para re
salte: la Fiesta Patronal, reforzando de esta manera los lazos
fraternales correspondientes; y entre sus proyectos futuros ªP! 
recen giras a otros Estados de la Rep6blica. 
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Ahora bien, en cuanto a la danza, como expresión ori9inal

simb6lica de vida concebimos con mayor claridad su aspecto hist~ 

rico. En un principio, la danza indígena era poco compleja, de -

vestimenta, mOsica, movimientos y pasos sencillos. Sin embargo,

con la influencia española se introd•1cjeron nuevos elementos en

esta instancia, como representación de acontecimientos que for•

man parte de la historia de nuestro país, en danzas tenemos --

"La Conquista", "La Malinche" o "Los Malinches", "Los Moros", -

"Las Sotas", "Santiago", "San Marcos", etc. También tenemos im-

pactos socio-culturales de otros lugares como la danza de "Los -

Negritos" que, al parecer es de origc:1 .::entroamericano, "Las Te

huanas" que representa al giupo étnico del Itsmo de Tehuantepec, 

etc. El mérito de haber organizado estas danzas no se le puede -

atribuir a alguien en particular, pues, en primer lugar, carece

mos de datos y, en segundo, la complejidad de este arte debe ser 

obra de varios elementos, incluso generaciones. Su proyección -

hasta nuestras comunidades es producto de las relaciones inter-

étnicas y con la sociedad naciona1 58 . 

Con respecto a danzas auténticas de Zoogocho resaltan 

"Los GUenches Viejos", que es una representación de ancianos (de 

esta danza no tenemos datos precisos a cerca de su inicio y sus

fundadores, "Los Sombrerudos", que es el reflejo del contacto de
la sociedad urbana con la rural, su autor el señor Fortino Her-

nández (distinguido flautista zoogochense) rescata no precisame~ 

te elementos de esta comunidad sino de los pueblos de la parte -
norte de Villa Alta, por donde realizaba sus "viajes". En esta -

danza se observa con claridad el contacto de dos culturas, por -

un lado, la urbana o mestiza representada por dos "Catrines" y -

una "Doncella" y, por otra la indígena representada por diez el~ 

mentes que portan la indumentaria característica del periodo de

transici6n y enorme sombreros; "Los Mixes" Don Demetrio Morales

Vicente (maestro mGsico, cohetero y de danzas), en sus constan-
tes "viajes" a la zona mixe, en donde practicaba la pirotecnia,-

58 Dentro del Distrito de Villa Alta, uno de los pueblos • 
que destacar\en variedad de danzas es Villa Hidalgo, Yal!lag, en
donde se crea y se reproduce ampliamente este acervo. 
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le llamó la atención la bella indumentaria femenina de la comuni 
dad de Santa Marta Mixistl!n, hoy Mixistlán de la Reforma, y --

acuerda con el Profr. Pedro R!os Hernández (actual director de -

la Banda Filarmónica de Zoogocho) componer los sones para una -
nueva danza, una vez teniendo éstos establece los pasos y movi-
mientos rí trnicos oorresporxilentes y la organiza en 1949, con el -
nombre de "Los Mixes", en la que se ilustran los valores cultur! 

les (sobre todo la vestimenta) de dicha comunidad. Esta danza -
se ha propagado ampliamente por la región y, en la actualidad, -
ocupa, junto con "Los Sombrerudos", el renglón principal dentro

del "Grupo Folkl6rico" de la Unión Fraternal Zoogochense en el -
Valle de México 59 ; y, por último, al rededor de 1960 nuevamente
el seftor Fortino Hernández organizó otra danza, "Los Revoltijos", 

en la que representa la indumentaria y otros elementos cultura-
les de la población de San Francisco Yate~, Villa Alta. 

Actualmente, en este aspecto tampoco hay producción ya, se 

concreta en repetir sólo algunas de las danzas mencionadas como
" Los Negritos", "Las Sotas", "Los Malinches", "Los Mixes", y --

"Los Sombrerudos", ya que las otras:"La Conquista", "Santiago",
"San Marcos", etc. requieren de música y maestros especiales, -
as{ como un número elevado de participantes. 

Con lo anterior tenemos que la música y la danza contribu
yen a la formación de la imaginación colectiva y de los senti--
mientos de grupo, reproduciendo de esta manera la realidad indí

gena; y que están sufriendo cambios decadentes con el proceso m2 
dernizador de la comunidad. La mdsica grabada, los conjuntos y -
los bailes modernos (urbanos) las est~n substituyendo irremedia

blemente. 

59 Entre los zoogochenses radicados en este lugar, la Ban
da Filarmónica y la Danza surgieron simultáneamente, y desde en
tonces han marchado en forma inseparable. Se dice que la preocu
pación por presentar una danza en la Villa de la Virgen de Guad! 
lupe, Distrito Federal, el 12 de diciembre de"l976, exacerb6 el
esp!ritu de organizar la Banda, para hacer realidad las aspira-
cienes que reinaban desde hace tiempo en el seno de· la Uni6n -
Fraternal zoogochense. 
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j, Casos patol6gicos o desorganizativos 

Las tensiones antisociales en la comunidad no tienen relevan-
cia, es decir, los problemas que se sucitan son esporádicos y es

pontáneos. En el seno fami~iar generalmente se da una relaci6n -

de dominio-abnegaci6n, en el sentido de que el padre, jefe de la

unidad dom~stica, es el que ejerce el poder supremo (desbordar e~ 

tos marcos se expone a simples censuras sin llegar a crear dese-

quilibrios que afectaran a las demás estructuras); la relaci6n eg 

tre familias es de mutuo respeto, actualmente ya no existen fami
lias "prestigiadas" y "subyugadas", esta diferenciaci6n fue desv_!! 

neci~ndose sin problemas, por lo que no existe motivo o rencilla

que creara conflicto alguno, ahora la competencia por una posi--

ci6n en la comunidad se observa más en la instancia socio-cultu
ra160. 

Respecto a la delincuencia, la comunidad de Zoogocho arroja í~ 

dices casi nulos, los casos de delitos que se presentan con rel~ 

ci6n a las costumbres locales y al sistema jurídico nacional, son 

escasos e in transcendentes, casi siempre .controlados por la H. A~ 

toridad municipal: los robos y las violencias (lesiones y riñas), 

estas 11ltimas casi siempre consecuencias del abuso de las bebidas em 

briagantes (mezcal y cerveza principalmente); el alcoholismo se -
da en mayor medida los días de mercado y festivos (cabe ~encionar 

que todas las tiendas y casa-tiendas expenden licores, y los due

ños, directa o indirectamente, controlan a los ebrios, pues son -
una fuente de ingreso para ellos), el alcoholismo es un fen6meno

que ha existido desde siempre, pero a lo largo de su historia se

ha desarrollado en forma pacífica, las lógicas alteraciones s6lo
"dan valor" para descubrir o aclarar algunas confusiones persona
les y pablicas , los conatos de violencia se turnan de irrned.iato a la Autor_! 

GO En ~te plano, algunas de las familias que a."lteriormente eran "explotadoras 
local. 3" han descendido a los estratos más bajos. Todavía en los
años cincuentas se palpaban serias disparidades emanadas de esta
relaci6n, y durante la década de los sesentas, las primeras gene
raciones de estudiantes y profesionistas fomentaron cierta dife-
renciaci6n, sin lograr trascendencia alguna. 
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dad Municipal, quien determina las sanciones para los culp~ 

bles¡ cuando son delitos mayores, por ejemplo asesinatos, -

se giran a la Cabecera .de Distrito. Ahora bien, a pesar de 

los bombardeos ideol6gicos por parte de los medios masivos 

de comunicación y la influencia de los migrantes, no se dan 

casos de suicidios, violaciones o estupros, abortos, droga

dicción ni prostituci6n. 

La relación Autoridad-ciudadano puede llamarse "demo

cracia zoogochense", en el sentido de que los dirigentes -

son electos por todos y ejercen sus funciones acorde a las 

necesidades e intereses colectivos bajo el régimen de un d~ 

recho consuetudinario &ul gene~l~, en donde para resolver -

las problemas conservando la cohesión social una de las PªE 
tes prefiere ceder, muchas veces en su detrimento. Esto es 

·;estigio del pasado cuando se carecia de recursos económicos -

y culturales necesarios (actualmente, ya se cuenta con es-

tos elementos, pero no se hace uso de .ellos para no crear -

desequilibrios o rupturas en la estructura socio-económica 
y pol!tica de la comunidad) . 

En cuanto a conflictos intercomunidades, Zoogocho vi

ve un ambiente de tranquilidad, los atlimos enfrentamien-

tos con los pueblos circunvecinos derivados de los limites 

territoriales y la disputa por el Mercado fueron, como ya -

se menciono, en el año de 1931 y otros brotes de inconform! 
dad posterioresi estos hechos se han desvanecido, han qued! 

do en la historia, y en la mente de quienes, en forma indi

recta o directa, los vivieron. Es indiscutible que este n~ 
cleo de población persigue la solidaridad de grupo sin esca 

timar esfuerzo alguno. 
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La situaci6n que reina en esta poblaci6n es determinada por su 
tradicionalidad (incluyendo los ya limitados conocimientos reli-· 
giosos) y su relación con las instancias gubernamentales. En este 

tipo de comunidades (carentes de recursos naturales) la penetra-

ci6n capitalista se da a trav~s de medios pacíficos, vali6ndose -
de la demagogia y de otros engafios, como la manipulaci6n ideol6gi 
ca61 , y el intercambio comercial, como medio econ6mico. -

61 La participaci6n del PRI en las comunidades indígenas con-
cretamente, es un riesgo en el sentido de que crea desequilibrios 
que conducen a rompimientos de la estructura social, sus proble-
rnas intrínsecos y los emanados de sus luchas con otros partidos -
(luchas fonnales , pues ninguno se opone al PRI radicalmente) son 
los peores enemigos de la cohesi6n social. Los pobladores de es-
tas comunidades deben de actuar con mucha cautela ante la negati
vidad de los partidos políticos, de ser posible la resistencia t2 
tal para conservar su identidad y unidad. En nuestro lugar de es
tudio, para las elecciones se llena~las formas que el PRI exige,
de esta manera, los nombres de las personas nombradas en Asamblea 
General del pueblo son enviados a la ciudad de Oaxaca para que el 
Comit~ Directivo Estatal le d~ su aprobaci6n. y cuando llega la -
fecha oficial de las elecciones se da el registro de las Autorida 
des con el membrete del PRI, declarando su triunfo en la comuni-= 
dad, en donde nunca ha existido oposici6n alguna. 
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III. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ZOOGOCBO, -
OAXACA 

