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'IN'!'RODUCCION 

Actualmente una de las caracteristicas más sobresalientes de 

lar¡¡ sociedades contemporáneas es su diferenciación social. Un 

factor importante que ha contribuido a esa diferenciación social es 

la migración de grandes cantidades de población. Este traslado de 

poblaciones ha modificado la composición demográfica y la dinámica 

de las relaciones interétnicas de diversas regiones del mundo. 

A la luz ie esas grandes corrientes migratorias, las 

etnicidades han surgido como una condición que imprime un orden 

diferenciador a las sociedades y ante el cual las politicas 

cultura les de cada pais se enfrentan como un reto. El reciente 

impulso a la diferenciación y pluridalidad étnica en paises como 

Canadá, Inglaterra y México, está asociado a esa tendencia 

caracteristica a la diversificación de las sociedades actuales, 

donde las migraciones han tenido un papel importante. 

En México las poblaciones indigenas, se han incorporado a las 

grandes corrientes migrctorias, modificando sus antiguas pautas de 

aislamiento geográfico. Este es el caso de los indigenas mixtecos 

de Oaxaca, que cuentan con una larga hii:;toria de migraciones y 

cuyas pautas de migración combinan lugares urbanos y agricolas, 

tanto en rutas de migración interna, como internacional. 

investigar el perfil 

sociodemográfico, la movilidad migratoria, asi como aspectos de 

id2ntidad étnica social y subjetiva de mixtecos migrantes asentados 
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en dos lugares de Baja California: Tijuana y el Valle de san 

Qu:i.ntin. Estos dos lugares representan contextos diferenci."'.dos, en 

ténninos de la estructura de st• mercado de trabajo y su 

organizaci~n social. 

El est•1d io de la identidad étnica en psicologia ,;;acial, se ha 

desarrollado en el terrenc cmpirico, tomando los marcos 

conceptuales de las teorfaq sobre identidad social. Por ello, el 

presente trabajo inicia (Capitulo I) con una revisión de las 

principales propuestas teóricas que existen sobre identidad social 

en la perspectiva de la psicología social, como antec~dentes a las 

definiciones y lineas de estudio de la identidad étnica en esta 

disciplina. 

El segundo capitulo plantea una conceptualización de la 

migración y su vinculación con las estrategias de integración 

social, así como su relación conceptual con la identidad étnica. En 

este capitulo se presenta una propuesta analítica de la identidad 

étnic~, on términos de una 1~llrultación social y otra subjetiva. La 

primera delimitac:i.ón se apoya en indicadores de origen común como: 

lugar de nacimiento e idioma y un aspecto de interacción social 

como es : el vinculo con la comunidad de origen. Estos indicadores, 

de orden atributivo y conductual, se consideran aspectos sociales 

de la identidad étnica. La segunda delimitación, la subjetiva, se 

rc~liza a través de la identificación con categorías sociales y la 

jerarquización de las figurRs P"'rent~les. 

Estos dos aspectos de la identidad étnica subjtiva, no se 

plantean con un nexo conceptual definido, ya que la jerarquización 
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de figuras 

investigación, 

investigación. 

parentales no fue una propuesta inicial de 

sino más bien un resultado del propio proceso de 

El marco general de investigación es la teoria de la identidad 

social (Tajfel 1972, Tuzner 1975), y se considera a la identidad 

étnica como un tipo de identidad soc:ial que opera en t.érminos de un 

origen y un patrimonio cultural común. Esta identidad étnica está 

rcgidü por el sistema de categorías sociales qur:i operan como 

referencia en la vida de los sujetos, otorgándoles identidad frente 

a los iaierulJL~o.s Ut: ui.:.Los grupos sociales. La importancia del 

contexto intcr.étnico es fundamental para entender la dinámica de la 

identidad étnica de este grupo migrante. 

Se presenta un capítulo fIII) ~bre la migración mixteca hacia 

la frontera noroeste de México r : J contexto de análisíl" de los 

resultados 2n los dos escenarios de estudio. El capitulo 

metodológico del estudio dc~~r:cll~ lu~ ctupüs que fueron 

necesarias para la construcción de un instrumento acorde con las 

características del grupo de estudie. El resultado de cada una de 

las etapas arrojó luz sobre el mismo fenómeno que se estudia. 

Los resultados del estudio se pTesentan en el capitulo sexto 

y se describen siguiendo la lógica de los problemas de estudio y 

las hipótesi:::: de trab~jo dcrivü.das. Pélra finalizar se abre un 

capitulo de discusión de resultados, que incorpora los 

planteamientos teóricos que están detrás de la investigación para 

explicar los principales resultados encontrados. 
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CAl?ITULO r 

LA PERSPECTIVA P3ICOSOCIAL DE LA 

IDENT~DAD SOCIAL E IDENTIDAD ETNICA 

1. Introducción: 

Durante las dos últimas décadas del presente siglo el 

estudio de la identidad étnica ha cobrado interés especialmente en 

el cont.cxto de los estudios de la cultura, estimulado por la 

teorización realizada sobre identidad social en el escenario de la 

psicologia social y la sociologia. Actualmente las diferentes 

aproxl~aciones al eztudic de la idcntid3d 6~nic3 ~e debaten entre 

el problema de su definición, sus limites y sus contenidos. 

El presente capitulo es una sistematización bibliográfica que 

persigue construir un marco conceptual sobre identidad Étnica, que 

sin agotarla del todo, rescate la perspectiva de la autodefinición 

del actor social. Para ello se ubica a la cultura como un sistema 

de conductas y significados, y a la identidad étnica como parte de 

la ideologia de esa cultura, que sólo cobra sentido en ~a dinámica 

de las relaciones interétnicas. Abre este trabajo una sección 

dedicada al significado de la ider.tidad étnica en el campo de la 

cultura y se desarrolla especifi~amente la propuesta de "cultura 

subjetiva". 

Como se describe en el cuerpo del documento, en la perspectiva 

psicosocial no existe una teoria integral de la identidad étnica. 

Los estudios que existen sobre el tema han tomado diferentes 
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elementos de las teorias de la identidad soci ri l vi<Jentes e::: l;;. 

C.i::cipl inü. '?or lo tanto, para lograr una propuesta sobre el 

estudio de la identidad étnica es necesario realizar una revisión 

sobre los postulados más importantes de las diversas teorias 

sobre identidad social en Psicologia Social. 

2. Cultura e identidad étnicn. 

L..~s dus grandes corrientes antropológicas que se han ocupado 

de estudiar la ióentidad étnica son: la escuela culturali~ta y la 

que retoma conceptos básicos del marxismo. La primera resalta la 

posibilidad de estudiar la indianidad a través de la conservación 

de rasgos prehispánicos, e~terno:::: :11 ii"!divi~.1'.10, 

vestimenta, alimentación, lenguaje. En esta aproximación el grado 

de aislamiento en que viven estos grupos indigenas ha sido un 

factor decisivo para la conservación de esos rasgos. 

La segunda ;:;;proximación circunscribe esta indianidad a la 

estructura de clases, y considera lejos de la anterior,. que los 

grupos indigenas no se encuentran aislados, ni aún en el lugar más 

remoto, que en la dinámica capitalista actual, existe una gran 

cantidad de medios a través de los cuales se difundAn ~1~~~nt0s 

culturales externos, modificando la visión do continuidad de 

elementos prehispánicos de la escuela culturalista. Introduce 

además la idea de la relación de p':)der cultural, que abre una 

perspectiva nueva de estudio de las relaciones interétnicas '}' su 

reproducción social. (León, 1986) 

Desde el concepto clá~ico de Kroeber y Kluckohm (1952) donde 
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la cultura es definid~ eomo P~~ ~~rt~ C"onstruida o -ro::.Ñ'lll ..-. ..... - ,..., -- ---- r--- --~< 

hombre no sólo en el sentido material, sino también psicológico y 

simbólico, (Triandis, 1980), hasta el concepto de Goodenough (1957) 

donde la cultura d¿ una sociedad consiste en cualquier cosa que 

debe aprender o creer el hcm!:>rc, con el fin de comportarse de 

manera aceptable a los miembros del grupo, asi la cultura, como 

algo que se aprel"lde Pn forma distinta a la herencia bicl6gic'1, 

tiene que consistir en el producto final del aprendizaje. En ambas 

definicior.es el aspecto simbólico de la cultura está presente. 

Una definición más actual, considera la cultura como " el 

arreglo de los instrumentos cognoscitivos y valóricos con que los 

conjuntos h~rnanos signlflcativos perciben las relaciones que 

mantienen entre si y formulan alternativas de control y 

modificación de estas mismas relaciones concretas •.• " (Sepúlveda y 

Valladares, i987, p. 39.) 

En este sentido los elementos culturales, sólo cobran 

significado ante los demás que los reconocen o decodifican y los 

comparten, a través de la interacción. Las relaciones humanas crean 

la interacción haciendo uso de un lenguaje de signos y 

significadows comunes. 

Asi, nuevos conceptos aparecen en el centro de la definición 

de la cultura: identidad étnica y grupo étnico. En cierta medida la 

pasado, presente y futuro, que configura una colectividad de 

hombres que comparten esos significados y poseen un sentido 

histórico comün al grupo. El papel de la identidad étnica cobra 



imIJortancia en el contexto de JA ~lJl tUr:! 1 nn l~ :::!d!::!ü. ~-..lt: t:;!S lct 

;;;,.-p;:'.,,;;.i.é·n de e:::a historicidad. 

Algunas definiciones soLr.; i~"ntidad étnica resaltan esta 

perspectiva~ "··· La identidad étnica es el universo simbólico de 

normas y valores que orqaniza y da coherencia a las instituciones 

sociales que devienen normativas entre estos grupos. La 

conformación de su identidad, la transformación de sus 

instituciones, sus normas y valores, reflejan cómo, a partir de la 

historia especifica, dichas comunidactes se han adaptado a :i.as 

condiciones que delimitan su existencia .•• " (León, 1986, p. 85} 

Una revisión de los diferentes estudios empiricos y 

reflexiones teóricas zcbr~ i~~ntida~ ~t~ic=, ~rroja üüd ~~rie de 

elementos que articulan dicha identidad: 

1) La familia, como institución es reproductora y su función 

es dar continuidad a la cultura, en ella los individuos aprehenden 

las categorías conceptuales de su grupo social, a través de las 

cuales se relacionan con su medio. 

2) Toda sociedad se mueve alrededor de una cultura hegemónL:.;i, 

que sirve a la reproducción de los intereses económicos, politices 

y sociales del sistema imperante .. Esta hegPmnni".;:-_ ':"':"n~ti"t!!:t= t:::!c ....... 

cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de 

la vida, donde los grupos étnicos representan culturas subalternas 

en la medida que están subordinadas a la cultura hegemónica 

(Sepúlveda y Valladares, 1987). Para este mismo autor, la identidad 

es una dimensión ideológica de la cultura y aparece como un modo de 

concebirse en sociedad y como patrón de percepción, creencia, 
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valorao.iú.n y accion. 

3) La construcción de la identidad étnica sólo cobra 

significado en un contexto de relaciones intarétnicas (Barth, 

197.9). 

4) La identiclad étnica es el resultado de la experiencia 

histórica grupal, de su ubicación objetiva en la estructura social 

global, asi como de las representaciones colectivas respecto de 

ellas. 

5) Las distinciones étnicas implican procesos sociales de 

exclusión !! in::crpo::-2.ción, eu virtud de los cuales se crean y se 

conservan las categorias de adscripción. Los grupos étnicos 

L.,sultctn ser unidades de adscripción e incorporación que son 

utilizadas por lo individuos para organizar sus interacciones 

sociales. Por lo tanto el grupo étnico, se define antes que por sus 

contenidos, por sus fronteras simbólicas. 

A continuación se pr€senta U!1 modelo de cultura subjetiva, que 

ha tenido una vasta influencia, tanto en los estudios de identidad 

social e identidad étnica, como en los estudios de efectos o 

consecuencias psicosociales del cambio social. 

2.1 La CUltura Subjetiva 

El concepto dP- cultura subjctiv~ ha sido elaborado por 

Triandis ( 1972) , Este autor se apoya en la definici 6n qu~ hace 

Kroeber y Kluckhohn (1952), resaltando que el sistema cultural 

pu~de ser de alguna forma considerado como producto de la acción, 

y en otra forma como un elemento condicionante de la futura acción 
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del hombre. En el contexto amplio del medio ambiente, la 

cultura seria esa parte construida o c::-c=.=::. por tl hombre, no sólo 

en el sentido material, sino también psicológico. 

Triandis (1980) propone la existencia de sistemas de variables 

relacionadas entre si en el todo cultural: un sistema ecológico, 

sist~~a de subsistencia, sistema sociocultural, sistema individual 

(cultura subjetiva) y el sistema de relaciones interindividuales. 

Estos sistemas pueden zer vistos en diferentes niveles de análisis; 

por ello es posible hablar. de la cultura subjetiva con cierta 

autonomia de los otros sistemas y a la vez en constante 

inteLacclón. (Triandis, 1972.) 

Por cultura subjetiva se entiende la forma car.acteri~tic::: ª" 
que posee un grupo cultural de percibir su medio social. Triandis 

elabora un modelo de cultura subjetiva qtte se resproduce a 

continuación: 
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Anteccder.t ea 

lenguaje 

religion 
lugar de residencia 

estfr.ulo 

apereemiffitfl' d~ cetegorf::i; 

I
J 

apareamiento de estructurao 
cognftfvl!:& con eventos ll ofectlvomento placenteros. 

ij R~troal lmentocfón de nuestra 
conducta 

!.::t-t:: ~ 
Modelo dt' Culture St..bJetive 

Procesos psicológicos báslcoa 

aprencHzaJe cortnoscftfvo 

cat~orización condlcionr.mit'nto 

Percepción 

~ondhoJo tnstrunentol 

Cultura SLbjetive 

role1, aituar.ión •ocfal 

estrlJ(:tll:"B co~¡nos. habi l fd~.~~ 

valorea fntenc. conduc.-··patr6n 
de l!ICCÍÓt'l 

ofecto (evaluocióo) 1 
Expectativos reforzemfent.~CE) 
Valor reforzrunicnto CV) . 

Costea conducta (C) 
r:.'J-C;;;e:.:.r¡.;..;;. ani.ici•--rin 

Hábitos 

En la revisión del modelo habrá que apuntar dos aspectos muy 

importantes. El primero es el tipo de pocesos psicológico¡; que se 

considean básicos. Recordando que en la definición de cultur". 

subjetiva sobresale la percepción que tenga el indviduo de su medio 

social, los procesos básicos implicados serán la diferenciación 

discriminación (número de distinciones o niveles de una variable) 

y la integración (la relación sistemática entre dimensiones). Estos 

tres procesos son los componentes principales del complejo 

cognoscitivo que funciona en el aprendizaje, la categorización, el 

condicionamiento y el aprendizaje instrumental. 
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El otro ""'P<:?Cto i::;p;:;:;:-tai1Lc son los conceptos claves de la 

cultura subjetiva: las actitudes, los roles, las normas y los 

valores. En algunos casos estos conceptos están afectados 

directamente por l3s variables antecedentes, como la ocüpación, la 

situación social o la religión, otras veces el efecto es mediado 

por los procesos psicológicos como en el caso del lenguaje. En el 

nivel de las consecuencias las habilidades facilitan determinados 

patrones de acción ~le se desprenden del efecto conjunto de las 

variables en los tres niveles anteriores. 

Este modelo consti tuy., un<! 1!.prc:d::;u.ción JUul tidimensional que 

permite combinar aspectos universales de las culturas como patrones 

de p:::~Pn1'°'2SC<:.', ~~.. C.ci!Jt<<..:tos especificos rie ciertos grupos 

culturales, por ejemplo el uso áel lenguaje. Según Triandis (1972) 

seria muy dificil estudiar los efectos, por ejemplo del desarrollo 

económico, como la modernización en la cultua subjetiva, sin hacer 

uso de modelos multidimensionales que incorpo:::-cn Vü.:Liables de 

naturaleza diferente. 

Entre algunos de los resultados que 'l'riandis (1972) encuentra 

al estudiar los efectos de la modernización en la cultura subjetiva 

es que existen cAmhi0~ e~ ~1 :-;.ive:l U.t= dspiracion, como consecuencia 

de la propia frustración, ante la imposibilidad de lograr lo que se 

creia que era posible obtener y lo obtenido. Esto crea baja 

satisfacción y desorganización social, acompañada de agresión. 

Una aplicación de este modelo al estudio de la identidad 

soci~l puede ser revisado e~ Zavalloni (197Jb). Esta autora 

establece una relación entre la cultura objetiva y cultura 
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subj~ti~.·~ pl"'UtJU~si:ct por Triandis. Según la misma autor~ ce..d~ 

individuo está localizado o situado "objetivamente en una red de 

identidades. El sexo, la edad, la nacionalidad, la profesión y 

estatus familiar caracterizan objetivamente a los miembros de las 

sociedades modernas. La identidad social combina la parte subjetiva 

de la identidad objetiva. Parafraseando a Triandis, et-ª.l.,_ (1972), 

la identidad social es la fo:r."Illa particular que los individuoE: 

tengan de percibir s~ ubicación social objetiva. De aqui que el 

"autoconcepto" caracteristico de un grupo cultural sea, en opinión 

de esta autor~, l~ clav::: p;:;r;:; t:l 1:1nci.lisis de la cultura subjetiva. 

Zavalloni (1973b) propone cuatro dimensiones de la identidad 

1) El contenido congnoscitivo o la representación extraída de 

las representacione;;; sociales, expresadas en términos de 

estereotipos, prescripciones de rol y actitudes grupales. 

2) La articulación Pntre grupo::: y repre:o;ei.tación del mi 

(Representación egomórfir.a). 

3) Limites del concepto de grupo: en el endogrupo coexistF>n el 

"nosotros y ellos", pues a la vez que hay elementos en común hay 

4) La predisposición que una persona puede tener en una 

situación compleja. 

Zavallcni (1973b) con la intención de art;GUl~r le::: eje:; 

psicológicos y sociológicos que definen al individuo, genera un 

nuevo método que llama inventario de la identidad social basado en 

la técnica de asociación libre e introspección. El esfuerzo 
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pertenencia a determinados grupos (clase social, sexo) es 

susceptible de afectar la percepción de si mismo y los valores 

personales y viceversa. 

El inventario consta de dos fases: en la primera los sujetos 

deben decir lo que les viene a la mente (asociaciones libres) 

cuando evocan a los miembros de un grupo al que pertenecen pensando 

"nosostros los ••. " o "ellos los .•.• " hasta obtener 5 respuestas 

cuandc menos para cada pregunta, haciéndolo con las ocho categorias 

e~tablecidas (nación, sexo, religión, ocupación profesional, clase 

social, afiliación o simpatias politicas, grupos de edad y estatus 

Hasta aqui se logra el material de primer orden que sirve de · 

estimulo para obtener los datos de segundo orden en la siguiente 

fase. 

Los datos de primer orden son sometidos a una "introspección 

focalizada" que se compone de tres etapas: a) se pregunta a los 

sujetos si los atributo.::: que han asociado a cada categoria se 

aplican o no a ellos mismos (nada, algo, bastante, totalmente, en 

absoluto); bl si son favorñhl<>"'; n<>1.•tr0s n no.-..:i.~.; .. ,.,....... "'" ,...\ ro.f ---:.11-
- • 4 -~---·---1 ..l -1 .................. ...... 

asociación rcp::::cccnt;;¡ algo importante o esencial. Zavalloni, M. 

(1973) no explica la técnica de tratamiento de los resultados qi.1e 

en su forma bruta parecen ser muy abundantes, sólo señala algunas 

implicaciones generales de los resultauos: 

"··· a) la r.:i.turaleza egomórfica de las representaciones (es 

decir, que los calificativos asignados al nosotros se aplican más 
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~ u~o wi.5mú, que los asignados a ellos) 

b) la reestructuracj_.;¡r¡ implicita de la noción de grupo en una 

imagen significativa. 

e) El cambio de significado de las mismas categorias según se 

apliquen a "ellos" o al "nosotros" .•• " (p. 263.) 

Una vez introducidos en la relación entre la cultura y la 

identidad social y étnica, se presentan a continuación la:: 

principales teorias de la identidad social que imperan en la 

Psicologia, y sobre cuyas bases teóricas se han respaldado los 

estudios a~ identid;::.d átnica en esta disciplina. 

:.- ~a ú~~oximación psicológica a la identidad social 

En el ámbito de ld psicologia el estudio de la identidad 

social no habia sido muy atendido hasta la década de los años 

setenta de este siglo. Para algunos autores un tema (Torregrosa, 

y Sarabia, 1983; Billi.g, 1975); p¡:¡ra otros apenas una noción 

(Doise, ~. 1985), a través de la cual es posible abordar la 

definición del individuo que se sitúa en la unión entre lo 

psicológico y lo sociológico. 

!.a:: a:::t;.;ale.;; Lt:nüencias en el estudio de la identidad social, 

la teoría del self del interaccionismo simbólico (Stryker, 1987; 

Torregrosa y Sarabia, l983) . la tcoria del análisis estructural de 

la identidad (Weinreic~, 1988), la teoria de la catogori~ación 

social y competición social (Tajfel, 1972, 1978; Billig, 1973; 

Turner, 1975) y el reciente modelo de los cinco estadios de 

relaciones intergrupales (Taylor y McKirnan, 1984), reconocen a les 
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trabajoc: ~o~r~ ~l d~~arrollu y íormacion ae ia identidad personal 

de Erikson (1974) como antecedentes de sus elaboraciones teóricas. 

Erikson (1974) en la tradición del pensamiento psicoanalitico 

representa el int:ento de situar la psicodinámica indivual en 

conexión con el contexto social. Este autor se refiere a la 

identidad algunas veces corno un "sentimiento consciente de 

id!'!ntidad individual" , en otras la considera un deseo inconsciente 

tle continuidad del carácter personal" y en otras la refiere como 

el "mantenimiento de una solidaridad interior con los ideales y 

la identidad de los grupoc:". (fT'f"'I~ ..... ,..,,,....,.... .... ,...._ ... 
~ - --- -':1.-- ..... l.4 .l .sarabia, 1983.) 

Según el mismo autor la identidad del individuo se construye 

:::::ic.!.c vital, pasanao por ocho estadios o fases de 

organización e integración de experiencias y funcion~s de la 

personalidad, con un doble sentido el de autoaceptación y el de 

integr~ción de la persona en su mundo social. Asi aparece el tiempo 

histórico en la construcción de la identidad, el pa::::.do y el 

presente, se sintetizan en la identidad y el futuro aparece como 

las expectativas del sujeto ancladas en la conjunción de los 

tiempos. 

El inñ ivid.1..!0 ,,,.,,...., yo, como objeto y como 

sujeto, per<>onal y social, ya que Erikson (1974) habla de 

identidades g:;:upales que respoden a metas y medios económicos, 

contenidos en un plan de vida colectivo y a la vez de una identidad 

personal que, aunque no totalmente desligada de su cultura, posee 

cierta autonomia. Para ambos tipos de identidad sucede un proceso 

básico: la "identificación". Este concepto central ec; definido 
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como P.J !'!"C'ces::::- ::. t:¡:,-¿¡~..,·~b ü~l cual el niño construye sus ref~rencias 

y por medio del cual, los referentes lo construyen a él, el mundo 

social le llega al individuo por via de esas figuras de 

identificación. Al parecer la importancia de este concepto hace de 

Erikson una referencia obligada en c¡_¡alquier articulo psicológico 

sobre el tema, debido a que está presente en las principales 

teorias sobre identidad social, aún en la diversidad de 

aproximaciones metodológicas que cada una representa. 

hl.!_:ya TPnr'.f ~ d 0 l Sclf, 2n la µerspec"tiva del 

interaccior.ismo siml:t~ 

Tcrrc:;:::-c<:ü., "'t. d1. (.L~!JJ) consideran que la identidad, antes 

que experiencia de la propia continuidad o reflexión de si, es 

identificación: pero no con los otros, sino desde los otros. Es 

decir, antes que podamos como individuos identificarnos con nuestro 

nombre, con nuestro cuerpo o con nuestro:; padres, somos 

identificados por ellos y a través de ellos, pues"··· sólo desde 

los otros podemos tener noticia inicial de quienes somos 

nosotros ••• "(~, 223.) 

De t-:~1 !!!=n~=:: lo:¡ .idé:üL.iüdU personal es antes que nada una 

construcción social que surge gracias a la interacción simbólica. 

En esa interacción de simbolos se crea la realidad psicológica en 

la que se juntan el yo, la mente y la sociedad. Dice MeRd (1964 

citado por Turner, 1978:317) la mente humana está capacitada para 

usar simbolos que designan su medio ambiente, ensayar diferentes 

alternativas de acción y seleccionar las lineas que le reporten 
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mejore~ rc~ultados. E;i individuo ~u r;.n r-:;lacié:. e::::-: lo~ otros, .o.e 

tambien capaz de salirse de '-i mismo para ponerse en lugar del otro 

y verse a si mismo desde los otros, si11 este me::anismo seria 

dificil anticipar las acciones más adecuadas en su relación con los 

demás. 

El interaccionismo simbóiico descansa en tres supuestos 

fundamentales. El primero es que los hombres se relücicnü.n ccn las 

cosas y con ellos mismos, de acuerdo con los significad.os que 

tienen para ellos. El segundo supuesto es el de que esos 

significados se derivan o surgen en el proceso de interacción 

!:OCial. Y tercero, la utilización y modificación de esos 

significados se produce a través c1.e un proceso activo de 

interpretación personal (Torregrosa y Sarabia, 1983.) 

Otro principio importante de la escuela interaccionista es el 

de sociedad representada por la organización y estructura de las 

interacciones. Aparece entonces el concepto de rol, como el 

conjunto de expectativas que existen alrededor de un individuo que 

ocupara cierto status. La sociedad, finalmente es vista como una 

intrincada red de roles y un conjunto de status. 

El individuo aprende los roles pertinentes en un proceso de 

identificación con los adultos, y asi rol e identidad son conceptos 

tan cercanos en esta aproximación que podemos leer " 

sociedad dispone de un repertorio ae identidades que e~ parte 

toda 
_,_, .......... 

conocimient~ objetivo de sus miembros ... " (Berger, citado por 

Torregrosa y sarabia, 1983:237.) Y la identidad puede ser definida 

como un conjunto o bloque de expectaciones de roles, por lo que 
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una persona puAn~ te~e~ t~nt~~ idfuntl<lades como roles juega en la 

sociedad. (Stryker, 1987.) 

E~tre las vias empiricas que ha utilizado esta aproximación 

destaca el twenty statements (TST), desarrollado por Kuhn (1969), 

cuya hipótesis sostiene que un individuo depende de su identidad y 

a su vez, la icientidad emana de la posición que ocupa en la 

sociedad. 

La técnica consiste en que el sujeto responda 20 veces 

seguidas a la pregunta ¿Quién soy yo? con r~spuestas que deben ser 

diferentes. Los resultados obtenidos en su aplicación muestran que 

los sujetos respcnden al principio en términos de las c;:,t"'']r.ri"s 

más consensuales, pero conforme las agotan van surgiendo aquellas 

más subyacentes o consensuales, subjetivas e idiosincráticas. 

Gordon (1968) utiliza también esta técnica y encuentra que la 

identidad social subjetiva varia en función de la posición social 

objetlva. Por ejemplo las mujeres mencionan su categoría de 

pertenencia sexual más a menudo que los hombres, los negros 

mencionan su pertenencia étnica más seguido que los blancos, y los 

judíos su pertenencia religiosa más a menudo que los cristianos. 

Según el mismo autor las respuestas van del polo personal al 

social. 

18 



;¡_ü: Le. T"'ur.ia del enai.is1s Estructural de la Identidad 

.il.§Al. 

Esta aproximación considera que cualquier conceptualización 

teó.rica de los procesos de identidad debe colocar "el sistema de 

valores" en el centro de su marco teórico. 

La explicación de la identidad social se considera una tarea 

interdisciplinaria debido a que existen conceptos relevantes que 

surgen de las perspectivas antropológicas y sociológicas, y que 

habrá que integrar con los que elabora la psicologia. 