A. Antecedentes 

l. Las relaciones comerciales 

Hemos mencionado que por la regi6n el intercambio de 

productos campesinos ya se daba desde el siglo XVII y a pa;;: 
tir del XVIII empezaron a funcionar algunos mercados en lu 
gares claves y en determinados dias de la semana. De esta 

época no hay vestigio alguno acerca de movimientos migrato
rios, pero conforme la red comercial va descubriendo luga-
res cada vez m&s rec6nditos, descubre a la vez nuevas fuen
tes de trabajo o, por lo menos, mayor acceso a las labores 

aqr!colas. A finales del siglo pasado y principios del pr~ 
sente, algunos de los comerciantes ambulantes, "viajeros", 
espor!dicamente llegaron a permanecer trabajando en otras -
regiones o estados por algún tiempo, una temporada del año 

o lo que duraba alg~n ciclo productivo, o permentemente (e~ 

tre los pobladores se sabe que en el estado de Veracruz hay 
originarios y descendientes de Zoogocho) , lo que es un pri
mer paso de la dispersi6n familiar que más adelante , y co~ 
juntamente con otros factores, constituye lo que podemos 

llamar génesis de la emigraci6n zoogochense. Por estas ép~ 
cas se da el contacto con la sociedad urbana y, consecuente

mente, la sociedad nacional y las comunidades indigenas su
fren las primeras afectaciones. La aparición de productos 
industriales y de normas y patrones socio-culturales propios 

de la población mestiza pone al autóctono ante una situación 
diferente, una desventaja económica y una "inferioridad" -
cultural, manifestada esta última en la indumentaria e idi2 
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ma principalmente. Esta diferencia hab!a que mitigarse de alguna

forma, el zoogochense se ve en la necesidad de competir a la par

ean esta poblaci6n y la posibilidad de lograrlo la ve en sus hi-
jos, por lo que opta mandarlos a la ciudad de Oaxaca con el fin -

de que obtuvieran un ingreso y aprendieran la lengua nacional. 

Ahora bien, ¿c6mo enviar a estos menores y bajo la tutela y 

conducci6n de qui~nes iban a estar? Esta preocupaci6n tuvo salida 

cuando se lograron algunas relaciones con los mestizos1 que expl2 
taban la mina de plata "El Progreso" (ubicada al norte de Zoogo-

cho), durante la primera d~cada de nuestro siglo, misma que se h~ 
b!a dejado de explotar desde la ~poca colonial. Estas personas, -
en sus viajes a la Capital, se llevaron a unos pequeños, a su se_E 
vicio y dejaron a otros al servicio de gachupines y otras fami--
lias"ricas", de catrines como ellos sol!an decir. Despu~s, los -
mismos padres iban a dejar a sus hijos (incluyendo a las niñas) -
con el mismo fin y bajo las mismas circunstancias. 

Esta emigraci6n infantil obligatoria (por parte de los padres
de familia) abarcaba un lapso que va de uno a dos años normalmen
te, y permaneci6 constante hasta por los años cuarentas, cuando -

el proceso migratorio tom6 otro rumbo y se cubri6 de otras carac
terísticas muy peculiares, como más adelante se explaya. 

Al principiar la década de los años veintes empieza una "emi-

graci6n aventurera", más allá de la Capital del Estado, el zoogo
chense aisladamente se dirige, por tieinpo indefinido, hacia la -
ciudad de Puebla y el Distrito Federal primordialmente. 

Estos incipientes movimientos migratorios marcaron una --

1 Mineros provenientes directamente de la ciudad de Oaxaca
y no se ~ezclaban con la gente de Zoogocho, por lo que fue un vef 
dadero triunfo haberse relacionado con ellos. 



134 

alternativa de soluci6n a problemas económicos principalme~ 
te, aunque, de alguna forma, también para la superación s~ 
cio-cultural (en este contexto se formó el hoy extinto Ro-

mán Cervantes y Cristóbal, el más distinguido profesor y p~ 

11tico que ha tenido Zoogocho, lugar donde yacen sus restos 
desde 1963). 

2. El impacto de la Revoluci6n Mexicana 

Todas nuestras comunidades indígenas han contribuido 

y siguen contribuyendo (aunque algunos "científicos socia-
les" lo nieguen o lo duden) al desarrollo hist6rico de nues 
tro pa1s. Si bien es cierto que no reciben los correspon-

dientes beneficios, s! son absorbidas y sufren las conse--
cuencias de los acontecimientos nacionales, y es aqu1 donde 
encontramos su participaci6n en la historia de México. Con 
estas caracter!sticas tenemos a la región de la Sierra Nor 
te de Oaxaca, en donde la Revoluci6n Mexicana, en su auge, 
deja sentir su fuerza, creando una situación desconcertante 
y negativa. Los federales vencen totalmente a los revolu-

cionarios, conocidos estos Oltimos más bien por rebeldes, y 

con esto " ••• muchos pueblos desaparecieron como los de Cin
co Señores, El Socorro, X!a y San Antonio; Ixtlán e Ixtepe
ji fueron incendiados y saqueados; los minerales de "El So
corro", "Cinco Sefiores", "Santa Gertrudis" y "El Progreso" 
nunca se recuperaron, menos la fábrica Xía; en la regi6n de 

Villa Alta, Betaza, YaUlag y Zoochila, fueron de los más cas 
tigados por incendios y saqueos" .2 As! tenemos que por el 
año de 1916, de las comunidades desintegradas en el distrito 

2 Onésirro R.fos Hern&idez, La Sierra de Juárez, Monografía, -
s.e., ~éxico, 1979, p. 21 
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de Ixtlán, familias arruinadas y despojadas, para poder so
brevivir, tuvieron que abandonar el lugar distribuyéndose -
por la reqi6n unas, y otras emigraron a los centros urbanos, 
oaxaca y Distrito Federal, entre otros. 

Ahora bien, hay pueblos que sufrieron rompimientos en 
su estructura social. Con la llegada de los federales (ca
rrancistas) a lugares claves de la región, a ganar adeptos 
y a obtener otros bienes materiales, la reacci6n de los lu
gareños fue bifurcada y en.cauzada inmediatamente a la lucha 
armada, los que se aliaron contra los que se opusieron, si
tuación que aún prevalece y sigue cobrando vidas, ya con un 
fuerte car!cter vengativo. Actualmente puede concebirse que 
esta inestabilidad social responde a la pol!tica oficial de 
"Divide y Vencer~s" en el sentido de que las luchas intra e 
intercomunidades logran tergiversar el sentido de la reali
dad, obstaculizando todo tipo de organizaciones reivindic~ 
torias que apuntar!an en contra de los aspectos m!s eviden
tes de la subordinación capitalista. 

En Z~gocho, la desintegración material fue insignifi 
cante debido a que es un ndcleo de población peque.~o y coh! 
sionado y que se encontraba con un alto indice de retraso en 
su desarrollo. Sin embargo, se dan serias modificaciones -
en su estructura socio-cultural, un proceso de inmi9raci6n 
sin preoede~tes. Muchas de las familias víctimas de la de
sinteqr~ci6n de su comunidad se refugiaron aqu! y propicia
ron u~· desequilibrio en esta instancia, marcadas diferen--
cias culturales y de formas de vida en general, la lenqua -
iapotaca que hablaban no coincidía con la de Z009ocho, otro 
tanto sucedi6 con la indumentaria, en fin, dos subqrupos -
4tncios diferenciados se encontraron. Para su incorpora-·
ci6n sirvi6 de elemento unificador el idioma castellano, h! 
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blado por muy pocos nativos y con grandes deficiencias por ambas• 

partes3 • 

Los inmigrantes, conforme fueron adaptándose, trataron de -

conservar sus propias normas y patrones de vida, aun cuando ya in
tegrados jamás abandonaron su etnocentrismo, lo que se ha ido pe! 
diendo de generaci6n en generación. 

B. Peculiaridades migrato~ias. Formas y desarrollo de 1940 a -
1980 

Teniendo ya un panorama muy general de c6mo se inici6 el -
proceso migratorio, objeto de nuestro análisis, ve.§mos ahora su -
esencia, sus transformaciones, su dinamismo y su complejidad, a -
través de un tiempo y espacio determinados. 

Alrededor de 1940 la importancia de la emigración era toda

vía Ínfima, casi la totalidad de los habitantes sobrevivía básic~ 
mente de lo que el campo le brindaba y del, ingreso obtenido del -
comercio "viajes", la aportación de los migrantes era casi nula. 
se vivía una situaci6n aparentemente monótona, sin cambios susta~ 

ciales, tal parecía axistir una continuidad de ferina de vida de -
generaci6n en generación. 

A principios de la década de los cuarentas, la ernigraci6n -
zoogochense se eleva al rango internacional, unos de los ya emi-
grados a la ciudad de México fueron enganchados como jornaleros -
agrícolas a los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto, se dio

un paso más, se inici6 una etepa definitiva para el desarrollo -
global de la comunidad y de la región (desarrollo modernizador).
Pues los primeros. migrantes internacionales canuni.can esto a ZOOgo::ho,inc:lusive 

3 Pese a esto, zoogocho ya contaba con personas de consider~ 
ble solvencia cultural y con resonancia por la región mínimamente. 
Por aquel entonces la música estaba en su apogeo y los integrantes 
de cada Banda Filarm6nica poseían grandes dotes. 
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uno de ellos regresa directamente hasta este lugar a hacer 

saber a sus coterráneos del nuevo canal o fuente migratoria. 

Noticia que se extiende rápidamente por los pueblos que for 
man el sector Zoogocho. 

Inmeditamente en 1943, a manera de exploración, salen 

los primeros nativos a trabajar a los campos agrícolas del 

vecino país del norte. 

Por otro lado, en nuestro país, una temporada de se-

qu1a en 1943-1944 castig6 enormemente a la economía campes! 

na. Por la región de la Sierra Norte de Oaxaca (que figura 

dentro de las zonas o regiones que carecen de sistema de -

riegd, concretamente en el rumbo de Zoogocho, dejó sin pr~ 
ducci6n alguna. 