Por ejell'lplo. p~r~ la p:::.::-~p::.ctivu ant1:upológlca la identidad 

e&tá basicamente vinculada a la paternidad. Por ello los patrones 

d.a pa¡-or:;:n\:~::.\,.;u, lus roles ae genero, los valores y los sistemas de 

creencias son los elementos más relevantes en el estudio de dicho 

tema. Además de la necesaria interdisciplinaridad en el estudio de 

la identidad, su carácter histórico dificulta elaborar teorias 

universales. Más 

especificas que 

para grupos de 

bien el camino e~ la búsqUeda de tcc:riüs 

representen la "comunalidad" de experiencias 

personas confrontadas con un similar género de 

circunstancias sociales. 

El ~~~li~i~ ~~~~üctULd¡ Ue la ióentiaaa tuvo su origen en la 

conceptualización de la relación afectivo-cognitivo y proceso de 

disonancia en el contexto estructural de la identidad (Weinreich, 

1969, citado por Weinreich, 1988). Esta aproximación tomó conceptos 

elaborados principalmente por la psicodinamia, la teoria del 

constructo personal, el interaccionismo simbélico y la teoria de la 

consistencia cognoscitivo-afectivo en la perspectiva de identidad 
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del self. 

Weinreich (1988: 154) considera que " ..• nuestra identidad está 

definida como la totalidad de nuestra autoconstrucción, que en si 

misma expresa en el presente la continuidad entre el pasado y el 

futuro (este último) en térmjnos de aspiraciones •.• " 

En el desarrollo de esta autoconstrucción existe una presión 

"estructural" que se expresa en los valores y aspiraciones. Esta 

presión produce un conflicto entre las dimensiones de la identidad, 

como resultado de enfrentamiento entre los valores positivos y 

n.z:gat.lvos dt: lCls fi:Ct!tilcJI1t::ti. Por ello la esencia de la identidad es 

evaluativa. 

Weinreich (1988: 156) propone una clasificación de variantes de 

identidad relacionada con la autoevaluación: 

Autoeva l uoc f 6n 

Alta 

Modercda 

Bal• 

Tobl8 2 
Closificación de Identidades siegÚ"l le eutoevnlución 

Identidad Difusa 

Al te 

Autoestima; alt.Jm:entc 
r:Hfusei 

Difusión 

rrhda 

Mcderodo 

Confiado 

Indefinido 

Bn ia 

Autoestfm altamente 
defensiva 

O!'fe-nsfva 

Para el autor de esta clasificación, más que tipos de 

identidad existen estados de identidad que se mueven entre dos 

polos opuestos. Estos polos son: el estado de identidad difusa y el 

estado de identidad excluida. Estos estados son definidos por el 

manejo del conflicto. En el estado de identidad difusa la persona 
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figuras significativas dispersas en la sociedad. El otro extremo 

del continuo está representado por aquellos que e:!.'liben bajos 

ni'l.'.eles de difusiln en sus identificaciones, por lo que el 

conflicto ante las presiones es más bajo. 

A diferencia de las otras teorías, la de Weinreich (1988) pone 

especial interés en operacional izar el concepto de 

"identificación". El proceso de identificación siempre supone un 

grado de conflicto en el s.í. mismo y el "otro". Por J.o que la 

identificación puede ser: a) cuando P.Xi.ste tJTI 

reconocimiento de parecido entre el si mismo y el otro, y b) la 

"otro" o bien de diferenciarse de él, según sea un modelo positivo 

o negativo. Estos dos tipos de i.dentificación pueden suceder al 

.mismo tiempo, lo cual es coincidente con la opinión de Billig 

(1976) cuando menciona que la autodefinición o autoclasificación 

del individuo, en función de su membresia, contiene tres 

componentes: a) cognoscitivo, en la medida que sabe que pertenece 

a un grupo: b) evalutativo, esa pertenencia puede tener una 

..... , ..... - ............ .: . .: ... -.. -........ - ~-~..._._ ...... .... ...... _,..... __ . .: .... ... 
._ ....... "=' ..... ....... " .... , :; .... -....... .: ........... , _ ................................. , !:::: 

aspectos evaluativos y cognoscitivos de la mcmbresía pueden estar 

acompañados por diferentes emociones como amor, odio, simpatía, 

desagrado, etc. 

La difusión de las figuras de identificación se relaciona con 

lo que el autor más tarde llama entidad cultural fronteriza, o sea 

cuando las pertenencias o membresias se empiezan a diversificar y 
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se entrentan aJ. trasJ.ape de identificaciones. 

Esto último ha ~ido experimentado al estudiar la reducción de 

l~. diferenciación intergrupal como resultado de la propia 

categorización en grupos traslapados (ver Rehm, Lilli, y Eimeren, 

1988). En otro estudio fue comprobada la diferenciada difusión 

de identificación entre miembros de grupos con diversos status 

(Ellemers ~., 1988.) 

3.3 Teoría de la Id~ntidad Social 

La identidüd ü. lü que :;;e ¡:-efi~rc Tujfcl (1972) e:: ::!::::: que 

personal una identidad colectiva, que se construye en las 

relaciones intergrupales, antes que en las interpersonales. Es 

decir, se expresa cuando el individuo actúa antes que nada como 

miembro de un grupo o categoría social frente a otros individuos. 

El término grupo aparece en esta teoría como central para el 

estudio de l<". ident:idad y "'"' JA dPfine en términos de su 

importancia subjetiva, como el conjunto de miembros quienes 

comparten una identidad social común. El grupo estaría formado por 

todos aquellos individuos que se reconocen como miembros del grupo; 

J.os signos exteriores como la interacción o compori:.amieni:.o ::¡;::: 

serán sólo complementos de ese sentimiento de pertenencia grupal, 

es decir, de esa membresia grupal. 

A través del proceso de identificación el individuo se define 

a si mismo en términos de una nación, clase social, grupo 

religioso, etc., y además a través del cual acoge la posición que 

en el orden social de cosas le asignan sus instructores. El proceso 
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se desarrolla e:n un lugar especifico y en un co:.tc:.:to histórico 

definido y su dinamismo ~s tal que se mueve entre la estabilidad y 

el cambio. 

3.3.1. La Categorización Social 

Este proceso juega un papel importante en la fo1:maci6n de la 

identidad social, pues un indtviduo s~ definirá a si mismo y a los 

otros en relación al lugar que ocupe en un determinado sistema de 

categorias sociales. Y su autodefinición dependerá de la relación 

est~blecida por su grupo de referencia con otros grupos dentro del 

sistema categorial de su sociedad. 

La categorización social es el proceso que usa el individuo 

con el objeto de sistematizar y simplificar su medio ambiente y 

tiene como base cognitiva la formación de conceptos en el niño a 

través del lenguaje. Su función no dista de ese proceso primario 

que es l::l ordenación de objetos r.on baf;e en dos criterios: 

diferencias y similitudes. Según Piaget (citado en Billig, 1976) 

este proceso ayuda al niño a estructurar una comprensión causal del 

ambiente social y asi contribuye a guiar sus acciones. 

Las diferencias y similitudes también operan en el 

ordenamiento que hace el individuo del ambiente social, en términos 

de agrupamientos de personas en categorias sociales. En este 

proceso mientras las ~imil!tudc~ :i~•cn paLa ~~Cablecer la unidad 

de la categoria, las diferencias funcionan para delimitar o cerrar 

la categoria y separarlas a partir de la presencia o ausencia de 

una caracteristica. 
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La categorización del nosotros y ellos tiene consecuencias en 

la membresia grupal asociadas con la identidad social. Tanto los 

experimentos de Billig y Tajfel (1973, reportado por Doise, ~ 

198.5) como la aplicación del Inventario de Identidad de Zavalloni, 

(197Jb) han encontrado un efecto importante sobre la valoración o 

actuación en pro o en contra de un grupo, cuando se enfrcntü el 

endogrupo con el exogrupo. La última autora menciona que los 

individuos tienden a asignar caracteristicas mas posi.tivas al 

nosotros que al e11 os. T;:jfic::l relata la notable 

favorabilidad en de.cisiones monetarias por parte de un sujeto hacia 

los micmh,..os -;!::: -:.;;, <;JLupo con los cuales, aún cuando no se ha 

interactuado, se comparte la membresia. 

En sociedades altamente diferenciadas ccmo lo son las 

industrializadas o subindustr.lalizadas como la mexicana, existe un 

número infinito de categorias sociales posibles, de tal forma que 

en un individuo se entrecruzan un conjunto de categorias. Pero esta 

variedad está restringida por la práctica social, pues sólo un 

pequeño porcentaje de ellas se pueden realizar en la vida cotidiana 

de un individuo. Se:>~~ Zilllg (i976) la importancia de una 

categoria social está relacionada directamente con su utilidad 

social, que puede variar de un contexto social a otro. 

Taj fel ( 1983) aclara que la inestabilidad ~ategc:::i;:;l en el 

lugar y el tiempo depende de: a) la ~laridad de su consciencia de 

que él es miembro de un grupo; b) la extensión de las evaluaciones 

positivas o negativas asociadas a su membresia; y c) la extensión 

del involucramiento ~mocional con el grupo. 
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Le. rel~c.!6n cnt~c !.~ iden'.:id~d soci~l y la pe?:"tenencia grupal 

o categorial, tiene algunas consecuencias: (Tajfel, 1983) 

1) Un individuo tenderá a permanecer en un grupo y a buscar la 

afiJiación a otros grupos, si éstos últimos pueden de alguna manera 

contribuir a los aspectos positivos de su identidad social. 

2) Si un grupo no satisface estas necesidades, ~l individuo 

tenderá a abandonarlo a no por alguna razón objetiva 

sea imposible abandonarlo, o b) ei:'tre en conflicto con valores 

importantes, que son en si mismos parte de su identidad social 

aceptable. 

3) Ante esas dificultades, hay dos soluciones posibles: a) 

cambiar la propia interpretación de los atributos del grupo, o b) 

aceptar la situación tal cual y dedicarse a la acción social que 

conduzca a cambios en la posición del grupo. 

4) Ningún grupo vive solo, todos los gr..1pos en sociedad viven 

en medio de otros grupos, por lo que los aspectos positivos de la 

identidad social y la reinterpretación de atributos y el compromiso 

en la acción social sólo adquieren sentido en relación o en 

comparación con otros grupos. En esta forma queda definido un 

continuo que vincula la comparación social, la categorización 

social y la identidad social. 
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Las caracteriaticaE de.1. propio grupo sólo obtienen significado 

en relación con las diferencias percibidas con otros grupos y la 

connotación de valor atribuida a esas diferencias Los aspectos 

psicológicos y las consecuencias de la pertenencia a un grupo son 

capaces de cualquier tipo de definición sólo a causa de su 

inclusión en una estructura multigr~pül. 

Pero ¿~on quien o quienes se hace la comparación? según Tajfel 

y Turner (1979) las va~iables que determinan la comparabilidad con 

el. exogrupo son: la similitud, la proximidad y la notoriedad 

situacional. El endogrupo no se compara a sí mismo con cualquier 

exogrupo, sino que es importante percibir un exogrupo relevante 

para efectos de comparación. 

Así, parece que los actos comparativos implican competencia, 

debido a que el individuo posee una identidad social positiva, él 

busca una membresia grupal competente ante los demás. La 

competencia grupal por mínima que sea, implica un cierto grado de 

conflicto. si este principio opera también en las relaciones 

intergrupales, habrá q1.1e reconocer un estado subyacente de 

conflicto social constante. 

Cada sociedad posee un sistema de categorías cuya connotación 

valorativa, no desligada del poder, guarda los criterios de 

diferenciación social que la rigen. Ademd.s tie repr~::;t:!.ntar . --
.LU"' 

estándares evaluativos con los que se enfrentan las identidades 

sociales. 
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4. La Identidad Etnica y su estudio empiri~~ 

En psicologia social no existe una teoría integral de la 

Identidad Etnica, en realidad hay una gran corriente de estudios 

empiricos que han tomado diferentes elementos de las teorías de la 

J:dentidad Social. Las cireas de investigación sobre identidad 

etnica, en la prspectiva de la psicología social, han sido: la 

vitalidad del lenguaje de etnias en interacción (Giles, et al., 

1977), ~ctitudes étnicas ( Aboud y Skerry; 1984, Doyle, et al., 

1988), status o clase social y grupo étnico (Cashmore y Goodnow, 

1986: Havighurst, 1976), cruce o traslape de categorías en Ja 

identidad étnica (Rehm, ~. 1988; Vanbselaere, 1987) y efectos 

Las definiciones que existen sobre identidad étnica coinciden 

en la alusión constante a dos conceptos que vale la pena aclarar de 

inicio~ la paternidad y el patrimonio. La primera se refiere a el 

lazo con el origen y a los lazos sanguíneos naturales, en tanto que 

el patrimonio se refiere a lo aprendido, lo construido por los 

hombres, como son las creencias, los hábitos, las costumbres y las 

prácticas que son reconocidas por el grupo como propias. 

La identidad étnica o etnicidad puede ser nPri~i~: co~o 

" un autorreconocimiento colectivo, que difiere de otl:'os, debido 

a que opera en términos de paternidad antes qu?. de patrimonio .•• " 

(Fishman, 1977, p. 16.) o bien puede ser definida como " 

solamente una parte de nuestra identidad social, basada en los 

ancestros y el folklor y puede decirse que constituye el sentido 

común de pertenencia grupal, dada por la experiencia sociocultural 
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compartida. De tal forma que representa la experiencia co~ecciva de 

" (WPinrf>ich, 1988. p. 162.) 

Como puede observarse, ambas definiciones dan prioridad a la 

paternidad como criterio que caracteriza la identidad étn:!.ca. 