Bajo estas circunstancias, el Plan Bracero brilló co

mo la más oportuna alternativa. El Departamento de Agricul 

tura de Estados Unidos de Norteamérica y los correspondien
tes Organismos Federales de México coordinaron sus aGtivid~ 

des para contratar mano de obra demandada por la economía -

de aquel país, y así llegaron hasta la Cd. de Oaxaca para -
llevarse a los braceros. 

Al convencerse de la funcionalidad de esta dinámica -

migratoria y al no tener otra alternativa, la Autoridad Mu

nicipal de Zoogocho al convocar a todo el pueblo en 1944, 

en la solemne asamblea general, incluye el problema de los 

aspirantes a emigrar, y en esa misma se determinó proporci2 
nar ayuda económica a todo ciudadado que decidiera hacerlo, 
por consiguiente, se tomó equitativamente (en calidad de -

pr~stamo) el dinero que la Iglesia disponía y sale en ese -
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mismo año un grupo de 84 zoogochenses4 , de los cuales (por diver

sas causas)retornaron desde el Distrito Federal 4 elementos y s6-

lo 80 fueron contratados por seis meses, al término de este tiem

po, la mayor!a regres6, y los pocos que renovaron una o varias v~ 

ces sus contratos iniciaron con esto un proceso migratorio perma

nente. 

Mientras tanto la concentraci6n de zoogochenses en el Dis-

tri to Federal y la ciudad de Oaxaca empezaba a aumentar. 

l. Demograf!a 

Nuestro problema específico se manifiesta fundamentalmente

en los aspectos demográficos. Una comunidad puede mantener su ín

dice de crecimiento poblacional constante, ascendente o descende~ 

te dependiendo de una serie de factores internos y externos, en -

los que tienen sitio especial los movimientos migratorios en sus

dos aspectos fundamentales, la ernigraci6n y la imigraci6n. Zoogo

cho adolece de un proceso de emigraci6n permanente. 

La explosi6n demográfica se registra sin restricci6n alguna, 

es tan natural que las mujeres han llegado a procrear desde uno -

hasta catorce hijos. En términos medios, hay 4.16 hijos en cada 

madre de 45 años de edad en adelante, y la diferencia de edad en

tre hennanos (entre un nacimiento y otro) es de 20 meses. Sin em

bargo, los datos censales y estadísticos muestran que el creci--

miento poblacional ha sufrido serios altibajos: 

4 Esta operaci6n fue formalmente legalizada, ante la H. Au
toridad Municipal se levant6 el actk respectiva. Los interesados
se comprometieron a reintegrar el monto de dinero recibido en el
período que duraba un contrato, designando una persona de su con
fianza para recibir las remesas correspondientes. 
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DATOS DE POBLACION 

Año Hombres Mujeres Total Densidad de pob. Km~/hab. 

1940 572 553 1,125 0.020 
1950 520 5 32 1,05 2 o .o 22 
1960 412 416 828 0.028 
1970 464 501 965 0.024 
1980 432 418 850 o. 027 

Abarcando los cuarenta años en estudio, partiendo de 
1940, año base, tenernos un decrecimiento poblacional en la 

primera d~cada de 6.5%, en la segunda de 26.4%, en la terc~ 
ra de 14.2%, y en la Oltirna de 24.4%. Lo cual demuestra 
que se registró un despoblamiento medio de 17.9% durante el 
lapso de 1940 a 1980. 

Estos datos, al ilustrarlos en la siguiente gráfica, -
ponen en evidencia la lógica de que el proceso social no se 
desarrolla uniformemente, sino a través de saltos, ascensos 
y descensos repentinos: 
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Durante los primeros diez años se registra el menor -
de los descensos, en esta 6poca estuvo en su apogeo el bra
cerismo, en cuya esencia encontramos una migraci6n tempera~ 
la mayor1a de los braceros habta retornado a su lugar de -
origen antes de principiar la segunda d~cada, en la que la Elld
graci6n a la Cd. de los Angeles California se torna permanente 
ya, igualando a los otros lugares dentro de la Repdblica M~ 
xicana, y, por eso, se tiene el más alto indice de decreci
miento para 1960, pese a que se hab1a incorporado, con el -
INTERNADO, una población escolar inmigrante. En cambio, en 
el decenio posterior se registra un giro contrario, para --
1970 hay un crecimiento de 16.5%, respecto a la poblaci6n -
de 1960, palpable aumento en la poblaci6n escolar, los ni-
ños que deb1an concluir sus estudios de primaria en el In-
ternado se retuvieron en la Escuela local; dando acceso a 
sus similares de la regi6n, con esto se incrementó la inmi
gración y, en consecuencia, la poblaci6n total. Finalmente, 
en la Gltima década, la poblaci6n desciende considerableme~ 
te, y la causa fundamental la constituye la emigraci6n que, 
lejos de ser controlada, cobra cada vez mayor auge. 

a. A los Estados Unidos de Norteam6rica 

Durante el bracerismo, nuestros migrantes se ocuparon 
en actividades agr1colas principalmente y, en menor escala, 

de mantenimiento de las v1as ftrreas. Por e1tas caracter1~ 
ticas, de nuestra !rea de eatudio emigraron exclu1ivmnente 
hombres, en su mayor1a padres de familia, en períodos cor-
tos, proceso que dur6 hasta por el año de 1950. A partir ~ 

~Hasta 1964 la Escuela Prfm1rla Rur1I Federal "20 de Ho 0 

vlembre" s61o contaba con tres grupos, en 1967 alcanz6 su 
Integridad con seis, como se menciona en la parte corres
pondiente a Educac16n. 
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de este año, cuando la·decadencia del Plan Bracero ya es -

palpable; el trabajo agrícola, que había estado en oferta -
~urante la d~cada anterior, ya no tiene capacidad de absor
ber la mano de obra que recibe, el proceso migratorio se 

torna diferente. Empieza un éxodo de hombres y mujeres, ma 

yoritariamente solteros, quienes, motivados por la etapa an 
terior, aspiran mejorar su situaci6n económica y con ello -
alcanzar una posici6n que de alguna forma les dé un grado -
de prestigio dentro de su propia comunidad. El indice se -

demuestra con las gr&ficas siguientes. 

INDICE DE EMIGRACION ZOOGOCHENSE A LOS ESTADOS UNIDOS DE -

NORTEAMERICA, DE 1940 A 1980, A INTERVALO DE CADA 5 ANOS. 
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La mano de obra no calificada de estos migrantes, relativa

mente jóvenes, llev6 a los hombres al subempleo, para luego al -

desempleo y las mujeres a la servidumbre. Ante esta inestabilidad 
lalx>ral se vieron en la apremiante necesidad de buscar nuevas fuen 
tes de trabajo, en las ciudades. Las fábricas de ropa fueron las

primeras en absorberlos en masa, sin distinci6n de sexo ni edad,
esto durante la década de los sesentas y a principios de los sete_!! 
tas. Pero como todo tiene un limite, las fábricas se saturaron y
los migrantes se dieron nuevamente a la tarea de explorar nuevos
campos, así tenemos que para 1980 una buena parte de los hombres
se emplean en los Restaurantes como lavaplatos, meseros, cocine-

ros, etc., mientras que las mujeres siguen en la costura y, de -
las que viven en familias en sus actividades domésticas. Se cons~ 
tata que inicialmente se dio un proceso de migraci6n rural-rural
y luego rural-urbana. La distribuci6n de los 228 elementos detec

tados se ilustra a continuaci6n: 

OCUPACION DE LOS MIGRANTES ZOOGOCHENSES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA , EN 1980 

Ramas de Hombres % Mujeres % Total % 
Actividad 

Fábricas 59 25.9 71 31.1 130 57.0 

Restaurantes 38 16.7 o o.o 38 16.7 

Agricultura 4 l. 8 o o.o 4 1.8 

servidumbre o o.o 3 l. 3 3 1.3 

Hogar o o.o 29 12.8 29 12.8 

Indefinida 23 10.0 1 0.4 24 10.4 

Total 124 54.4 104 45.6 228 100.0 

En la primera etapa, los braceros ten!an libre paso al otro 

lado ae la frontera, en donde les esperaba bolsa de trabajo sequ.,. 

ra y servicios asistencil En cambio 1 los 
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"Espaldas mojadas" en la segunda etapa, al carecer de todas 
esas facilidades, requieren forzosamente de algOn familiar 

o amigo ya establecido en ese lugar cte destino. Esta situ! 
ci6n desafiante se supera gracias al inquebrantable lazo de 
unión que reina entre ellos, relación característica de los 
zapotecos serranos, concretamente los zoogochenses. 

b. A la Ciudad de México 

Para la Cd. de México, el proceso migratorio ha sido 
permanente desde antes de 1940: 

INDICE DE EMIGRACION ZOOGOCHENSE A LA CIUDAD DE MEXICO, DE 

1940 A 1980, CON INTERVALO DE 5 Af!OS. 
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Los zoogochenses (de ambos sexos, generalmente j6ve-

nes y solteros con aspiraciones de superación socio-econ6m! 
cal que se fueron concentrando en ella durante las primeras 
décadas (a partir de 1940) afrontaron una situación critica 
al no poderse incorporar al proceso de trabajo urbano, pues 
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ellos s6lo ten!an conocimientos de las laborea propias de • 
su comunidad rural. Esto condujo a las mujeres al trabajo 
servil, fuente que empez6 a decaer alrededor de 1965 cuando 
esporádicamente empezaron a ingresar a diversas f~bricas y, 

~s adelante (d~cada de los setentas), a las Dependencias -

_.a~er. ales de la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes. 
P~.1!! parte, los hombres inicialmente se ocuparon en acti-

·~ ""' viaadeSii.que no requer!an mano de obra calificada pero, pot 
lo mismo, se desarrollaron bajo p~simas condiciones luego, 
retomando de algunos antecedentes en los primeros migrantes 
se dedicaron al oficio de peluquer!a que, por su fácil 
aprendizaje, fue tan practicado al grado de llegar a const! 
tuir la fuente de trabajo más importante, cuyo auge encon-
tramos por el año de 1960. A partir de ~ste, los zoogoche~ 
ses empezaron a perfilarse como emp~eados federales, unos -
en el Departamento del Distrito Federal (empleados de lim-
pia, "barrenderos") y otros en la Secretar!a de Comunicaci2 
nes y Transportes (empleados postales) , merced al apoyo r~ 
cibido.de los primeros que ingresaron en estas Dependencias 
años·atrás. No obstante, una parte sigue padeciendo del -
problema o~upacional como lo muestra el cuadro sigu~ente. 