En la p~rspectiva antropológica se habla de un grupo étnico, 

·refiriéndose a una agrupación humana c•.1yos miembros han establecido 

relaciones entre si, que poseen un origen histórico común que se 

transmsite de generación en generación (Guerrero y López Rivas, 

1982, Bonfil, 1989). En coincidencia Fishman (1977) dice que la 

etnicidad es una experiencia que se constituye como una especie de 

constelación a partir de lo transmitido por nuestros antepasados, 

a través de las generaciones en un hilo infinito de conexiones • 

.._,,~ 'r"Ull i ..... ::...-1.::o YH°"\P .. :J;;.-¡~croric. !1 Q~i' . 
-- --·----- r-- -------- ,---. • • 

quien confronta una variable de paternidad, como es la situación 

exogámica o endogámica de parientes, con una variable de patrimonio 

como es el "deseo de casarse con personas del mismo grupo cultural" 

para predecir la fuer<.a de la identidad étnica, resultando el 

"deseo" como un factor que se aso.::iaba con mayor claridad a una 

fuerte identidad étnica. 

La parte patrimonial de la identidad étnica, la subjetiva l~ 

l]AmA Fi~hmAn (1Q77), P~ rlP gran Importancia para la psicologia. 

pues según este autor, los mie.!llbros dn un;:i. colccti vidad étnici'l 

tienen una visión de su propia etnicidad, de la inestabilidad de 

esa identidad y de la visión que tienen ellos mismos de esos 

cambios y de otras identidades. 
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En ~l ~i~mo ~Pntino NagPngast y Kearney (1990) conceptualizan 

la etnicidad, antes que como una cáracteristica natural, como una 

construcción social formada desde las condiciones materiales e 

históricas que definen su práctica social, y enfatizan que la 

identidad social de una etnia P.S la formd como la gente se define 

a si misma y son definidos por otros que están en oposición o 

frente a ellos. 

La comparación con "otros" para definir los "términos" de la 

identificación étnica e~ cstudiaua por Driedger (1976). Según este 

autor e);iste unr.. necesidad de afirmación en el individuo que tiende 

a satisfacerse a través de la comparación con los demás. Para el 

de conducta como lenguaje, sino también los "deseos de estar 

afiliados a un grupo étnico". Según Christian, et al. (1976) la 

identidad étnica es antes que nada un proceso dinámico que se 

manifiesta en si mismo en el contexto de relaciones intergrupales. 

Además propone que esta identidad es de naturaleza 

mul t-.idimens.i.onal. 

Las propuestas a través de las cuales se ha estudiado la 

Pt:ni~icfad, pP.rmi.ten inferir que la identidad étnica es una 

identidad social ligada al origen o al linaje de un grupo social; 

pero que sin embargo en el transcurso de la experiencia social y 

colectiva esta identidad ligada al erigen, elabora un patrimonio 

propio de este grupo mismo. De tal forma que la definición del 

grupo étnico no se limita a su origen, sino a lo construido 

so~ialmente en la histo~ia. 
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r~ dPrinición ~P P~nicidad ha ido de la mano de la definición 

de grupo étnico. En la delimitación de grupo étnico existe cierto 

juego entre aspectos subjetivos de esa etnicidad, en el sentido de 

pertenencia, y entre aspectos demográficos, raza, religión, origen 

nacional o el uso de un idioma. (Mckay y Lewins, 1978, p. 413.) 

En relación a los mixtecos migrantes, sujetos de esta 

investigación, su etnicidad no sólo esta definida por $U origen, 

que en si mismo define ciertos aspectos de la etnicidad como es el 

color de piel, rasgos fisicos, y una herencia cultural ancestral, 

sino también por sus relaciones sociales en la actualidad (que 

podria ser migrantes, pobres, campesinos, dominados). 

conveniente hacer una distinción 

étnica social, a lo que Driedger 

conducta étnica, como es el uso 

operativa entre la identidad 

(1976) le llamó indicadores de 

del idioma y vinculo con la 

comunidad de origen, que remiten a prácticas sociales asociadas a 

la paternidad del grupo étnico. Y por otro lado la identidad étnica 

subjetiva, en el marco de las relaciones intergrupales de la etnia, 

y que se refiere a la visión que la propia etnia tiene de si misma 

y de los demás grupos o cateqorias sociales co!'l los que se 

relaciona, en términos de la identific~ción con un determinado 

grupo de categorias sociales. 

A continuación se presentan algunos hallazgos obtenidos por 

los estudios sobre identidad étnica, agrupados en las principales 

lineas de investigación en el cam:;;-o. 
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s.- Lineas de Estudio de la identidad étnica 

~'5.1 L~nguet·je e icientidaó et:nica 

Existe una serie de estudios que analizan la relación entre 

el lenguaje y la ident!dad étnica (Smith., Tucker y Taylcr, 1977, 

Bouchard y Carranza, 1977, Champman, Smith y Foot, 1977). Ellos 

coinciden en que la función primordial del lenguaje es la 

diferenciación étnica, debido a que su valor reside no sólo en su 

capacidad de sintetizar la cultura, sino además de ser el medio a 

través del cual se percibe el mundo y se le nombra. 

Según Giles gj;:_ª-1..,_ (1977), el lenguaje es usado para acercar 

para excluir a algunos miembros del excgrupo desde las reglas 

impuestas al interior del grupo. ~n opinión de estos mismos autores 

el lenguaje de cada grupo étnico posee una vitalidad diferenciada 

dependiendo del estatus de la etnia {económico, social y 

sociohi2tórico), de ciertas variables demográficas (distribución 

territorial de la población, número absoluto, tasa de crecimiento, 

matrimonios mixtos y migración) y uel respaldo institucional 

(formal e informal) con el que cuenta ese lenguaje. 

Algunos resultados encontrados por Giles et al. (1977) 

lenguaje difiere notoriamente en la vitalidad, hay modificaciones 

sobre todo en el estilo de habla del que ocupe un estatus inferior 

en términos del lenguaje. Retomando la teoria de la identidad 

social, los autores concluyen que en esta acomodación del habla se 

exprésa la autoevaluación del individuo, derivada de su membresia 
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grupal. 

acerca d.a la relación entre el uso del lenguaje e identidad 

nac.ional en diferentes lugares del pais, entre ellos en algunos 

puntos fronter.izos con Estados Unidos. Los hallazgos de este 

estudio señalan que no obstante el mayor contacto con la cultura 

estadunidense, los fronterizos no utilizan un número mayor de 

anglicismos que otros pobladores del interior del pais y que además 

la identidad nacional ~ampoco es menor que la que mostraron tener 

en el interior del pais. En otro estudio, el mismo Bustamente 

(1989) cuestiona la relación directa que se ha establecido entre 

el uso del español y la identidad nacional, ya que en su opinión, 

modificado su lenguaje, incorporando elementos del inglés; sin 

embargo, su reconocimiento como Mexicanos no es menor del que 

realizan otros habitantes de otros regiones del pais. Estos 

resultados apoyan las propuestas de Giles et al. (1977) en la 

medida que atrevidamente podemos decir que el español es un idioma 

con mayor vitalidad que el inglés, lo que coloca al hablante del 

español en una relación de subordinación en relación al hablante 

inglés, que se expresa en una acnmnñ~~inn m~ynr ~~l rri~~r~ al 

segundo, er. una relación de intercambie cultural desigual. 
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.:L? Traslape de categorias de identificación etnica 

~tnica ha encontrado 

dificultades debido precisamente a la ausencia de una definición 

clara de lo qu<0 es un grupo étnico. La variedad de categorias 

sociales que constituyen el mundo de un sujeto implican también un 

número amplio de identificaciones y compromiso~ con caracteristicas 

de esas categorias. Aunque como antes se mencionó en la teoria de 

la identidad social (Taj ..:el y Turner, 1979) , no todas las 

categorias sociales poseen la posibilidad de concretarse en la vida 

diaria del sujeto, existe un número reducido que si l? hace, dando 

pie a un posible ''traslape de c~teaorias de identificación'', ante 

el cual el sujeto tiene que discriminar en diferentes 

(Relun, et al., 1938 y 

Vanbselaere, 1987). 

5.3 Clase Social e Identidad Etnica 

cashmore y Goodnow (1986) y Havighurst (1976) coinciden en 

afirmar que dentro de las sociedades complejas existen dos grandes 

estructuras ecológicas que producen diversidad en el estilo y 

desarrollo de la vida humana: la clase social y el grupo étnico. 

g;,¡::_,cü.l.tuJ.d. l..!on un ciei:erminaao 

repertorio de conductas y actitudes que la definen y separan de 

otras clases sociales. En tanto el grupo étnico consiste en un 

conjunto de personas que comparten real o imaginariamente un pasado 

histórico común y generalmente una misma lengua, una religión y una 

identidad racial. Este grupo étnico también constituye una 
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subcultura con sus propias conductas y actitudas. 

La confusión o traslape de estas dos grandes dimensiones 

s,.ele ocurrir porque al interior de un grupo étnico la dimensión de 

clase puede atravezarse, estratificando al grupo a su interior. 

Este traslape de categorias explicaria por qué un sujeto puede ser 

a la vez migrante, pobre e indigena, en una red in<lisociable de 

categorias. 

La fuerza de cada categoria en relación con las otras se 

establece en función del contexto social. En pequeñas sociedades 

homogéneas étnicamente, la clase social resulta ser una categoria 

con ¡:¡¿¡ycr poc!.ex- U.l.Lt:H:enc..::lador. En tanto en un país como la Unión 

Soviética, el grupo étnico cobra mayor relevancia en la 

diferenciación y el conflicto social. O en sociedades como Estados· 

Unidos, donde la variedad de subculturas creadas por las etnias 

tiene tanta importancia como la creada por las diferentes clases 

sociales. 

Es importante tomar en cucnt~ dos ~ituaciones ~n sociedades 

tan plurales culturalmente: 

a) Que los grupos étnicos se asocian con distintas clases 

sociales, ubicándose en estatus de poder diferentes. 

hi ~ue ~a ictent1dad étnica no se establece en relación a una 

sola categoria de identif icacióión sino en vinculación a varias 

categorias que se traslapan en redes de significaciones, donde unas 

a otras se matizan. 
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En las relaciones interétnicas la actitud es una dimensión 

influyente. Una actitud étnica es definida como una predisposición 

a responder en favor o en contra a gente de distintos grupos 

étnicos. (Aboud y Skerry, 1984) 

Para este autor el grupo étnico comprende un conjunto de 

personas quienes comparten una cultura o contexto cultural común, 

Las actitudes étnicas aparecen en los años preadolescentes y 

cambian influenciados por factores sociales. 

El desarrollo de l~= n=titudes in~erétnicas prevee 

actitudes simultáneas haci~ dos objetos: hacia su propio grupo y 

M40ia Qtr=~ grüpu~. En relación con las actitudes de niños hacia 

sus propios grupos, los estudios reportan diferencias entre niños 

blancos, negros, chicanos, chinos e indios americanos. Mientras que 

los niños blancos, los de minorias tales como chicanos, chinos e 

indios americanos muestran una mPnor favorabilldud poi:: sus propios 

grupos (Aboud y Skerry, 1984). Asi parece que la actitud 

interétnica depende del status del grupo al cual se pertenece. En 

el caso de los migrantes estas actitudes pueden marcar una 

tendenci;t ;:a ';!'e!'l~=.::= d.::.t.ai-ilt.Í..1,11..iUa est:rategia de integración social, 

asimilución o de mantenimiento de la herencia cultural. 
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As1, esi:.e capí't.ulo ubica la idenLlUaU ~t.nica .an lü p~r:;pcct.i'".;\¡ 

de las relaciones intergrupales y la identificación con las 

categorias sociales relevantes. Situa a la identidad de los 

mixtecos, como una expresión del "si mismos", antes que nada como 

~iembros de un grupo en el cual convergen dife~ent~s categorias 

social~s que al conjugarse ref~cjan el lugar que estos indigena~ 

guardan en un orden simbólico de relaciones sociales. 
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c;;.¡.¡·.i:u.í..u u. 

MIGRACION, INTEGRACIOH SOCIAL y BTHrcrDAD 

1. Migración y e~trategias de integración soci'a.i. 

La migración y el cambi0 son conceptos intimamente 

relacionados. El acto colectivo e individual de cambiar de lugar de 

residencia trae consigo modificaciones en difer~ntes áreas de la 

vida d~ los habitantes tanto de los lugares de origen como de 

destino. 

Este fenómeno ha recibido atención en diferentes perspectivas: 

ü.) la u<=m...>yLá.l.i<..:d, i:>j la "t:eoria de la modernización, c) de la 

economia neoclásica y d) histórico-estructural. En la perspectiva 

sociolégica, antropológica y psicológica h& sobresalido la teoría 

de la modernización y la histórico-estructural. En general ambas 

teorías han sido planteadas como contrapuestas, ya que mientrae: los 

estudios sobre migrantes desde 13. visión de la "modernización" se 

planteaban, preguntas como: ¿por qué migra la gente?, aludiendo a 

características de los migrantes y su asimilación en el lugar de 

estructural, perseguían la recons~rucción del cuadro histórico en 

que ocurren los procesos migratorios, propiedades estructurales de 

las áreas de origen y destino de la migración, los estilos de 

desarrollo y formas de movilidad territo-migraciones (Raczynski, 

1983). 

Asi los estudios sobre migrantes oscilan principalmente entre 
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estos dos marcos teóricos, y algunos retoman elemPntoR de a=!::c~, 

tratando d-e C?..!b::-i:¡- e~. u--sfase ent:rc dos niveles de estudia tan 

distantes como es el individual en la perspectiva "modernizadora" 

y .el de las condicionantes sociales del enfoque histórico-

estructural (Arroyo, A. 1989). 

Como es natural, la psicología social y la antropología, en el 

estudio de migrantes, encontraron en la perspectiva de la teoría de 

l~ moderniz~ción un tuctrca conceptual adecuado para sus inves-

tigaciones. Por ello en la revisión de los estudios que estas 

disiciplinas han generado en relación a la migración, es notoria la 

vigencia de conceptos propios de esa corriente, como es el "paso de 

la sociedad tradicional (rural l a 12. mod..:!r:i:-: (m:-h<;;:;;.; ". 

Específicamente en la perspectiva psicológica, la migración ha 

sido estudiada en torno a dos aspectos (Fawcett, 198=): a) los 

factores que son r~sponsables del cambio de localidad (actitudes 

subyacentes, valores, percepciones e intenciones de migrar) y b) 

las consecuencias que trae a los migrantes el cambio de localidad. 