Para la con~ol.i.dac.i.6n de esta emigraci6n fue crucial 
el per!odo que va de 1960 a 1970: una .mayor movU.i.dad 111.i.gJta
toJt.i.a, los que no estaban decididos a permanecer en el Ois
~ito Federal dieron un paso m!s y se fueron de •MOJADOS• a 

la Cd. de los Angeles California, u.s.A y, un con4u~a~o 
a4enta.miento, los que optaron por establecerse definitiva~
mente en la Cd. de M6xico o su &rea circundante (16gicamen~ 
te los que ya ten!an una fuente de ingreso segura) 9111peza-
ron a comprar lotes, en su mayor!a en el Estado de M•xico. 

Para 1975 1 con exoepc16n de los poooe que a~quirt•-

ron terrenos o cae as en el Dt stri to 19c!er&l, los 1oogo'ch•!l, 

1es eetabllft 1a distribuidos como propietal'ioe eñ •1 Tallt

de Arag&n. 1 atudad Retzahu&l.06,otl pr!11oipslnlente. 
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OCUPACION DE LOS MIGRANTES ZOOGOCHENSES EN EL VALLE DE MEXI 
CO EN 1980 

Ramas de act, Hombres % Mujeres % Total % 

Dependencias 

Federales 6 
54 29.34 8 4.34 62 33.68 

Fábricas 1 0.54 9 4.89 10 5.43 

Oficios 6 3.26 o o.oo 6 3.26 
Servidumbre o º·ºº 15 8.15 15 B.15 

Hogar o º·ºº 56 30.43 56 30. 43 

Indefinida7 18 9.78 17 9.23 35 19 .01 

Total 79 42.92 105 57.04 184 99.96 

c. A la Ciudad de Oaxaca 

En Oaxaca tambi~n hay rasgos distintivos que hay que 
destacar. La concentraci6n en la ciudad Capital del Estado 

tampoco tiene una uniformidad en su desarrollo. 

6 No hacemos dlstlncl6n de tipos de empleo ni categorías o 
puestos, Incluimos pesonal de Intendencia, administrativo 
y profesionales. 

7 Quedan dentro de esta rama los estudiantes que, por su -
horario, no pueden trabajar, o trabajan medio tiempo. 
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lNDICE DE CRECIMIENTO DE LA EMIGRACION ZOOGOCHENSE A LA CIU . -
DAD DE OAXACA, DE 1940 A 1980, CON INTERVALO DE CADA s Mtos. 

Hombres 

~H • 1940 1950 1960 

Mujeres 

1970 1980 50 

40 

30 

20 

10 

Total 

1940 1950 1960 1970 1980 

En su primera fase tenemos una migraciOn temporal.(d~ 
rante la primera década en estudio) , sigui6 recibiendo de - .. 
Zoogocho "MOZOS" y "CRIADAS" menores de edad, quienes al -
término de uno o dos años regresaban a sus hogares. Pero -
este proceso ya no pudo subsistir m6s, siguiendo los pasos 
de sus similares en la Ciudad de México y los E.E.U.U., los 
migrantes decidieron permanecer en esta Ciudad por tiempo -

indefinido desde antes de 1950, sin emba~go, esta migraci6n 
era todav1a poco ·considerable en 1960, año en qoe empez6 a 
tomar rumbo ascendente. 

Debido a la falta de fuentes de trabajo por un lado y, 
por otro, de mano de obra calificada, las actividades en que 

se ocuparon fueron diversas,.aunque en~ generales, po
demos decir que las mujeres se dedicaron a labores dom6stt 
cas al servicio de familias acomodadas y, los hombres al --



147 

subempleo (oficios y comercios). En la dltima dfcada, los 

empleos federales, principalmente los que estln en relaci6n 
directa con alguna profesi6n, empezaron a absorberlos, lo -
que testifica el cuadro que sigue: 

OCUPACION DE LOS MIGRANTES ZOOGOCHENSES EN LA CIUDAD DE OA
XACA EN 1980 

Ramas de act. 

Dependencias 
Federales 
Pequeño 
comercio 
OficiosB 

Servidumbre 
Hogar 
Indefinida 

Total 

Hombres % Mujeres % Total % 

6 6.31 5 5.26 11 ll.57 

2 

3 

o 
o 

33 

44 

2.10 
3.15 

º·ºº 
º·ºº 

34.73 

46.29 

3 

1 

2 

14 
26 

51 

3.15 5 

l. os 4 

2.10 2 

14.73 14 

27.36 59 

53.65 95 

5.25 
4.20 
2.10 

14.73 
62.09 

99.94 

La elevada cifra que se observa en la rama de indefi
nida, como indice de inseguridad ocupacional, abarca tam--
bién el nQmero de estudiantes, ya que la gran mayor1a de -

los que realizan sus estudios en Oaxaca no for¡nan parte de 

la poblaci6n econ6micamente activa. 

d. Migraci6n estudiantil 

De los 507 migrantes zoogochenses detectados en los -
tres principales lugares de destino, 407 (80.28\) emigraron 

8 Figuran en esta rama dos electricistas, un mec5nico y 
una costurera. 
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con miras a mejorar su situaci6n econ6mica y 100 (19.72%) 

con aspiraciones socio-culturale3 1 estos dltimos se han di• 

rigido a diferentes centros educativos distribuidos en la -
.Ciudad de M~xico y Oaxaca fundamentalmente. 

EMJ:GRJ>.C ION ESTUDIANTIL DE PRINCIPIOS DE 1940 A FINES DE 1979 

Año MEXICO OAXACA Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1940-44 3 3 

1945-49 1 1 2 

1950-54 1 l 2 

1955-59 1 5 1 7 

1960-64 2 4 2 2 10 

1965-69 2 5 5 1 13 

1970-í4 6 12 5 6 29 

1975-79 5 5 12 12 34 

Total 16 28 34 22 100 

En t~rminos generales, el !ndice de este proceso tam

bién ha seguido la direcci6n ascendente, sin embargo, en su 
desarrollo encontramos variaciones que responden al lugar -
de concentración y al sexo de los emiqrantes. lo que se justi

fica con las gr~ficas siguiente~: 
En la Cd. de M~xico En la Cd. de Oaxaca 

25 

20 

15 

10 

5 

1940 1950 1960 1970 1980 1940 1950 1960 1970 1980 
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La primera gráfica nos muestra que la concentraci6n -

estudiantil en la Cd. de M~xico durante las dos primeras d! 

cadas fue insignificante, debido a que la necesidad econ6m! 

ca era la causa fundamental de la migraci6nr que los migra~ 

tes en general aan no estaban establecidos como para brin-

darles el apoyo necesarioaquienes aspiraban una superaci6n 

de carácter socio-cultural; y que los aspirantes no tenían 

impulso alguno y todavía no encontraban la alternativa de -

solución a sus problemas económicos principalmente. Duran

te la tercera década hubo un aumento considerable, pues de 

alguna manera se había superado la situación anterior, los 

migrantes, al detectar que la profesi6n era una fuente de -

trabajo (ingreso) segura, empezaron a inculcar a sus hijos 

a la educación post-primaria, y los menores que no tenían -

el apoyo económico suficiente solucionaron su problema com

binando el estudio con el trabajo, no importando la calidad 

de este Gltirno, siempre y cuando tuvieran un horario que -

les permitiera asistir a la escuela. El ejercer una profe
sión significaba no sólo asegurar una fuente de ~rabajo 

que satisfaciera las necesidades económicas, sino también -
desenvolverse en el ámbito socio-cultural y, con esto, ad-

quirir otro canal de prestigio dentro de la comunidad, sup~ 

rando al que s6lo se fundaba en lo econ6mico; lo que motiv6 
más a los j6venes zoogochenses, y as1 tenemos un alto indi

ce de crecimiento en la Gltima d~cada, cuyo aumento aceler~ 

do de la primera mitad es controlado en la segunda por la -
descentralizaci6n de las instituciones educativas. 

Por su parte, la segunda grSfica nos revela que en la 

Ciudad de Oaxaca durante los primeros quince años hubo una 
pequeña ~igraci6n estudiantil. A partir de la mitad de la 

d~cada de los cincuentas se increment6 considerablemente, -
abarcando no sólo esta Ciudad sino extendiéndose ya a otros 
centros educativos, incluso otros Estados. Para la altima 
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década, el crecimiento se debi6, a la dicotomia trabajo-e! 
tudio, pero principalmente por la redistribuci6n de los 

alumnos por el Estado (más a11n por regiones) . La mayor!a -
de estos 11ltimos son financiados por sus propios pad~~s·,. el 
sistema de becas que proporciona la SEP, a través ael INI, 

es insuficiente y abarca un número muy limitado de alumnos. 

Tiene importancia destacar el éxodo estudiantil por -
sexo. Desde la época de los años cuarentas empiezan a emi

grar jóvenes de ambos sexos, en un principio mayor número -
de hombres que de mujeres, actualmente es lo contrario. 

Las dos siguientes gráficas nos dan un panorama al respec
to: 

Hombres Mujeres 

15 15 

10 10 

5 
5 

1940 1950 1960 1970 1980 1940 1950 1960 1970 1980 

Para los hombres, en los primeros veinte años a partir 
de 1940, el 1ndice de estaemigraci6n no tuvo uniformidad en 
su desarrollo, sólo a partir de 1960 empieza el constante -
ascenso, notable crecimiento en cada intervalo abarcado 
(lustro). 

Para las mujeres, de igual forma, en los primeros 
veinte años no es muy considerable la importancia de este -
évodo, sin embargo, para la década de los años sesentas al
canz6 una cifra muy elevada, aún superando a la de los hom-
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bres, y, continuando con su marcha acelerada, para la Oltima 
d~cadJ ~asi la triplica. 

Estos cambios se explican, por un lado, partiendo de 

aue en la orimera etapa del período abarcado, casi estaba -
"experimentando" con la educaci6n formal y, por lo tanto, -
se consideraba todavía como un riesgo en la medida que si -

no funcionaba constituiría s6lo una p~rdida de tiempo apro
vechable para resolver los problemas de índole económica, -
la escasez de recursos económicos obstaculizó (en alqunos -

casos frustr6) el paso a esta instancia y. dado a que la i~ 

portancia y el prestigio del profesionalismo adn no era tan 
palpable en la comunidad, los aspirantes todav!a no reci--
b1an impulsos emotivos. 