Este último ~cercamiento es el que interesa en este estudio, 

sobre todo en términos de identidad étnica, como se amplió en el 

capitulo anterior. Aquí ~abe aclarar que los PrincipalP~ ~P~~te~ 

teóricos y empíricos han s:urgido de d.isciplin~s como l.:. psicología 

social y la antropología, por lo que se considera importante 

exponerlos como antecedentes de esta investigación. 

.::~tuciio de los "efectos", "consecuencias" y 

"manifestaciones" del cambio que sucede en los actores sociales de 

la migración, ha generado una reflexión sobre el referente teórico 

38 



de "cultura". Los estudios antropológicos sabre cultura, aunque en 

diferPntP« no.,..~,.......,,.....,..¡,.. __ 
... : ---.a:---._. ............ ..a, 

,_ __ 
""""'"' <>iuu lu:; pioneros en el estudio de los 

migrantes. sus aportes en torno al desarrollo de estrategias 

colectivas de adaptación (Lewis, 1952; Butterworth, 1975) y su 

aproximación mP.todológ ica, ha permitido conocer muy claramen'f~·· 1~·,;:·:•<· 

forma de vida de los migrantes en las ciudades, y ha puesto al 

descubierto la importancia de las redes de apoyo en la integración 

del migrante, en términos de acomodo en la nueva residencia, 

ubicación laboral y recreación de lazos étnicos en el nuevo lugar. 

Estos aportes han sido retomados en estudios de otras disciplinas 

como la demoqrafia (Browin~ y F~indt, 1973} en especial ~or los 

teóricos de las estrategias de reproducción L<:>mnitz, 1975; 

En la misma perspectiva antropológica Redf ield (1953) postuló 

el continua folk-urbano como modelo para el cambio cultural, idea 

que guió teorias tan importantes en el estudio de la migración como 

la teoria de la modernización, que antes se mencionó, cuya dualidad 

coloca a las ctll turas en un polo tradicional frente a un polo 

moderno dinámico (Arizpe, 1984). 

Este esquema de análisis está presente en muchos estudios de 

adapta e i ñn t:l~ !!?!';!:'=:.:-:'t:::::::. !":::;'tvs i.ll t..i.1..uu::> r~presen"Can esa cul. tura 

tradicional enfrentada a la modernidad de las ciudades. 

Este enfoque también prevalece en los estudios transculturales de 

la Psicologia Social ( Berry, 1980), 

Como critica a esta dualidad surgió la corriente hi~tórico 

estructural, que ha estimulado un sinnlllnero de etudios empiricos 
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sobre migración en Méx:i.co.. bri nd;:\nñn ~ j :nv~c:t' i'J~r.ione?5.t pt!ntu~!c~ 

c:obre migración y unidad doméstica un marc<> s-:>cial, que ubica a las 

sociedades rurales y urbanas, en una perspectiva histórica, como 

par.te de una ruisma lógica global del sistema capitalista. (Arizpe, 

1984) 

No obstante esta~ diferentes forma3 de abordar el estudio de 

la migración, en ambas corrientes son claramente distinguibles dos 

conceptos tanto en los estudios antropológicos, sociológicos como 

en los psicológicos: Adaptación y Aculturación. 

2. Adaptación y Aculturación 

sujeto y el medioambiente, una cierta pérdida de control sobre él, 

de tal forma que hay modificaciones en la acción y en ciertos 

aspectos psicológicos del sujeto. Según Richmond ( 1984) toda 

migración determina la ruptura de vincules sociales y cierta 

angustia frente a la adaptación a un medio desconocido. 

Sin embargo esta generalización es muy arriesgada, debido a 

que la adaptación sufre diversas influencias, entre ellas, las 

condiciones previas a la emigración, la experiencia ñ~ la 

transición al trazladarsc de un lugar a otro, las caracteristicas 

de los inmigrantes mismos y las condiciones existentes en el pais 

receptor, tales como las politicas de gobierno y los factores 

económicos. 
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La aculturac.iñn es ~n ::::::n:::;::pt;:; wát> ctwplio, que na tenido gran 

uso en los estudios transculturales de la psicologia social. Bajo 

esta perspectiva psicológica el estudio de las culturas di:ferente;;, 

a veces en contacto por diversas vias, ha nutrido una gran cantidad 

de estudios empiricos sobre la adaptación e integración social de 

los migrantes. 

En 1956 el Consejo de Estudios oe Ciencias Sociales define 

aculturación como"··· el cambio cultural que es originado por :ta 

conjunción de dos o más sistemas culturales autónomos. Este cambio 

puede ser la consecuencia directa dP la t~ansci~ión cultural; lo 

cual puede derivar en causas no culturales, tales como 

10). Originalmente este cambio sólo se reconocia a un nivel grupal, 

recientemente este fenómeno se reconoce tcmbién a nivel individual, 

y especialmente en lo psicológico. 

El uso contemporáneo del fenómeno de acultur.ación, ha 

derivado en cuatro dimensiones: a) la naturaleza básica del 

fenómeno, b) el curso de la aculturación, c) el nivel er. el que 

ocurre y c)las medidas de aculturación. 

La primer.a dimenRiñn contacto que los 

dos sistemas culturales presentan. si los cambios suceden de manera 

simultánea o si alguno de los dos sufre cambios mayores, debido a 

su situación de dominación respecto al otro grupo cultural. La 

segunda, se refiere a la existencia de tres fases en el curso de la 

aculturación: el contacto, el conflicto y la adaptación. 

El contacto puede ser fisico o simbólico y puede ocurrir a 

41 



trr.vP~ d-? l~ i:-:· .. ·~::!.ón, el Cütut;L·c.io, la educación, de la actividad 

de misL::meros, o a través de las telecomunicaciones. Sin ::.il 

contacto no puede existir la aculturación, ya sea que éste sea 

voluntario a accidental, 

tal fenómeno s~ceda. El 

existe algun grado de 

finalmente la adaptación 

estabilizar el conflictc. 

es una condición indispensable para que 

conflicto toma lugar solamente cuando 

resistencia durante este contacto y 

sucede como una forma de reducir o 

La tercera dimensión se refiere al nivel en que sucede el 

fenómeno, que puede ser ;, niv~l i!'!di•.·idunl o a nivel grupal. 'i la 

cuarta dimensión relacionada con la medición del fenómeno. En este 

r-~1ntc- ~e :::f:::-c~~ .::outv al L.~rnativa utilizar las tres fases en ambos 

niveles (individual y grupal) como variables independientes. 

Ahora referiremos los tipos de cambios que pueden ocurrir: 

1) cambios fisicos: nuevo lugar para vivir, nuevo tipo de casa, 

incremento de densidad de la población. 

2) cambios biológicos, nueva nutrición y nuevas enfermedades. 

3) cambios politicos: en su estatus de dominación o dominador. 

4) cambios económicos, nuevos tipos de empleo, cambio del nivel 

salarial. 

5) cambies culturales, lingüisticos, religiosos, educativos, 

técnicos. 

6) cambios sociales: la alteración de relaciones sociales, 

incluyendo relaciones al interior del grupo como entre los grupos. 

7) Por último los numerosos cambios psicológicos que suceden: 

valores, actitudes, habilidades y motivaciones (Cashmore, y 
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--.4 ..... -........... J ..... .... 

el proceso de aculturación y adaptación: 

CULTURA A CON'rACTO CULTURA B 

Grupo dominante Grupo aculturado 

ACULTURACION 
t-

CAMBIOS A NIVEL GRUPAL ADAPTACION INDIVIDUAL 

Fisicos conducta 

Biológicos Iuentidad 

Politices Stress por aculturación 

Consecuencia en salud 

.1 

ri Económicos 

~Cultura les 

ji Sociales _JI 
Berry, J. w. 1988. 

En este esquema la Adaptación ocupa un lugar importante en el 

proceso de aculturación. Como término genérico se refiere tanto al 

proceso como al rc::ult.:ldo. A nivel individual Berry {1988) ha 

identificado tres estrategias de adaptación: ajuste, reacción y 

retirada (escape). En el caso del ajuste el cambio sucede en el 

organismo y va dirigido a reducir el conflicto. En la reacción, los 

cambios en tai dirección que buscan la venganza o el cobro hacia el 

medio ambiente. En el caso de la retirada o escape se busca 

disminuir las pro::;iones del medio ambiente sobre el organismo, ya 

sea por la exclusión o retirada voluntaria. 

Paralelamente a estas diferentes estrategias ae adaptación, 

existen una variedad de formas en las que el individuo se acultura. 

Derry ( 1984, citado por Berry, 1988) elabora un modelo con las 
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diferentes formas de aculturación, que funcionan tanto a nivel 

Su modelo se basa en la observación de una sociedad plural 

cul.turalmentf:'. En ella individuos y grupos fueron confrontados con 

dos temas importantes: 

1) ¿Conside~a un valor importante mantener la identidad y las 

características cultur:les? 

2) ¿Considera un valor importante mantene:t: relaciones con 

otros grupos? 

1 1 

Mantener la identidad y ~I 
características culturales 

~T ! Nn · 

SI Integración 1 Asimilación 

Relacionarse 
con otro grupo 

NO 
1 

Separación 1 M':'3'.ginaliza-
cien 

Las respuestas "si" o "no" colocaban al individuo o al grupo 

en alguna de las cuatro formas posibles de aculturación: 

La integración implica algún mantenimiento de la integridad 

estructura cultural del otro grupo que se enfrenta. El paso entre 

la integración y la asimilación es realmente un asunto de grado, en 

el alejamiento de esa cultura original y de incorporación de un 

gran número de elementos de la sociedad en gran escala. Esto no 

sucede en el caso de la Separación, que puede aparecer como una 
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respuesta a la impcsición del control por parte del qrupo 

dc::inü.nt~ / a-~-1.tetdtlo que let inr.;orporacion ctc clcmc:.,t:oc cultura les no 

genere conflictos importantes. 

La marginalidad es una opción dificil de definir, tal vez 

debido a que está acompañada por un buen número d-:: t:st:r.és y 

confusión individual. Se caracteriza por un extraordinario 

enfrentamiento con la sociedad y por santimicntcn da alienación, 

p~rditla d~ identidad. Por lo general sucede cuantio el grupo pierde 

contacto cultural y psicológico cün su cultura tradicional y ~on la 

sociedad en general, ya sea por exclusión o por escape. 

Refieriéndose a las posibles estrategias de adaptación que 

existen, sobresale la propuesta de Moqqhaddam. (1.988), T;:,ylor "t 

-ª.l..._ (1984) y Lalonde ~ (1988), los cuales al hablar de los 

migrantes en los nuevos lugares de llegada, antes de hablar en 

términos de "adaptacion", prefieren hablar de "eetrategias 

culturales de integración social", las cuales en su perspectiva 

pueden clasisf icarse en a) de asimilación y b) de mantenimiento de 

la herencia cultural. 

3. Algunos factores sociodemográfiooo de integración mooial. 

Hay que reconocer que los migrantes no pr0ceden de sociedades 

homogéneas, aún en el ámbito más particular, y que tampoco llegan 

a lugares donde impera tal homogeneidad cultural. Una de las 

conclusiones más novedosas de los estudios sobre cultura, es el 

reconocimiento del carácter poliétnico y cultural de diversos 

paises tanto expulsores como receptores de migrantes. 
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La propia modificación en la historia de la composición de las 

corrientes migratorias ha impactado la visión que se tiene sobre 

los procesos de adaptación, acul turac~.ón e integración de 

migrantes. Ya no es posible seguir hablando de una migración 

clásicamente rural-urbana como en la década de los cuarenta de esta 

siglo, 1 La di~minución de la llamada selectividad de los migrantes, 

por via de la masificación del proceso migratorio, permite hablar 

de otro tipo de factores que pueden influir en el tipo de 

integración a las sociedades receptoras por parte de estos 

migrantes. 

a) La t;;:yau, t;:s un i'c1c\:.or üe suma importancia sí se toma en 

cuenta que la inmigración implica cierto grado de "desccialización" 

respecto de las actitudes, los valores y las pautas de 

ce>mportamiento previamente aprendidos. 

b) La escolaridad, en términos de nivel de instrucción previo 

a la eMigración. Los inmigrantes constituyen una muestra bastante 

amplia de las poblaciones de les p~i~~~ de origen. Según nichcmond 

(1984) es un error pensar que el nivel de instrucción de los 

migrantes es inferior al de los nativos de su lugar de procedencia, 

incluso pensando en la migración laboral que accede a los puestos 

mas ba)os de las sociedades receptoras.< 

1 Esto:> ea e&pe-ciat~te cierto para @l c1111.o Do! la •ierlllcd~ ~)l(ic:~~ hede l!! frontcrl!! mrte ~l 
pdll. Un estu:::Ho de los lugeros de procedencia de los migrantes revele U'l fncremento notable ~ ciudades de 
procedencia cano es el caso de la ciudad de MCxfco. Ousumante (1989) •Higrecfl>n fndocLmentado H~xtco Estodos 
unidos; hallazgos praeltmtnare& del provecto CañOn Zaoate". Docunento oresentado i11 le Ft.rrlacfM Frf.c:ierik Ebert. 

2. En el caso de la l\igrzictbn de ~xicanos • los Estados Unidos. el nivel de cJOcolaridod no esto& por debaj'l 
de loa nlvelea cp.Je exhten a nivel nacional. Bustemonte, 1989. ob.cit. 
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e¡ Lca caliricación laboral de los inmigrantes. 

d) El tipo de redes de interacción social trasplantadas al 

pais o lugar receptor. Para efectos de observación de la identidad 

étnica bajo la experiencia de la migración, este factor ec: de gr<J.n 

relevancia, ya que alude a la dimensión grupal de la migración, es 

decir al comportamiento ~Jcial de la migración. Estas redes pueden 

ser analizadas por el grado de acercamiento con el migl"ante, 

dependiendo de su pertenencia a grupos primarios, es decir a 

personas que son familiares directos o indirectos, o amigos muy 

cercanos, en t~nto q-ye luti grupos secundarios pueden aludir más 

bien a personas cuyo origen étnico es el mismo, aunque la relación 

Bv .. ea direct:a, es decir que provengan del mü;mo lugar de origen. 

4. El lugar de origen: vinculo y referencia de etnicidad. 

Quizá cerno lo describe el mito de Ulises, el incansable 

guerrero, cuya vida fl1Ji'3. bajo el to=ento del regreso a Itaca, 

todo hombre migrante vive agobiado por esa nostalgia universal que 

despierta el lugar donde está su origen, sus vincules de sangre, su 

tierra, su casa, en si la explicación de si mismo. 

!:!l -,..-f¡-J(.;Ulu con el l.Ugar de origen, ya sea como añorunza o con10 

rechazo, ha sido valorado como un elemento central en la fuerza de 

la identidad étnica de migrantc::; en c:Hversat< partes del mundo 

(Méndez y Mercado, 1988). El lugar de origen no sólo entra~a ~n 

lugar geográfico, un paisaje, sino el espacio donde vive el grupo 

sociocultural de referencia, donde las personas aprenden a ser 

quienes son, en d?nde construyeron una imagen de si mismas y donde 
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tutlu~ los rercrentcs ante quienes su existencia ti,,ne 

sentido. Este vinculo no sólo es importante a nivel de la identidad 

real (social, en términos de pertenencia grupal) sino t3111bién en el 

nivel de la consciencia de lo individual. (Calvo, 1989} 

Precisamente, la gran serie de estudios desarrollados en torno 

a los efectos psicológicos de la migración, han subrayado la 

importancia de la pérdida de vinculas de los individuos y el 

enfrentamiento a situaciones totalmente nuevas sin los apoyos 

afectivos que esos vinculas le otorgan al hon.bre. "La naturaleza de 

la nostalgi..::. 11
, llama Her-i::z (1988) parece un factor 

importante en la "integración de los migrantes" a la nueva 

:>u<.:l.,ciad. A.'1ora, la naturaleza de esta nos tal :'.j'ia puede estar 

mediada por una serie de sucesos: por ejemplo el grado de 

voluntariedad de la migración. En el caso de los refugiados 

politices, la nostalgia suele aparecer como critica y desencadenar 

estados de aislamiP.nto { Finlay, 19CG) . Los e.poyos sociales que 

tiene un migrante en la nueva sociedad amortiguan el enfrentamiento 

con un nuevo ambiente. Estos apoyos sociales pueden ser desde los 

apoyos personales, dados por relaciones de parentesco y amistad, 

h;:.:::t;:. l.:; q.;¡.;; ü..La;,-Guerrero (1986) llama la "grey sostén", y que no 

sólo hace referencia a los apoyos personales, sino simbólicos de 

cualquier clase, corno valores rcligcsos y moral~s. 

La importancia del vinculo con el lugar de ori~en, ne sólo o::: 

de interés empírico, sino que está en el centro de la misma 

etnicidad. Para autores como Devos (1972) un grupo étnico es "· .• un 

grupo de gentes que se perciben como un pueblo que consP.rva en 
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común un conjunto de tradiciones no compartidas por otros con los 

creencias y prácticas religiosas folklóricas, lenguaje, y un 

sentido de continuidad histórica con ~ncestros y un lugar de origen 

comunes ••. " (p. 9). Para el caso especifico de los migrantes, la 

comprobación de estas tesis cob1:·a especial relevancia, ya que a 

distancia, el lugar de origen se convierte en una referencia de 

identidad. 

Relativizando el valor del vinculo directo con el lugar de 

origen, Nair (1978) en un estudio realizado con migrantes indúes en 

Poona, constata que a pesar de que estos migrantes pierden el 

contacto directo con el lugar de origen, logran recrear la cultura 

de su lugar de origen en el medio urbano, ellos "simulan", dice el 

autor, su cultura nativa en el nuevo marco de J.a ciudad. Ese grado 

de "siroulación" logrado mitiga la separación con su lugar de 

origen. 

Bl vinculo con el lugar de origen parece tener un papel 

importante ~~ la representación social de la identidad para los 

migrantes, ya que como referencia de identificación, sobre todo en 

el proceso de reciente integración a nuevas sociedades, puede 

resultar una tabla de salvación ante la "enajenación" que provoca 

la negación que los "otros" realizan de la propia identidad. Cabe 

preguntar ¿Cuál es la importancia de este vinculo entre diferentes 

t!pcs de .::.::::::~t~=i~n'tc.5 de migLa.ntt::, por ejemplo en lugar agricola 

y en un lugar urbano?. Esto último es improtante porque permite 

remitirse al "cambio" y "conflicto" con nuevos elementos de 
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identid~n soci~l. 

s. Algunas conclusiones 

Es dificil lograr una revisión bibliográfica e')<'haustiva, 

siguiendo los hilos de las aproximaciones teóricas en Psicologia 

social sin topar con las reflexiones teóricas elaboradas desde 

otras disciplinas, como la antropologia y la sociologia. Al parecer 

de la sociologia, se han desprendido una serie de reflexiones 

teóricas que tocan a la identidad social, en tanto que la 

Antropologi<:. caracteri.:>:'1da CO!!!O .:H::ciplia<i t.iesde sus inicios por. su 

arsenal e~pirico, ha dotado a la dicusión sobre identidad social de 

un:. i;:e:;::ie tl::! c:::::-,;:;a¡;tu,; mediadores como instituciones de parentesco, 

costumbres y tradiciones, alumbrando estudios empiricos en 

diferentes partes del mundo. 

Se puede considerar que la identidad étnica es un tipo de 

identidad social, que opera básicarnPnte alrededor de Ull origen 

compartido y que implica una situación histórica común a un 

determinado número de individuos. Es posible decir que en este 

campo, el aporte más nitido de la aproximación psicológica ha sido 

la elaborar.i ñ!"! ~, d.:::!::~=::cllv Uc:l concepto de ºIdentificación", como 

proceso a travt.s del cual se establece la "relación de membresia" 

y constituye el puente teórico entre lo personal y lo social. 

Apoyados en este concepto, se construyen las diferentes t~nrias 

sobre identidad social y los posteriores planteamaientos sobre 

identidad étnica en el escenari" de la Psicología Social. 

Las teorias psicológicas revisadas se mueven entre un foco 
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personal y uno grupal. El individuo y 2:!.. g=-..;;::o ¡;;:m léts dos unidades 

de análisis sobre las que se construye la reflexión teórica. Un 

aporte novedoso, en el campo de la psi col cgia social, es el 

concepto de "grupo" que aparece en teorias como la de Taj fel y 

Turner (1979) y que permite pasar al terreno de las relaciones 

sociales más amplias. Para estos autores el grupo no se limita a la 

interacción cara-cara~ como habia cl.iccdido en las concepciones 

imperantes en las teorías sobre "dinámica de grupo", en gran medida 

influenciadas por su carácter terapéutico. El grupo se define por 

:::u i¡ripo_::.:t:.ancia 

comparten una 

directamente o 

subjetiva, como el conjunto de miembros quienes 

identidad social común, ya sea que intereactucn 

no. Este concepto de grupo, cobra especial 

relevancia en ~1 contexto de relaciones intergrupales y expresa más 

una caracteristica de categoria social, en términos ideológicos. 

En ese sentido, la identidad social de un individuo está 

constituid::: por una serie de partenencias a diferentes categorías 

sociales que se traslapan, pero que no tienen el mismo grado de 

"saliencia social", la cual se modifica en función de diferentes 

estructuras simbólica:> y contextos sociales. En el proceso de 

expresion de la identidad social, los representantes del 

interaccionamismo simbólico en esta disciplina (Torregrosa, 1983, 

Stryker, 19G7) presentan una alternativa a través de su concepción 

de la sociedad org,.nizada y .:::::tr-..;ctu;;:adct por .las interacciones 

sociales. 

Como se mencionó antes, la revisión bibliográfica permite 

considerar a la identidad étnica, como un tipo de identidad social. 
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constantemente a dos conceptos: paternidad y pat?imonio. La 

discusión acerca de la prioridaC. de alguno de estos dos conceptos 

en.la definición de la identidad étnica no se ha agotado. De los 

autores revisados ninguno niega la importancia del origen común en 

la construcción de la etnicidad, ya sea que se le otorgue mayor o 

menor peso. La diferencia se agudiza en su ubicación como un dato, 

o bien como un factor que condiciona la situación histórica de un 

grupo. 

En la via de la migración, según el morlelo de !3er:::y {1980) el 

contacto entre dos culturas desencadena un proceso de aculturación, 

ocasionando c~mhios .iu(.\l.vi.ciual. i::n-c:re los 

diferentes cambios a nivel individual están la integración, la 

asimilación, la separación y la marginalización. Este modelo aunque 

resulta un aporte importante por la formalización que realiza de 

los niveles de análisis del proceso de aculturación, resulta ur1 

tanto ~~ .. itico en la medida que no permite un análisis sincrónico 

de los procesos cul~ •rales. Además representa una concepción de 

sociedad altamente homogénea, en la que exis~e una tendencia casi 

''natural'' a la adaptación y n~ ~ la d!~~=~~=i~ción. 

impulso a la diferenciación y pluralidad étnica en paises como 

Canadá, Inglaterra y México, ha sido originado por una corriente en 

contra de esa concepción de sociedad "homogénea culturalmente". 

Esta nueva aproximación, prefiere hablar más de "integración social 

de migrantes" que de adaptación. Según autores como Lalonde ~ 

(1988), Mogghaddam (1988) y Taylor and Mckinerman (1984), la 
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la "diferencia cultural" y el desarrollo de estrategias 

funcionales en la nueva sociedad por parte ue los grupos migrantes. 

En .este sentido cobrar. mayor importancia el estudio de aquellos 

factores sociodemográficos qut! permiten und mejor integración 

social y el mantenimiento de la diferenciación. Esta propuesta, no 

abandona tutalmente el modelo de aculturación de los 

transculturalistas, sólo que considera los tipos de "aculturación" 

como "estados" identidad social o étnica. 
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CAPITULO :IU: 

DE MEX:ICO 

Este capitulo describe ciertas generalidades de la corriente 

migratoria d,~ rnixtecos hacia el Noroeste da México -:¡- otorga los 

elementos más sobresalientes de los dos contextos sociales, Tijuana 

y el Valle de san Quintin, que constituyen el escenario de la 

investigación. 

1. La Migración Mixteca 

A casi 500 anos de la llegada de los españoles, México cuenta 

con una población indígena cercana a lo~ 6 millones, que 

representa11 cerca del 9 por ciento de la población total del pais 

(Torres, 1990). Dentro de esta población indígena sobresalen los 

mixtecos por ser el segundo grupo en magnitud a nivel estatal, 

después de los zapotecos y el cuarto a nivel nacional (Ayre, 1977). 

Desde la déc~da de los cuarenta del presente siglo la 

población mixteca ha registrado una disminución notable, lo cual ha 

sido atribuido, en parte, a las altas tasas de emigración que desde 

entonces registra la región. 

El ca~é.ct::= :~:;;!~·o g-ue ua d.Uqulr ldo la migracion en l.as 

últil'las décadas en esta región permite hablar de ella como una 

actividad económica más, que amplia el reducido repertorio de 
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alternativas de ~mpleo que existen a nivel local. Resulta 

significativo que el producto económico de la migración se equipare 

con el valor de toda la producción agricola y pecuaria del sector 

de .riego y temporal en la región (Programa de Desarrollo Rural 

Integral de las Mixtecas de oaxaca, 1984-1988). 

La busqueda de recursos fuera de la co~unidad tiene ya una 

larga historia y constituye una tradición cultural entre la 

poblar.ión. A principios de la décad;:.. c,.<ue recién terminó, dos 

terceras partes de la población mixteca hé!hin emio:rrado por le• !!!enes 

una vez en su vida. Y tras una larga tradición migratoria 

esa práctica. Bn 1981 de cada cien migrantes 6B eran hombres y 32 

mujeres (Encuesta sobLe Aspectos Psicosociales de la Migración en 

la Región Mixteca, 1931). 