En la segunda etapa, estos problemas fueron superados 

al grado que se fueron estableciendo m!s sólidamente los m! 
grantes y a ese Mismo grado fue aumentando más la salida de 
menores hacia distintos centros educativos, post-primarias 

9 fundamentallllente. Por otro lado, la mayor visibilidad al-
canzada por los_migrantes permite a las mujeres concebir y 

aspirar cada vez mAs la paridad con los hombres, tanto en • 
capacidad como en derechos institucionales, y ven como v!a 

para conseguirla el estudio, dSndole a sus hijos educaci6n 
sin distinci6n de género y es por eso que la participaci6n 
de la mujer en estos movimientos es palpable, y el alto in
dice de crecimiento que se observa en la Oltima d6cada de
pende, adem4s de los factores ya mencionados, del acceso a 
la instrucci6n primaria completa con relación a la edad y -

9 En la primera década, para concluir los estudios de pri· 
maria, los escolares tenfan que emigrar. pues la Escuela 
de la comunidad s6Jo cubría hasta los tres primeros gre--
dos. En 1952 se funda el Internado Indígena que at lende 
s6lo la segunda parte (los últimos tres grados) de esta -
lnstrucci6n, y desde 1967 la Institución de la localidad 
viene cubriendo la Instrucción primaria completa. 
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sexo, pues en las d6cadas anteriores los padres de familia 

prefer!an reterner a sus hijas, aunque ~stas se quedaran -
con primaria incompleta o inclusive dentro del analfabetis
mo. Posteriormente, mientras conclu!an sus estudios en ese 

nivel adquir!an mayor edad y esto les ayud6 para que sus pa 

dres lespermitieran emigrar hacia las Escuelas Secundarias 
principalmente. 

Bajo estas circunstancias, de los 100 migrantes (50 -

hombres v 50 mujeres) que han salido de la comunidad con el 

prop6sito de estudiar, no todos lograron sus objetivos por 
diversas causas, en la actualidad ciertas motivaciones de -
!ndole socio-econ6mica propician algunas deserciones, aun
que de hecho ~stas no han alcanzado grandes dimensiones y -

no han cobrado gran importancia. Actualmente, tenemos un -
n11mero elevado de j6venes de ambos sexos que se encuentran 
realizando sus estudios en diversas Instituciones y niveles, 
y 58 elementos (34 hombres y 24 mujeres) que han alcanzado 
alguna profesi6n, bajo los rumbos siguientes: 

HOMBRES 

11 Profesores normalistas 
5 Catedr!ticos (diversas esp~ 

cialidades) 
5 Abogados 
5 Ingenieros (diversas espe--

cialidades) 
1 Antrop6logo 

1 Soci6logo (tt:>st-qr¡duado) 

1 Doctor 
1 Bi6logo 
1 Capit!n segundo (militar) 
l Teniente (militar) 
1 TAcnico agropecuario 
1 TAcnico forestal 

11 

4 

4 

l 

l 

l 

l 

1 

MUJERES 

Profesoras normalis-
tas 

Enfermeras 
Trabajadoras social 
TAcnico agropecuaria 

Odont6loga 
Psic6loga 
Doctora 
Arquitecta 
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e. El migrante ante su comunidad de origen 

La participaci6n de los migrantes para el desarrollo 
de su comunidad ha sido importante econ6mica y soc:io-cultu

ralmente, si bien es cierto que la aportaci6n de los peque·· 
ños a principios de siglo no fue muy relevante, de alguna -

forma contribuyó al ingreso familiar y, al regresar a su c~ 
munidad, siendo apartadores de nuevos valores socio-cultur~ 
les, en determinados momentos, fueron más capaces de enfre~ 

tar a la realidad, desarrollando sus actividades acorde a -

las exigencias y necesidades de su comunidad que empezaba a 
ser envuelta por la sociedad global. 

Entre los rnigrantes mayores, además de la contríbu--
ción al ingreso familiar, existió y sigue existiendo la 
preocupac-i6n de contribuir tambHin al desarrollo. de su cornu 

nidad. 

La aportación a la econorn1a familiar se destin6 a tra 

bajos productivos y luego al mejoramiento de niveles de vi·· 
da, lo que logr6 mitigar las disparidades econ6rnicas y so-
ciales en la localidad. Aportación que se ha efectuado 
siempre a nivel individual, siendo cada vez mayor, en un -
principio se limitaba a ser auxiliar, ahora, seglln la forn1a 

que va tornando la migrac16n y sus efectos en las unidad~s -
dombticas, está empezando a ser básica, 12 (6. 31%) faJ.ni--·· 
lias viven exlusivamente del ingreso que entra del ext.ei:.i.or. 

Para el mejoramiento de la comunidad, los rnigranter. -
han contribuido de diversas formas en distintos niveles. 
Desde antes de 1940, ilustres zoogochenses radicadoi> en 1'1 

Ciudad de México empezaron a aportar algunos valores ma·::i·~"

riales a su pueblo¡ a mediados de la década de los añt1s 1:ua 

~entas, los braceros env1an sus primeras cuotas; y lo~ ~e~i 
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dentes en la Cd. de Oaxaca empezaron a hacerse cargo de los 
tr~ites correspondientes a las Dependencias Federales. In 
mediatamente se emprendieron los trabajos de construcci6n -

de la escuela que se utiliz6 luego para el INTERNADO PARA -
JOVENES INDIGENAS. Pero, conscientes de que solamente con 
la organizaci6n se logran las metas sociales, para coordi-

nar sus actividades y coadyuvar al..,,-rogrescry desarrollo de 

su comunidad, los radicados en el Distrito Federal fundaron 
la UNION FRATERNAL ZOOGOCHENSE, cuya denominaci6n inicial -

10 fue "Centro Social Zoogochense", el 1° de mayo de 1951 , 

posteriormente y con el mismo prop6sito, los migrantes en -
los Estados Unidos de Norteamérica instituyeron en la Cd. -
de los Angeles California la "UNION SOCIAL ZOOGOCHENSE", en 

el año de 1969: y, siguiendo los mismos objetivos, los res! 

dentes en la Cd. de Oaxaca fundaron el FRENTE UNIFICADOR -
ZOOGOCHENSE "JOSE Jolllel!NTO PE SANTIAGO", el 3 de f€brero de-
1974 ll 

Cada una de estas Organizaciones desempeña determina
das funciones, conforme a su sede y nt1mero de integrantes. 
La Uni6n Fraternal Zoogochense en México, desde siempre ha 
desempeñado una funci6n econ6mica (envío anual de dinero) y 
gestora (trámites en las Dependencias Federales para adqui
sici6n de servicios p6blicos) ; la Uni6n Social Zoogochense 

en U.S.A se limita a la funci6n econ6mica, siendo el Orga-
nismo que env!a mayor cantidad de dinero anualmente; y el -

lO En orden alfabético, los fundadores de esta Organización 
fueron: Alfredo Cristóbal Pacheco, Alvaro Flllano Salva-
dor, Arturo Robles Mendoza, Bulmaro Poblano "N", Enrique -
Montes "N", Félix Mendoza Ramón, lgnaclo Ríos Montes, Leo
poldo Sánchez Baltazar, Martín Morales "N", Nemeslo Gonzá
lez Montes, Pedro Méndez S., Pedro Sánchez Gregario y Pon· 
ciano Morales Gabriel. 

11 De esta fundación fueron próceres (orden alfabético): -
Francisco Pérez Lorenzo, Hllda Fernández Robles, lgnaclo -
.1orales Morales, lrlneo Ríos Morales, José Pascual Mendoza, 
Misael González Morales, Nicanor Ríos Mendoza, Rafaela Pé· 
rez Méndez, Roberto Mendoza Bias, Rutlllo Beltrán Gabriel, 
Sebastlán Pereyra Calete y Sofronlo Cruz Modesto. 
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ll'rente Unificador Zooqochense, "José Jacinto de San~• es de 

carácter econ6mico d6bil, pero de incomparable funci6n 9es
tor;1 (sua constantes relaciones con la Autoridad Municipal 
de Zoogocho y las Autoridades Superiores son determinantes). 

Dé esta forma, hombres y mujeres originarios y deseen 
dientes de Zoogocho, radicados dentro y fuera del pueblo~2 -
han hecho un solo frente para impulsar el desarrollo de su 

comunidad, lo que se proyecta a otros poblados de la re

gi6n. Tenemos que en 1952 se logr6 la fundaci6n del INTER

NP.DO PARA JOVENES INDIGENAS "LAZARO CARDENJl.S", que ha esta
do al serviciv de toda la región principalmente. Desde en

tonces se etnprendil.5 una serie de obras de urbanizaci6n, que 
ha continuado ininterrumpidamente hasta la fecha; reparaci2 
nes a la iglesia principal y construcciones para servicios 

püblicos, qs1 como los trámites necesarios para la adquisi
ci6n de estos nltimos. 

12 Exlst~ un~ rel~~t6n convencional de que los miembros ac
tivos de cad~ una de estas Organizaciones estin exentos -
rle lciJ c;aroos civiles y religiosos que se desempei\an en -
la co111•rn i dad. 



UE 

ttNCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos tratacc de demostrar que -
a medida que el caritalisrno se expande a las áreas rurales, tran~ 
forma la estructura socio-econ6mica de las cornunicades. También -
intentamcs explicar c6rno la vida ce una comunidad tan pequeña, 
Zcogocho, está en relaci6n ccn el desarrollo nacional, incluso in 
ternacional, del régimen capitalista. 

Partiendo ce las cos premisas anteriores formulamos las Si 
guientes conclusiones: 

l.- Mientras persista el capitalismo dependiente, nuestros pa!ses 

Latinoair~ricanos conservarán su calidad de agrarios y la econow!a 
camFesina subsistirá, controlada y modernizada para ser subsumida 
cada vez más por el capital central, en ~ltima instancia. 