Como en muchos otros lugares del área rural, especificamentc 

en zonas indigenas, la introducción de la economia de mercado ha 

alterado las relaciones sociales y las formas de sobrevivencia. La 

agricultura ha sido sin duda la actividad más afectada, no sólo por 

~~~~-~1-1~~--~A----........ --.-- ................. ._ ...... , 
acumulada historia de erosión de sus tierras. 

La migración ha abierto mercados de trabajo tanto urbanos como 

rurales fuera de la región. Los urbanos, como las ciudades de 

México, Oaxaca, Puebla y más recientemente ciudades como Nogales, 

Guadalajara y Tijuana son fuentes de empleo para hombres y mujeres 

mixtecas. La construcción, la industria, el comercio y los 

servicios, en ese orden de importancia, ocupan a los hombres. Por 
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su part:e, las mujeres realizan -c:rabajos como el .,., ... vlclu u0u,.;.sLlcu 

y el comercio ambulante, en proporciones que dependen de la 

estructura de empleo de cada ciudad • 

. Los mercados de trabajo rurales son prioritariamente agricolas 

y varian según el cultivo y el sistema de siembra utilizado. Los 

mixtP.cos han establecido una ruta de migración laboral que combi:la 

ciclicamente la 7.afra en Veracruz y Morelos, el corte de algodón y 

tomate en Sonora y sinaloa y las cosechas de hortalizas en Baja 

Califorria y Cali:fornia en Est:ados Unidos. Al parecer en los 

tllti:c~ afio~ lo~ c~tadcs nortefios se han indep~ndizaao a~ l~ ruta 

inicial q-ü~ incluia a Veracruz y Morelos (Besserer, 1988). 

2.- La Migración Mixl:eca hacia el Noroeste do México 

La migración mixteca hacia el noroeste de México y el 

suroeste de Estados Unidos se ha desarrollado en estrecha relación 

con los cambios en la agricultura de esa región fronteriza. 

Actualmente miles de jornaleros agricolas procedentes de la Mixteca 

nutren los campos de cultivo de la región, constituyendo un grupo 

de considerable importancia para las labores agricolas en ambos 

lados óe la fronterd. 

Las condiciones en que se da la migración mixteca hacia el 

norte del pais y hacia Estados Unidos, se asocia con el impulso del 

Programa para Braceros entre 1940 y 1960: a principios de los 

sesenta se abre el ciclo anual del tomate en Sinaloa, y el algodón 

en Sonora y en los setenta la región agricola de la costa de 

Ensenada florece lo suficiente para atraer a un gran número de 
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jornaleros. Estos t:r~s e-entre:: :::!::: trQZz.jo pe1:.mli..:eu a los mi~tacos 

completar el ciclo migratorio anual y mantenerse fuera de su pueblo 

durante años, junto con su familia. Para fines de la década sesenta 

un nuevo ciclo migratorio h;_. sido establ.ecido en Estados Unidos, 

incl~yendo Califnrnia, Oregon, Washington, Arizona y ocasionalmente 

Idaho y Utah. (Besserer, 1988) 

Luego de tres década$ ac migración inUíyena a la frontera, la 

presencia de los mixtecos es visible en lugares como San Quintin, 

Baja Californi.a, donde sus 22 campamentos se ven nutridos por 

indigenas mixtecos que en los meses de alta producción agricol.a, 

mayo y ocutubre, llegan a veces a ser hasta 45,000. {Comisión de 

Desarrollo de Zonas Indigenas, 1988) 

En la ciudad de Tijuana, 

nucleo de indigenas mixtecos, 

se regist~a la existencia de otro 

asentados en su mayoria en una 

colonia marginal de la ciudad. se calcula que son aproximadamente 

300 familias, con un promedio de 6 integrantes por cada familia. 

(Velasco, 1989) 

Al otro lado de la frontera mexicana, en Estados Unidos, la 

afluencia de mixtecos en lugares como Riverside, San Bernardino, 

Ventura, I<en, Tulane, Fresno, Madera y Sonoma ha sido reportada por 

Nagengast y Kearney (1990). En oregon se estima que existen entre 

5,000 y 10,000 oaxaqueños, la mayoria de la Mixteca Alta, 

dPp~ndiend~ d~ l~ ~ewpvLaUa dgrícola. (Corbett, 1990) 

Esta ruta de mercados agricolas que traspasan la frontera de 

México, no puede ser entendida en forma independiente de la ruta de 

los mercados urbanos y de la región Mixteca. En forma conjunta 
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constituyen la estrategia global de mov) lidad de c~tc g:::-..:po étnl..,o, 

fundada sobre la infraestructura de redes de relaciones 

interpersonales. Ciudades como Distrito Federal, Guadal aj ara y 

Tijuana se han convertido en lugares intermedios para la ruta 

amplia de migración al noroeste de México y el suroeste de Estados 

Unidos. 

La combinación de rutas urbanas con rutas ruralc~, nacionales 

e internacionales, asi como distancias cortas con distancias 

largas, dificulta tipificar a estos migrantes. su peculiar y alta 

moviliclcui pareciera ser el mejor criterio de diferenciación como lo 

señala Besserer (1988). 

2.1 Mixtecos en Tijuana 

La ciudad de Tijuana es un punto fronterizo entre México y 

Estados Unidos que se inse¡:-ta en forma estratégica para los 

m.igrantes en lu. ruta agrlcola del noroeste del pais y el suroeste 

de Estados Unidos. Existen algunas caracteristicas de la ciudad que 

son importantes de resaltar: 

a) Su carácter fronterizo cor. el estado más rico de los Estados 

ünidos. El estado de California constituye por si solo la séptima 

economia del mundo. (Gurza, 1991) 

b) La ofcrtu. da empleo no se limita a la que existe en Tijuana, de 

carácter variable y An OVr"\:::11,..,,r->_¡,,t.."• ---r-··-..._ ........ e indus-cria 

maquiladora. La posibilidad de vida en ee.ta ciudad incluye la 

probabilidad de emplearse en Estados Unidos. 

c) La situación fronteriza facilita la heterogennidad cultural, que 
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integra en constante conflicto una gran riqueza de manifestaciones 

de diversos grupos sociales. 

d) Tijuana es una ciudad cuyos pobladores forman parte de las 

"comunidades trasnacionales" de las que hablan Kearney y Nagengast 

(1990), formadas por los movimientos de personas a través ~e las 

localidades fronterizas que responden a imperativos de los mercados 

de trabajo a los que están vinculadas sus condiciones de vida. 

Según estos mismos autores dichos movimientos de población rompen 

con la conceptualización de los li!!!itcc da la L"<•gión geográfica, el 

estado y la nación. 

La l l <"i:;c;d;:, ¿,, les ¡¡¡i;.;i...,cos a 'l'1JUana data aproximadamente de 

los años sesenta. Al inicio, est.a ciudad constituyó un punto de 

paso entre la ruta que venia desde Veracruz, cuautla, y Culiacán 

para cruzar hacia Estados Unidos (Tiburcio Pérez, en Yáñez, l985j, 

convirtiéndose posteriormente, en una ciudñd de re::::gu~rdo para las 

familias migrantes. 

Actualmente se hipotetiza la existencia de 10,000 mixtecos 

asentados en seis colonias de esta ciudad, concentrándose en la 

Obrera y en Lomas T~'.!:!"i??e.:::. E:. la !Jrimera co.Lonia se sabe con 

certeza que en 1989 existian 240 familias mixtecas, en promedio con 

6 integrantes cada una, originarias en su mayoria (36 por cientoj 

del distrito de Silacayoapan de la región Mixteca, en especial d~ 

los pueblos de San Jerónimo del Progreso, santa Maria Natividad y 

Nieves :xpantepec. (Velasco, 1989) 

La organización social de los mixtecos en Tijuana no rompe con 

la tradicional relevancia de la familia extendida y los lazos de 
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parentesco. r..a mitad de estos ind1genas asentados en la Colonia 

Obrera de Tijuana forman hogares extendidos, donde se comparte el 

gasto y el consumo. 

Los diferentes miembros participan en la manutención de la 

familia, es común que los hombres trabajen al "otro lado" en 

Estados Unidos, ya sna que vayan y vengan a d:\ario, o que se 

ausenten por temporadas largas, o bien se muevan a san Quintín. Al 

parecer la movilidad laboral hacia Estados Unidos se incrementó en 

la década de los ochenta. Según Henning y Psauldorff (1985) en 1984 

el 17 por ciento de las familias mixtecas, asentadas en Tijuana, 

depend1an, unas en parte y otras totalmente de los ingresos 

obtenidos en Estados Unidos, mientras que en 1989 ese porcentaje 

a~cendió al 44 por ciento (Velasco, 1989), lo cual puede señalar 

una mayor integración de la economia interna de estas familias a la 

dinámica transfronteriza de Tijuana. 

La cooperación de las familias mixtecas a través de la 

frontera es una estrategia de sobrevivencia étnica importante no 

sólc- para las familias que tienen algún miembro trabajando en 

Estados Unidos, sino también para las familias que dependen 

económicamente en forma total del trabajo del lado mexicano. 

El apoyo económico entre hermanos o entre hijos y padres es una 

práctica común entre los mixtecos que rebasa la frontera y que por 

lo gener~l California a 11,; .;n:'lln::it --J--··-· 

familiar como el cuidado de niños, el resguardo de hogares, la 

espera y el recibimiento es la respuesta a ese apoyo económico. 

Asi de Tijuana a California fluye el apoyo afectivo y 
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operativo para una migración "exitosa". El sostenimiento de estas 

redes sociales crea movimientos especiales, tareas y tiempos 

especificas que asegura una base de apoyos sociales ampl l.os, en 

donde las mujeres tienen un papel importante. (Velasco, 1989) 

El idioma mixteco sigue funcionando en esta ciudad; del total 

de pobladores de origen mixteco registrados en la colonia Obrera, 

se encontró que el 65 ~or ciento son bilingües español-mixteco. 

(Velasco, 1989). A la fecha, en la colonia Obrera, pionera 

residencia mixteca en esta ciudad, existe una escuela primaria 

atendida t.n buena proporción por maestros de origen indigena y 

adscrita a la Dirección de Educación Indigena de la SEP. 

La actividad politica de estos indigenas tuvo como motor 

inicial a las condiciones de vida en los recientes asentamientos; 

asi, la demanda de servicios publicas y de regularización de la 

tenencia ha tenido como respaldo una organización social con un 

gran matiz étnico. 

Esto se expresa también en la existencia de la guarderia 

indi.gena como un logro de la organización laboral de mujeres 

:mixtecas, que se dedican a la venta ambulante en las calles 

centrales de Tijuana. También, recientemente está funcionando un 

taller artesanal donde participan un buen numero de mujeres 

::n.ixtecas. 

Llama la atención que siendo los mixtecos un gri:pn per:rn<'!ñn, <'!n 

relación con la población tijuananense, posean una presencia 

politica y cultural tan definida, que ha obligado a investigadores 

extranjeros a dedicarles un apartado especial en monografias que 
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describen estñ ciudad {S~n~~~s, 1ga/j. 

2.2 Mixtecos en el va~le de san Ouintin 

El Valle de San Quintin ocupa una gran proporción de tierras 

costeras en el municipio de Ensenada de Baja California. Esta 

región al igual que el corredor agricola del noroeste vivió grandes 

cambios en su actividad agricola durante la década de los sesenta. 

La moderna. infracctructura ag:r icola abrió cientos de hect~reas 

para la producción de frutas y her.tal iza::: de exportación que 

requerian una mano de obra de uso intensivo. La escasa mano de obra 

regional descubrió al migrante como la mano de obra óptima, en 

términos de movilidad a grandes distanci.as, resistcnci;-; fisi-::a ~ 

poseedora de una miseria que lo impulsaba a aceptar riesgos y 

jornadas de trabajo intensivas, que tal vez otros trabajadores 

dificilmente aceptarian. 

una gran proporción de los jornaleros migrantes que asisten a 

este valle en busca de trabajo son de origen étnico, de los cuales 

se calcula que aproximadamente el ao por ciento son migrantes 

mixtecos procedentes de Oaxaca (SEP- USED, 1984; CICESE, 1986), 

aunque en estos últimos años se ha incrementado la presencia 

Trique. 

El número exacto de mixtecos en esta región ha sido dificil de 

establecer, debido a la alt1sima movilidad que tienen estos 

jorn~lercs. E:::t" wovilluaü no solo obedece a la demanda de trabajo 

propia del Valle, aumento o disminución del producto, sino también 

a la oferta de otros mercados regionales, como son los campos de 

Sinaloa, sonora y los de California en Estados Unidos, además de 
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los motivos propios de los jornal.Pros como 50!1 el =~:;=c~o al pu~l>lo 

en la fiesta del patrono, o en tiempos de cosecha en la región 

Mixtecd. 

Según Garduño tlJ!l.... ( 1989), po?:" la •luración de su estancia, 

los migrantes mixtecos pueden c:asificarse en 1) de duración corta 

(dos a tres meses); 2) de duración media (cuatro a seis meses) y 3) 

de duración prolongada (mas de siete meses) . 

En relación con la movilidad '.l laz cxpcctiltivu::; de migi-aciún, 

según una encuesta citada por Garduño ~ (1989), más de la 

mitad de los entrevistados no piensa establecerse definitivamente, 

sin retornar a su lugar de or.i.gen, otro 35 por ciento manifestó 

tener expectativas de establecerse en la región en caso de 

encontrar facilidades para ello. Y por úl~imo un 12 por ciento 

manifestó estar en movimiento constante en la ruta circular del 

noroeste. Con respecto al tiempn que tienen migrando, según la 

mismu fuente, el 27 por ciento tiene de 9 a 24 años, el 31 por 

ciento de 1 a 4 años y el 22 por ciento de 1 a 6 meses, lo cual 

indica que el 53 por ciento tiene menos de 4 años acudiendo a la 

región. 

Asi, es común que el número de migrantes cambie si la 

temporada es alta en terminos de producción, de mayo a agosto, o si 

ss baja, de noviembre a enero. Por ejemplo una encuesta en 

temporada baja Pn ~l año de 198~ ~agi5tró 4,104 migrantes entre 

campamentos y colonias en el Valle de Ensenada (USED, 1984) • En 

tanto que para 1990 el módulo operativo de San Quintín del 

Instituto Nacional Indigenista registró durante la temporada baja 

63 



ll,14J migran~es y en la alta 22,325; de los cuales no se sabe con 

exactitud cuántos son indigenas y en especial mixtecos. Sin -:mbargo 

los porcentajes de población indigena en los campamentos que 

atiende esta institución oscilan entre el 80 y 90 por ciento. 

Orr~ via de evaluación de la presencia mixtaca en el Valle, al 

igual que en Tijuana es su fuerza poli ti ca. Los j orr.aleros 

agricolas de san Quintin cuentan con un sindicato afiliado a la 

CIOAC (Coalición Independiente de Obreros Agricolas y campesinos), 

el cual ha protagonizado una lucha guiada por demanda de mejores 

condicicn3:; su.lu.riales y d~ t.cabaj o, y últimamente también por 

demanda de vivienda y condiciones de vida en general. Las huelgas 

que han impulsado, han sido centro de atención de los gobernantes 

del estado y de la opinión pública nacional e internacional, por su· 

cercania con la frontera y por el mercado agricola trasnacional que 

amenazan. Aunque este sindicato no es una ':lSociacién gremial 

exclusivamente dA i.ndigenas sino de jornalero2 agricola:::., en la 

dirección del sindicato, son varios los activistas de origen 