En nuestros medios rurales seguirán reinando diversas moda
lidades que responden a distintos grados de la expansi6n capita-
lista, pues el capitalismo local (subyugado al imperialismo) es -

inca~az de elevar la economía campesina o indígena al rango de -
economía meramente capitalista (producci6n de plusval!a, en sus -
diversas formas) , de ah! que se ve obligado hasta cierto graco a
conservarla (incluso reconfortarla) para mantener el e~uilibrio -
que permite seguir al.iJTl.entando a la matriz capitalista. La econ~ 
~!a campesina seguir! existiendo, pero ya no con modales propios, 

sino adaptada al desarrollo del capitalismo dependiente. En ---
otros t~rminos, por su relaci6n de dependencia, los paises lati-
noamericanos seguir~ siendo agrarios o agrícolas para alimentar
a la mctr6poli imperialista, ya no existirán econom!as campesinas 
propiamente dicho, sino "hálitos capitalistas". 
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. En el México actual ya no hay nacleos de poblaci6n al mar-

gen de la explotaci6n capitalista, ya que ésta, directa o indi-

rectamente, explota íntegramente el territorio nacional (aan con 

los migrantes internacionales) para legitimarse como tentáculo -

de la explotaci6n imperialista. 

2.- La penetraci6n capitalista en los medios rurales es multif~ 

cética: polarizaci6n de la agricultura, intercambio desigual de

productos, explotaci6n de la fuerza de trabajo migrante, legiti

maci6n ideol6gica, etc. 

a) Cuando la expansi6n capitalista en el agro encuentra grandes

extensiones de tierra, se da, por un lado, la concentraci6n de -
ésta en pocas manos y, por otro, la pulverizaci6n (si no el des

pojo total) entre las grandes masas campesinas, ya que no puede

permitir la existencia de tierras ociosas conservando la econo-
mía campesina, como "mini-economía" que requiere de pocas exten

siones de tierra (lo suficiente para las necesidades básicas de

las unidades domésticas que la practican). Este.proceso puede -

darse en forma directa, violenta (acumulación originaria de capi 

tal) o indirecta, valiéndose de las leyes o modernizando la agri 

cultura, es decir, aplicando la tecnología avanzada en el campo, 

y esto pone en desventaja cada vez más al campesino, pauperizan

do o proletarizándolo en pro de la acumulaci6n capitalista. 

b) Con el intercambio comercial se da una imposici6n de produc-
tos industriales en detrimento de los aut6ctonos. La extracci6n

de productos y materias primas del campo se hace a través de un
proceso que podemos llamar "semi-saqueo", en el sentido de que -
se paga muy por debajo de su valor. Evidentemente que el proble
ma nacional de exportar lo mejor de la e'conornía agrícola (por d~ 
bajo de su valor) hacia los Estados Unidos de Norteamérica e im-
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portar lo peor (por encima de su valor) de los productos elabora• 
dos, provenientes de ese mismo pa!s, repercute gravemente en los

ndcleos de población campesina e indígena por una cadena de inte~ 

mediarios que consciente o inconscientemente incrementan la acum~ 

laci6n imperialista. Estos trabajadores del campo están cada vez
más presionados a adquirir los productos industriales, la adquis! 
ci6n de uno requiere la de otros. No pueden modernizar, por ejem

plo,su calzado sin hacerlo con el resto de su indumentaria; y así 
no pueden ya abastecerse localmente de sus productos básicos y s~ 
cundarios (no debemos olvidar que también tienen su vestido de 
trabajo y de fiesta, como también su alimentaci6n se divide en or 

dinaria y extraordinaria). De esta manera están sufriendo serias
transformaciones depauperizantes que est~n acabando con sus pecu
liaridades, pues el campesino no gana lo suficiente para consumir 

los productos elaborados, él está acostumbrado a producir lo suyo, 
de ahí que se lanza al mercado con lo poco que produce,· a la tran! 
ferencia de valor, y al no. poder satisfacer sus necesidades con -

ello vende su fuerza de trabajo, awnentando la acumulaci6n del c~ 
pital. Los mercados regionales son eficaces como punto de contac
to para las intermediaciones comerciales,por lo cual decimos que

mientras exista la economía campesina, seguirá existiendo el roer.
cado regional, ambos moldeados por el capital. 

c) Cuando el campesino no puede ser explotado en su propia comun! 
dad, el mismo sistema lo presiona para abandonarla y dirigirse a
los centros capitalistas, sean éstos urbanos o rurales. Cuando ya 
no posee la tierra o ya no puede sobrevivir trabaj~ndola y no ti~ 
ne con qu~ comerciar, se ve obligado a vender su fuerza de traba
jo, dirigiéndose a los Estados en donde reinan las empresas agro
industriales, en calidad de proletario agrícola, o a los centros
urbanos, en calidad de obrero o proletario propiamente dicho. De
esta manera se le extrae la plusvalía en toda su extensi6n, fuera 
de su comunidad. 
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d) La imposición de los elementos materiales lleva consigo una 1! 
posici6n de normas y pautas socio-culturales. El cambio en la es
tructura econ6mica (violenta o pacífica) implica el cambio super• 
estructural que, .para la causa del capitalismo, funciona mejor la 

vía pacífica, la manipulaci6n ideológica. Al dejar de ser campes! 
no y lanzarse al mercado de trabajo asalariado se requiere forzo
samente conocer el castellano, como lengua franca, saber leer y -

escribir mínimamente, etc., de la misma forma si se dedica al co
mercio. Para la manipulaci6n del c6digo mental del campesino ind! 
gena son determinantes los medios masivos de comunicaci6n que bo!!J 
bardean día y noche a la ingenuidad (en cuanto a conciencia pol!
tica) de la poblaci6n rural que absorbe los mensajes llanamente,
considerándolos verídicos cuando todo está tergiversado para cum
plir la funci6n legitimadora de la clase en el poder. 

3.-La transformaci6n de los pueblos es inevitable e independiente 
de las voluntades individuales, porque es un proceso hist6ricarnen 
te determinado. 

Tratar de conservar íntegramente nuestras tradiciones.es un 
sueño, además seria arruinar más a nuestras comunidades, pues una 
peculiaridad campesina o indígena ante el sistema capitalista na
cional o internacional, .muere violenta o paulatinamente y sus po~ 
tadores tienen que sujetarse al cambio módernizador para poder s2 
brevivir. El defender las tradiciones ge un pueblo debe ser no -
una simple tarea socio-cultural folkl6rica, sino política: la re
sistencia al proceso modernizador como una rama de la oposición -
central al sistema capitalista. 

4.- El proceso de transformaci6n de la comunidad de Zoogocho, Oax~ 

ca, es directamente proporcional a los cambios generados por la -
rnigraci6n rural-urbana en los niveles de vida del campesino ind!• 
gena. 
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Los ingresos que entran del exterior, principalmente de los 

Estados Unidos de Norteamérica, implican un mayor consumismo, 

creando un ambiente de apat!a y pasividad entre la pcblaci6n je-

ven, que da como consecuencia el rechazo a la econcm!a campesina; 

la prioridad de los productos industriales y bienes suntuarios en 

la alimentaci6n, vestido y vivienda; as! como la preponderancia -

de las normas y pautas socio-culturales urbanos; y esto hace que 
el lugareño busque su futuro cada vez más fuera de su comunidad. 

5.- El proceso de modernización vivido y sentido en la comunicad

de Zoogocho, Oax., presenta un carácter contradictorio. Sus habi

tantes aceptan el cambio cerno "progreso", pero ven en él la ame.!:!! 

za a su identidad y tratan de conservar lo suyo. Sin embargo, la
expansi6n del sistema dominante desencadena un proceso de cambio

socio-econ6mico y cultural en el que no hay vuelta para atrás. 

Desde épocas remotas, cuando tuvieron las primera~ nociones 

de la "civilización occidental", engañados para creer que ésta es 

la mejor o superior a todas las culturas indígenas, los lugareños 
aspiran a ella, incluso la impulsan considerándola como progr~so. 

Pero con el correr del tiempo se han dado cuenta de que sus normas 

y patrones de vida se han ido extinguiendo, pues la penetración -
capitalista conduce cada vez más a un individualismo al interior

que combate a las instituciones locales (de colectivismo}; y a -

una dependencia del exterior de la que la comunidad no puede sus~ 
traerse a voluntad. De ah1 que pobladores y migrantes multiplican -

sus esfuerzos para conservar y reproducir sus tradiciones, en la

medida de lo posible, para mantener la cohesi6~ social sin opone! 
se radie.almente al sistema vigente, siguen practicando la ayuda -
mutua, (LLIN ~FE), la "democracia ind!gena•, y los ritos reli-

giosos como las "mayordom!as• y las •mandas". Para esto es dete! 

minante la inquebrantable coordinaci6n de actividades y mutuo re! 

peto existente entre los pobladores y migrantes, estos tUtimos 

participan con aportaci6n económica, organizaci6n de .grupos fol-
kl6ricos, y retornos para desempeñar las "mayordomías• o cwnplir-
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las "promesas" de alguna ofrenda hechas desde el exterior.* Pero 1 

por. encima de todo, se impone la expansi6n capitalista, nadie, en 

este nivel, puede contra todo el sistema. 

6.- El factor de cambio de la comunidad de Zoogocho, Oax., es la

expansi6n de la sociedad nacional, a través de . sus di versos me--
dios. 

Como conectivos de las dos culturas, las relaciones comer-

ciales al llegar a afectar a la estructura econ6mica de la comuni 
dad (que, sin recursos naturales, en su diminuto territorio prac

ticaba la economía campesina, con ciertas diferenciaciones socia
les), generaron aislados y esporádicos movimientos migratorios, -
los que tomaron auge con la crisis del capitalismo, desenlrocada ya -
en la Segunda Guerra Mundial que afectaba gravemente a los Esta-
dos Unidos de. Norteamérica, al grado de que éste tuvo ·que pedir 
auxilio de "braceros", a nuestro país concretamente·, a principios 

~e la década de los años cuarentas (en este éxodo influyeron tam
bién factores naturales como la improductividad del suelo, tempo
radas de sequía, plagas, etc.). 

Ahora bién, como ejemplos de la imposici6n de elementos so

cio-culturales urbanos en detr:immto de los indígenas tenemos que, 

concretamente en servicios sociales, por una parte·, la medicina -
clínica sustituye a la tradicional, por que de seguir utilizando-

· los métodos propios para curar las enfermedades no se venderían -
los medicamentos de laboratorio, esto es lo que le interesa al -
sistema y no la salud del indígena, pues se combate el método --
tradicional sin crear servicios adecuados para la salud comunal.
Por otra parte, tenemos que la educaci6n tradicional es factor d~ 
terminante para la cohesión social de los nacleos de población --

* '6 De esta forma la migraci n por una parte, introduce elemen 
tos socio-culturales urbanos y, por otra, revitalizaa losaut6cto-= 
nos, incluso el ntlmero reducido de la población que permanece en -
la comunidad controla mejor los elementos de cohesi6n social. 
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indígena pero no así para la sociedad global, de ahí que, parade~ 

envolverse en ~sta, al indígena se le impone una educaci6n far-

mal con m~todos y programas nacionales, de tipo occidental. Con-

forme se va incorporando ala sociedad nacional va· aumentando su -
necesidad de instruirse, y conforme se va desarrollando el capit! 

lismo se requiere de mayor grado de instrucción, de trabajadores

profesionales cada vez más capaces para servir al Estado y· a los -
intereses de su estruc'tura de clases. 

7.- Las transformaciones que ha sufrido la comunidad indígena de
Zoogocho, Oax., son negativas, en el sentido de que responden a -
intereses y necesidades de la expansión capitalista. Rechazan la

economía campesina, y destruyen las tradiciones aut6ctonas. 

Las presiones ejercidas por la modernización hacen imposi-

ble sobrevivir de lo que la naturaleza brinda simplemente, sin e~ 
trar en el engranaje del capital; la medicina y la educ.aci6n tra

dicionales, así como la lengua zapoteca, como valiosos conocimien 
'tos adquiridos mediante el esfuerzo de muchas generaciones, se -
ven negadas y obstaculizadas, desacredi tad'as y destruÍdas. 

Una vez absorbidas por el sistema capitalista, nuestras co

munidades indígenas están exentas de los beneficios de éste, es -
decir, exentas de la justicia social. As! como carecen de hospit! 
les, carecen de escuelas y demás servicios pfiblicos. Para partici 
par en ellos se tiene que emigrar y, desde esta perspectiva, la -
emigraci6n como consecuencia innegable de la expansión capitali! 
ta, puede considerarse también como una respuesta a dicha expan-

si6n. 

Creemos que mientras México siga siendo un pa!s capitalista, 
nuestras comunidades indígenas seguirán perteneciendo a la clase
sobreexplotada, hasta el exterminio, y que s6lo la interrelaci6n
iguali~aria entre sociedades o grupos humanos diferentes puede -
permitir el desarrollo de una dialéctica socio-econ6mica creadora, 
en la cual ninguna parte pretenda explotar ni transformar a la -
otra para su sometimiento. 
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B.- En la estructura de la econom!a campesina de Zoogocho,oax.,-
las formas de propiedad de la tierra se adaptan a, y son expre--
si6n de, las peculiaridades de la base econ6mica, determinada ca
da vez más por la migraci6n y el comercio. 

La econom!a campesina de nuestro pueblo de Zoogocho, por -
ubicarse en el nivel de la estructura global y estar en relaci6n
con la econom!a capitalista mundial, est4 atada al imperialiSlllo -
por el carácter internacional de los ingresos enviados.por los -
migrantes (desde los Angeles California, U.S.A.) y que tienen --
gran importancia en la comunidad,y por el comercio que favorece -
cada vez más a las empresas transnacionales. 

Todav!a por los años cuarentas, la tenencia de la tierra -
era determinante para el status guo en la comunidad. Actualmente, 
las diferencias sociales emanadas de esta relaci6n se han supera
do, por lo que,ya no hay presi6n alguna para fraccionar las dimi
nutas parcelas (esto no quiere decir que la atomizaci6n se haya -
acabado, sino que los hijos ya no exigen los terrenos que les co
rresponde de herencia, pues ya tienen necesidad de superar su ca
lidad de campesinos y prefieren emigrar). Los migrantes, aunque -
en la mayor!a de los casos siguen conservando sus propiedades en
carg!ndolas a sus familiares (hay algunos que las prestan, here-
dan, rentan o venden a precios m6dicos),·est4n mitigando el frac
cionamiento de las parcelas, en el sentido de qu~. sus hijos naci
dos principalmente en la ciudad de Oaxaca, Valle de M6xico y los
Estados Unidos de Norteam4rica, se desligan totalmente de la tie
rra y, en consecuencia de la econom!a campesina. El tndice ascen
sional del proceso migratorio es inversamente proporcional a la -
supervivencia de la economía campesina. 

9.- Para la poblaci6n de Zoogocho, Oax., no hay factores que fre
nen la emigraci6n, su situaci6n·esta sujeta a la del pa!a. 
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Indudablemente que se e1t4 viviendo la crisis del sistema -
global, en la que los movimientos migratorios no resuelven sino -
exacerban las contradicciones intrínsecas del capitalismo. Los -
campesinos e indígenas que abandonan su comunidad con la esperan
za de hallar mejores condiciones de vida se incorporan a los es-
tratos de la clase más pauperizada. Concretamente los que se dir! 
gen a los Estados Unidos de Nortearn€rica, que adern!s de la explo
tación económica, la dominación política y la "marginación• so--
cial, son víctimas del mito de que los niveles de vida estadouni
denses son mejores que los de M€xico por lo que no desean retor-
nar al país, mucho menos a los medios rurales. 

Ante esta situaci6n se torna apremiante la búsqueda de alteE 
nativas de soluci6n. Sin embargo, esto es ilusorio si se enfoca -
a los problemas de la comunidad de zoogocho aisladamente, pues -
atacar el problema es atacar a las causas de la emigraci6n y ata
car a las causas de la emigraci6n es atacar al capitalismo, ya -
que, como se ha mencionado, ambos procesos constituyen una unidad 
indisoluble. Ahora bien, si se canalizara por v!as burocráticas,
es decir, a trav~s de la política oficial (creando fuentes de tr! 
bajo y servicios pOblicos, mediante la dotaci6n de tierras, sist! 
mas de riego, mecanización o modernizaci6n de la agricultura,cre! 
ci6n de pequeñas industrias agropecuarias, establecimiento de es
cuelas, etc,) las posibilidades son remotas, casi nulas, en el -
sentido de que no se«ouenta con lo• recursos naturale1 y financi! 
ros para ello, ni las institucione1 correspondientes arrie19ar!an 
su capital invirtiendo en estas &reas. De ah! que 101 problemas -
socio-econ6micoa de nuestra comun~dad 1e a9udizarln o 1e re1olve
r&n en la medida que se vayan aqudizando o resolviendo 101 del C! 
pitalismo dependiente, nacional e internacional. 

10.- En el devenir hist6rico, el proceso de modernizaci6n tender& 
a una transformaci6n total de la comunidad ind!9ena de Zoogocho,
Oax. 
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_Al parecer, la expansi6n capitalista está transformando to

dos los valores tradicionales de nuestro pueblo. El lugar estrat~ 

gico que ocupa físicamente Zoogocho (centro de una amplia comarca) 

permite la funcionalidad de su mercado semanal y la concentraci6n 

de los servicios pablicos que se van establ~ciendo. Con esto, en

un futuro no muy lejano, la preponderancia de los comerciantes y

empleados federales relegará a un segundo plano a los campesinos, 

si bien es cierto que éstos no desaparecerán totalmente, su condi 

ci6n estará subyugada a los agentes modernizados (comerciantes y
ernpleados) y, por ende, la burocratizaci6n. 

Ahora bien, como todos los problemas globales tienen su re

percusi6n en la comunidad, cuando se exacerbe la situaci6n de los 

migrantes en los Estados Unidos de Norteamérica y se tengan que -

volver a sus respectivos paises, en México se vivirá el problema

estructural más grave de su historia, millones de migrantes retoE 

narán a engrosar las filas de los desempleados. Por lo que respe~ 

ta a nuestra comunidad, si los zoogochenses radicados en la Cd. -

·de Los Angeles California, U.S.A., retornasen no podrán sobrevi

vir en un ambiente de sobrepoblaci6n incontrolada. La economía -

campesina de por sí raquítica, quedará trunca, en el sentido de -

que ya no entrarán ingresos del exterior a complementarla y no 

los podrá absorber. Situación que los obligaría a concentrarse en 

la ciudad de Oaxaca y el Valle de México, en donde muchos (tal 

vez previendo este problema) han adquirido lotes y algunos están

construyendo ya, principalmente en la ca. de Oaxaca. De esta for

ma, nuestras comunidades rurales están lejos de constituir luga-

res de refugio, aan cuando la mayoria de los migrantes siguen co~ 

servando sus pedazos de tierra y los rasgos étnicos que los vine~ 

lan fuertemente con los pobladores (muchos tienen en mente retor•
nar a su tierra, cuando ya no sean productivos en las ciudades,

para que sus restos queden sepultados en el lugar donde están los 

de sus antepasados). Pero cuando la inevitable crisis capitalista 
llegue a su clímax y se desate el caos, que generalmente tiene su 

punto de partida en las ciudades, los migrantes tenderán a retor

nar a su lugar de origen, independientemente de las posibilidades 

de sobrevivencia, y entonces la escala jerárquica en la cual se -
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ubicarán estará determinada por la forma en que hayan aprovechado 
los recursos obtenidos fuera de su comunidad, mientras que el de~ 
tino del país siga determinando su situación hasta las últimas -
consecuencias. 

11.- El objetivo de los zoogochenses ha sido siempre buscar la s~ 
peraci6n de su ·comunidad por encima de los intereses y necesida-
des individuales, tratando de evitar todo tipo de situaciones ad
versas. 

En el tiempo y en el espacio, los zoogochenses procuran ac
tuar como miembros de su comunidad y no corno individuos. En el -
pueblo, el tequio es netamente gratuito y rigurosamente obligato
rio¡ y, dentro y fuera de la comunidad la digna representaci6n -
de Zoogocho llega a implicar situaciones que no van de acuerdo a
los intereses y necesidades personales o familiares. Por lo que -
son reconocidos ampliamente más allá de su contexto. 

Desde cuando en su estructura socio-econ6mica reinaban se-

rias diferenciaciones, los "explotadores locales" llegaron a so-
bresalir como zoogochenses y no corno personalidades. Tambi~n cabe 
mencionar que para los famosos filann6nicos, pirot~cnicos, depor

tistas, profesionistas, etc., siempre el reconocimiento ha sido -
y sigue siendo por su gentilicio, o nombres de pila y gentilicio. 

Me~ced a todo lo anterior, Zoogocho se ha ubicado en un si
tio muy caracterizado. si bien es cierto que esto apunta a un et
nocentrismo, es menester reconocer que su posici6n se consolida a 
base de esfuerzos propios sin afectar a otros núcleos ( incluao,
los problemas emanados de las alteraciones de los confines terri
toriales por los pueblos lim!trofes se han relegado a un segundo
plano, sin perder de vista que esto tiene un limite). Sin embargo, 
sus logros benefician a una área bastante considerable, lo que -
nos indica que su posición tiende más a un sociocentrismo. 
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12.- En su trayectoria hist6rica, la emigración zoogochense es de 

tipo rural-urbana, buscando siempre la superación socio-cultural. 

"Para trabajar en el campo meJor me quedo", parece ser el -

lema del zoogochense que se propone a salir de su comunidad. A 

principios de siglo, cuando empezaron las primeras migraciones de 

niños (obligados por sus padres, quienes eran ya afectados por la 

sociedad nacional) no s6lo se perseguía un ingreso económico sino 

tambiil\n el conocimiento de la. cultura urbana, por lo que no se di 

rigieron a otras zonas agrícolas sino a la Cd. de Oaxaca, la más
cercana, pues se carecía de experiencia migratoria. posteriormen

te, aspirando seguir superando cada vez más su situación, dieron

un paso más y empezaron a concentrarse en el Distrito Federal, en 

donde encontraron mayores campos de acción. Sin embargo, esta Ci~ 

dad fue saturándose cada vez más al grado de ya no poder absorber 

a los migrantes. 

Los zoogochenses fieles a sus propósitos, no abandonaron la 

situación urbana para dirigirse a las regiones agrícolas del país 

y afrontaron sus problemas hasta que la historia determinó su de~ 

tino, dirigiéndolos hacia los Estados Unidos de Norteam€rica. En

este país, durante el "Prograrna 1Bracero", preponderaron las acti
vidades agr!colas, pero pronto se dio el cambio y desde fines de

la .d~cada de los años cuarentas empezaron· a concentrarse en los -

centros urbanos, principalmente en la ciudad de Los Angeles Cali

fornia. 

Actualmente los factores que determinan la dirección de los 

migrantes a cada uno de los tres principales lugares de destino -
podemos definirlos de la siguiente forma: a la Cd. de Oaxaca las

que desean un mayor contacto con la comunidad, buscan un trabajo -
modesto que les permite pr,epararse de acuerdo a la cultura nacio
nal¡ al Valle de M~xico los que tienen mayores propósitos de sup~ 

ración, aspiran a trabajos mejor remunerados y tienen mayores pr2 
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yecciones de superación socio-cultural; y a la Cd. de Los Angeles 

California, u.s.A., los que aspiran la prosperidad econ6mica en -

gran escala, con poco interés o posibilidades de superación socig 
cultural se dirigen hasta este lugar, creyendo que s6lo de esta -
forma podrán mejorar su situaci6n y poder ayudar al desarrollo de 

su comunidad. Esto no quiere decir que desechan totalmente el as

pecto socio-cultural, pues muchos se han instru!do de acuerdo a -
la cultura estadóunidense y otros han retornado (despu~s de va--

rios años) a nuestro país a continuar sus estudios. 

Lo anterior se comprueba cuando entre los zoogochenses en-
centramos un gran nCimero de profesionistas de diversas ramas y -
una amplia difusi6n de la cultura nacional. 

13. - La migraci6n ha logrado sustituir a la vieja estru::tura de dife
renciaciones sociales en la comunidad de Zoogocho, Oax., por una
nueva más igualitaria y justa para la causa de sus pobladores y -
migrantes. 

No cabe duda de que los primeros que poseyeron mayor canti

dad de bienes materiales y luego recursos monetarios se ubicaron
en la escala más alta en la jerarquía de la estratificaci6n so-
cial. De ah! que a principios de la d~cada de los años cuarentas
todav!a se vivía en una relación de dominación-subyugaci6n. Otro

tanto sucedió con los que tuvieron los primeros conocimientos de
la cultura urbana, más adelante las primeras generaciones de pro
fesionistas. Sin embargo, todo está determinado hist6ricamente. ·
Cuando el proceso migratorio tomó auge, desde antes de 1950, las
diferenciaciones fueron desvaneciéndose paulatinamente, gracias -
a los ingresos provenientes del exterior y la difusi6n de la cul
tura nacional. 

Pese a lo anterior, en la actualidad encontramos algunos -·
descendientes de las "familias prestigiadas" que todavía adolecen 



169 

del complejo de superioridad. Sin embargo, en lugar de seguir con 

servando su ~. están cayendo en una situación rid!cula y lle 
na de censuras. 

14.- La organización zoogochense es una muestra de la capacidad -

de organización de los pueblos campesinos e indígenas. 

A lo largo de su historia, dentro y fuera de su comunidad,
los zoogochenses se han enfrentado a la realidad en forma organi

zada. Su Organizaci6n local y las Organizaciones de sus migrantes 

en la Cd. de Oaxaca, Valle de México y Los Angeles California ga
rantizan la cohesi6n social y la estabilidad de la comunidad, así 

como la seguridad de sus miembros en el sentido de que abordan 

los diversos aspectos de cada problema hacia un fin coman. 

La multifacética organizaci6n zoogochense, como.aut~ntica -

organizaci6n indígena, no es producto de un momento a otro, ni de 

'capacidades o voluntades aisladas, mucho menos de manipulaciones
desde el exterior. Surgi6 en las entrañas.del pueblo de Zoogocho, 

de las altas capacidades de orqanizaci6n de los antepasados, y ha 

sido forjada a lo largo de la historia con el esfuerzo de todos,
sin distinción alguna. 

De esta forma, los zoogochenses han luchado y siguen luchan 
do para conducir a su pueblo por el sendero del progreso, dernos-

trando así que la organización se sitúa por encima de todo, incl~ 

so han sabido actuar ante las manipulaciones de índole oficial. -
Están orgullosos de que lo que tienen es producto de su propio eÉ 

fuerzo, pues de toda su historia hasta 1980 (culminación de nue§ 

tro período de estudio) la participación gubernamental ha sido -
casi nula. Pero que la cadena de gobernantes estatales y federa
les tampoco ha podido absorberlos totalmente, ya que los zoogo--

chensé ~ en este plano actúan con mucha cautela, conservando una -
postura flexibe para aprovechar las oportunidades y resistir ante 
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imposiciones que van en contra de sus objetivos, sin caer en el -

radicalismo que podría derrumbar todo lo logrado. Esto no es una

ingenuidad, sino una estrategia política muy particular. 

15.- El objetivo central de los zoogochenses debe ser la persis~

tencia y proyecci6n de su organizaci6n. 

Es menos difícil fundar que mantener una organizaci6n. Con

servar y propagar la unidad zoogochense es un reto que debe sup~ 

rarse. 

Las asambleas en Zoogocho, ciudad de Oaxaca, Valle de M€xi

co y Los Angeles California; los tequios; los trabajos asalaria~~ 

dos y los trabajos al servicio del Estado; el "coyotaje" y los '!-

riesgos expuestos en los camiones "polleros" donde se j.uegan la -

vida los "mojados"; la sobreexplotaci6n en Los Angeles California, 

.u.s.A., etc., son condiciones objetivas que demandan una unidad -

m.§.s amplia. 

Esta es realmente una tarea difícil, en la que se tiene que 

multiplicar los esfuerzos, incwnbe a cada zoogochense, partícula! 

mente, detectar las medidas a seguir, determinar el papel de las

que siguen siendo campesinos indígenas, los que han pasado a for
mar parte de la clase obrera en las ciudades, los bur6cratas o e!!! 

pleados federales, los migrantes internacionales, y los profesio
nistas para que, de esta forma, hombres y mujeres, originarios y

descel'XÜ.entes, pobladores y migrantes podrán mantener su unidad an 
te el embate de la expansi6n capitalista. 
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IGAR y FECHA CENSO DEL GRUPO DOMESTICO: PUEBLO 

~BRE CARGO IDIOMA RELIGION 

Nombre Paren Edad* ~scolaridad ~ Luqar de Residencia Ocupaci6n Residencia Ocupación C6mo Cuan de -te seo A B A B ~acii:niento Actual Anterior Ayuda Fuera 

. 

o 
1 

IVIENDA: (por Observaci6n) 

1ateriales Usados en: Distribuci6n: U ti les :L Muebles: Herramientas de Trabajo: 

isos No. de Cuartos Mesas Máquina de Coser Yunta 

>aredes Porche Sillas Refrigerador Caballo 

"echos Cocina Bancas Batí les Burros 

lentanas Estancia Camas Ropero .lrad.01 

?uertas Lavadero catres Cajas otraa 

Baño Baño Cucharas Radio 

!Letrina Letrina· Tenedores T.V. Animale1 Ddmcbtico1 

Solar Cucb.illos Consola C.rdoe 

Orientaci6n de Ollas Tocadiscos Onja1 

Puertas y Ventanas Alacena Gr~badora .A.vea de Corxal 

Estufa de Gas otro a 

l\\ra loe migrante1& As actual y B =al emigrar Estufa de Petróleo 



II 

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

1.- Elaboraci6n del proyecto y marco te6rico ......... . 

2.- lnvestigaci6n documental ...•.....•.....•••......... 

3.- Diserlo de modelos de recopilaci6n de informaci6n .. . 

4 .- Primer trabajo de campo ........................... . 

5.- Análisis parcial de datos ........•.......... '. ..... . 

6.~ Ajuste del material para la investigación d~ campo. 

7. - Segundo trabajo de campo .........•..........•...... 

8.- Análisis general de datos ........ , ...•.•••.•...... 

9. - Interpretaci6n de datos ......... , ...........•....•. 

10.- Redacci6n del informe .•..•..•....•...•....••••..... 

11. - Presentaci6n final •.•.......•.••.•.......•..•..•.... 

junio,julio y agosto ...•.•.••••• 1982 

Sept. , Oct. , Nov. y Die ..••.••.. 

enero, febrero y marzo •.•..•..• 1983 

abril y mayo ............•...... 

junio, julio y agosto ....•..•... 

septiembre •..................•.. 

octubre, noviembre y diciembre .. 

enero y febrero .•........•...... 1984 

marzo, abr i 1 y mayo ....•.•..•.•• 

junio, julio, agosto y Sept ....• 

octubre .....................••.. 

..... ....., 

"' 
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