mixteco, quienes tienen una visión muy clara acerca de su etnicidad 

y sus necesidades culturales (Entrevista con lideres de la CIOAC, 

199lj. 

La presencia mixteca también destaca a través de la lengua. En 

1986 el Centro de Investigaciones Cientificas de Ensenada realizó 

una encuesta muestra! a 1505 jornaleros agricolas en el Valle Y 

encontró que el 60 por ciento hablaba una lengua indigena, Y de 

éstos el 48 por ciento hablaba mixteco. 

Las condiciones de vida que existen en este lugar difieren de 

64 



las que existen en Tijuür.a. En este Valle los migrantes mixtecos 

viven en 24 asentamientos, 7 colonias donde existe lotificación y 

17 campamentos. En estos últimos propiedad de los patrones de los 

campos agricolas, se concentra el ao de los jornalero;:;. Aunque 

ambos tipos de residencia están ligadas a la dinámica laboral de 

los campos agrícolas, las condiciones de vida son notablemente 

diferentes. Los campamc;ntos concentra.n a los trabajadores y a sus 

familiares en ~uarto= <le 5 por 2 metros en su mayoria de lámina, 

con pisos de tierra y sin ningún tipo de serv.i.ci0s. No existe 

acceso libre a estos campamentos que se encuentran de 3 a 5 km. de 

distancia de la carretera principal. F!1':~·:>;: c::!m;:.a¡¡¡e,.i;:os continuan la 

disciplina del trabajo, pues cuentan con un campero, también 

migrante, que se encarga de vigilar el orden y los asuntos de 

convivencia en el campamento. La linea que divide la vida cotidiana 

de estos migrantes y la vida de trabajo en los campos agr:f.colas 

parece ser wuy tenue, condicionando toda su vida a los abatares del 

trabajo agrícola. 

Es importante resaltar un aspecto fundamental para este estudio 

que diferencia el asentamiento de mixtecos ~" estcc ~Ob lugares, 

'l'iJuana y Valle de san Quintin. Mientrns que los indigenas 

asentados en Tijuana se incorporan a un trabajo de perfil 

claramante fronterizo (trabajo indocumentado en Estados Unidos, a 

los serviclos y al coiüt:rcio), en el Valle de San Quintin el trabajo 

agricola al que se vincula la estancia de estos indigenas es parte 

de la trasnacionalización de los mercados agricolas del noroeste de 

México, que posee una dinámica caracteristica de contrate.ción 

65 



familiar, definiendo totalmente la vida de los miqrant<>c:, ~n 

términos de viv!.e!":d.::~ ~li111.::-11l>:tción, uco del tiempo libre y 

condiciones laborales. Esta diferente situación en términos del 

vinculo con el mercado de trabajo, se plantea como condición bajo 

la cual se estudia la identidad étnica de los mixtecos. 

Por último, para cerrar estas dos breves descripciones de los 

escenarios de escudio, se puede decir que es dificil entender el 

signifi.c(=\do de la presencia mixLec.a en cada uno de estos lugares en 

forma aislada, dPbido a que aparentemente estos lugares drticulan 

una estrategia global de los arreglos entre redes de migrantes, 

propia de su cultura étnica, e>:cediendo incluso la linea fronteriza 

(Velasco, 1989). La alta movilidad g~oqráfica de Jn,,; ;•,i-;:r::!"!t:::::: 

mixtecos, coincide con la alta circulación de mano de obra migrante 

que va del lado mexicano al estadounidense y viceversa. La 

presencia mixteca en esta frontera, constituye una subcultura más, 

de las rouchas que enriquecen las sociedades fronterizas, 

dinamizándola y recreándola a diario. 

No obstante que tal vez la c11antia de la población mixteca sea 

menor, comparada con el grueso de la población migran te en esa 

región, 1 su presencia en ella resulta importante, por dos razonP.~• 

una es s1.1 presencia politica como movilizadnr de demanda:::, que 

resultan generalizables a los migrantes fronterizos; la otra es su 

presencia cultural. Por lo que que explorar la identidad étnica de 

los ~i~t::::::c~ asentauos en estos dos escenarios con caracteristicas 

1se calcula que cada mea cruzan ap:-oxim.adllmCOte 125 11il JDexfcanos sfn popeles por l• frontera Tfjuanaw 
San Of~o. CGurza, 1991) 

66 



!:;i.::;n cli.r.;,,:.:nciacia:::, permite abrü: una ventana a esta sociedad 

fronteriza que vive la migración como un suceso que tiñe su 

economia, su urbanización y sus relaciones sociales, y que se 

expresa en una cultura heterogénea, versátil y conflictiva. 

El objetivo central del estudio es conocer algunos aspectos de 

la identidad étnica de mixtecos asentados en estos dos lugares de 

la Frontera Norte, en términos de sus contenidos soc~~les, como uso 

del idioma, y vínr.ulo con la comunidad de origen, asi como ~n sus 

contenidos subje~ivos, a través del universo de categorias sociales 

relevantes, el grado de identificación que tienen estos migrantes 

parentales que realizan en los dos contextos sociales descritos en 

este capitulo. 
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,..'A,.. ... '"_,.,... ...... .. .............. _ ..... __. .. ... 
X N V E B T X G A C X O N 

El presente capitulo tiene como propósito describir la 

metodologia utilizada en el presente estudio. De inlcio se 

presentan los problemas y las hipótesis de la investigación y 

posteriormente $C dczcribc l~ forma como se llevó a cabo en campo. 

1. Problemas de Estudio 

El estudio se planteó un conjunto de problemas. Los dos 

primeros se refieren a laG caracteristj --cas sociodemográficas y 

migratorias de la población on estudio en los dos lugares de 

residencia obs8rvado. 

1.1 ¿Cuál es el perfil sociodemográfico del migrante mixteco 

que reside en Tijuana y en El Valle de san Quintín, en términos de 

sexo, edad actual, escolaridad, ocupación y lugar de ocupación. Y 

si este perfil se modifica según el lugar de residencia? 

1.2 ¿cuáles son las características de la movilidad migratoria 

de los mixtecos en términos de edad de la primera migración, 

condición de salida de la primera migración, compañia en la 

primera migración, total de salidas del pueblo, número de 

movimientos en el último año, mes del año, lugar, tiempo de 

que se ha movido en los últimos cinco años, diferenciándose según 

el lugar de residencia actual? 

Los siguientes beis problemas se refieren a variables que 
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conc.,!Ji:.ualmente se agrupan 

estudio Identidad Etnica. 

identidad étnica social. 

dentro de lo c.r-Je :::e 

Los tres primc,:ros se 

llCH11d en ccte 

refieren a la 

1.3 ¿Existen diferencias en el lugar de nacimiento, el idioma 

y el idioma de los padres de los mixtecos, según su lugar de 

r.esidencia actual: Tijuana y El Valle de san Quintin? 

1.4 ¿Cuál es el ·.rinr.ulo con la co1111.midad de origen .,n términos 

de familiares en al pueblo, tipo de familiarez, numero de veces que 

el año pasado (a la entrevista): visitó parientes del pueblo, 

recibió pariente& del pueblo, envió dinero al pueblo, envió cartqs 

al pueblo, recibió cartas del pueblo. Tiene tierras en el pueblo, 

r.l'.ur1ero ae veces que regresó a trabajarlas el año pasado y 

asisten~ia a la fiesta del santo patrono del pueblo el año pasado· 

a la entrevista?. 

1.s ¿La intensidad del vinculo con la comunidad de origen se 

diferencia segün el lug¡:¡r ilonde residen los entrevistados: Tijuana 

y El Valle de San Quintin? 

El grupo de problemas que a continuación se describen se 

relaciona con el segundo eje analitico de la Identidad Etnica: la 

i:ott~i~aU étnica subjetiva. 

1. 6 ¿Existen diferencias en la identificación con categorias 

sociales d"J. orden étnico, laboral y de clase, asi como en la 

jerarquización de figuras parentales ~cgún al lugar de residencia 

de la pohlaci.::::1 de estudio? 

1. 7 ¿Existe relación entre el vinculo con la comunidad de 

origen y la identificación con categorias sociales de orden étnico, 
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laboral y cie cldb~, cstil ~üWU cvn lü. jc:.::::~...:i::.:;!c.ión de f'ig-uras 

parentales que -realizan mixtecos migrantes asentados en •rijuana y 

el Valle de San Quintin? 

1.a ¿Existen diferencias en la identificación con categorías 

sociales de orden étnico, laboral y de clas~ según el sexo, edad, 

escolaridad. idioma, ocupación, edad de la primera migración y 

número de salidas del grupo en estudio? 

1.9 ¿Existen diferencias en la jerarquización de figuras 

parentales según el sexo, edad, escolaridad, idioma, ocupación, 

cd::d de la primera migración y el nümero de salidas del grupo en 

estudio? 

2. Hipótesitj 

2 .1 Existe una diferencia significativa en el perfil del 

migrante mixteco en términos del sexo, la edad actual, escolaridad, 

el idioma, ocupación y el lugar de ocupación según su lugar de 

residencia. 

2.2 Existe una diferencia significativa en las 

características de la migración en términos de edad de la primera 

la prime-ra migración, total de veces que ha salido de su pueblo, 

número de veces que se movió en el último año, mes del año, lugar, 

tiempo de estancia y motivo de movimiento en el último año y total 

de veces que se ha movido en los últimos cinco años, según el lugar 

de residencia. 
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2.3 Existe un~ diferencia significativa entre el l~g== da 

nacimiento, el idioma del entrevistado y el idioma del padre según 

el lugar de residencia. 

2.4 Existe una diferencia significativa entre la intensidad 

del vinculo con la comunidad de origen y el lugar de residencia 

actual de los entrevistados. 

2~5 Hay una relación significativa entre la intcnoidad dol 

vinculo que se establece con la comunidad de origen y la intensidad 

de identificación con categorias sociales de orden étnico, laboral 

y de clase, asi como con la jerarquización de figuras parentales. 

2.6 Existen diferencias significativas en la identificación 

con categorías sociales de orden étnico, laboral y de clase, asi 

como en la jerarquización de figuras parentales según el lugar de 

residencia de los mixtecos migrantes. 

2.7 Existen diferencias significativas en la identificación 

con categorías sociales de orden étnico, laboral y de clase , así 

como en la jerarquización de figuras parentales según el sexo, la 

edad, la escolaridad, la ocupación, la edad de la primera migración 

y el número de salidas del pueblo. 

3. variables do Estudio: 

3.1 Listado de Variables: 

Lugar de Residencia 
Vinculo con la Comunidad de Origen 
No. Salidas del pueblo 
Edad de la Primera Migración 
Sexo 
Edad 
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~scolaridad 
ocupación 
Lugar de ocupación 
Edad de la lra. migración 
condición de salida de lra. nigración 
Compañia de salida de lra. migración 
Total de veces que salió 
Núm. de veces que se movió en el último año 
Mes del año en que se movió el último año 
Lugar al que se movió 
Tiempo de estancia de su movimiento en el último año 
Motivo de ese movimiento 
Total de vec~s qua se ha movido en los t\l timos cinco años 
Idioma del entrevistado 
Lugar de nacimiento 
Idioma del Padre 

Con respecto a lugar de residencia, ví.nculo con la comunidad 

de salidas del puebío y edad lra. migración: 

Identificación con Categorias Sociales 
Jerarquización de figuras Parentales 

Con respecto a lugar de residencia: 

Sexo 
Edad 
Escolaridad 
Ocupación 
Lugar de ocupación 
Edad de la lra. migración 
Condición de salida de lra. migración 
compañia de ~dllUa ~e l~~- :igr~ci6n 
Total de veces que salió 
Núm. de veces que se movió en el último año 
Mes del año en que se movió el último año 

- Lugar al que se movió 
Tiempo de estancia de su movimiento en el último año 
Motivo de ese movimiento 
Tota1 de veces que se ha. wo-..;ido ....... le~ últimof::. cinco años 
Idioma del entrevistado 
Lugar de nacimiento 
Idioma de Padres 
Vinculo con la comunidad de origen 
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=ü b~~uida se definen conceptual y operativamente Rólo 

áquellas variables que se construyeron expliticitamente para este 

estudio. 

3.2 Definición conceptual de Variables: 

2.._2 .1 Vinculo con lq__c.crmunidad de nriqen. 

Son los lazos que Ge establecen con la comunidad de ori~en y 

que est<ir: mediados :¡:.or la interacción social de los individuos. En 

el caso de los migrantes incluyen todas aquellas conductas 

tendientes a :mant~ncr ccntact.u con la comunidad de origen, ya sea 

que impliquen traslados directos al lugar de origen o no. 

(Or~lldna, i~JJ, citado por Hirabashy, 1985, Calvo, 1989.) 

3.2.2 Identificación con Categorias sociales 

La identificación es el proceso a través del cual el sujeto 

aprehende su ser social 1 y s'=: refiere ~l sentido de pertenencia a 

una categoria social determinada. Este sentido de pertenencia opera 

sobre todo en términos de comparación, por diferencias y 

similitudes y en un contexto de relaciones intergrupales. (Tajfel, 

Se refiere a la evaluación que realiza el sujAto ace~ca de le~ 

miembros que forman su familia y que constituye la estructura 

subjetiva ctel grupo doméstico. 
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J.1 OPTinir.iñn OnPr~~;nn~l: 

3.3.1. Vínculo con la comunidad de origen 

Esta variable se construyó a través de una serie de 

indicadores tales como: nlÍ!llero de veces que visitó a f~miliares en 

el pueblo, número de veces que recibió parientes que vinieran del 

pueblo, número de veces que envió dinero al pueblo, número de 

cartas que recibió del pueblo, número de carta::. que envió al 

pueblo, si durante el año anterior fue a la fiesta del santo 

patrono del pueblo y total de veces que fue al pueblo. Todos estos 

reactivos tienen como unidad temporal el año anterior a la 

entrevista. 

3.3.2 Identificación con categorias sociales 

Esta variable se define como el grado con el que el 

entrevistado se considera parecido o similar a las categorias 

sociales relevantes de orden étnico, laboral y de clase para el 

grupo de estudio. Y que en este caso son Gringo, Mexicano, Pocho, 

Mixteco, Indio y Mestizo, en el orden étnico; campesino, Jornalero, 

Campero, Comerciante, Obrero, Raitero y Capataz en el orden 

laboral: y Pobre y Mojñdo en el orden de r.lñ~e. 

3.3.3 Jerarguización de figuras parentales 

Se define como el lugar que el entrevistado le da a cada una 

de las 11 figuras parentales que se ponen a prueba, en términos de 

la importancia que tiene cada una de ellas en su vida actual. 

Estas figuras son hermano, padre, hija, madre, hermana, esposo(a), 
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,_, .. 
U.J..JVt amigo, ahijado, paisann y cu~l~Z~üi~ra de éstas 

pueden ocupar desde el primero hasta el décimo primer lugar. 

4 •. Método 

4.1 Muestra del Estudio 

I.a muestra del estudio está constituida por 261 migrantes ---
originaron de cualquier pueblo de la Región Mixteca de oaxaca, 

distribuidos de lu siguiente forma: 83_en Tijuana y 178 an el Valle 

de San Quintin. Distribuidos según el sexo en 131 hombres y 130 

mujeres. De los cu~lés el 91 son hablantes únicamente del español 

y 170 son hablantes del español-mixteco. se trata de una muestr~ 

intenci~oal no representativa. se eligieron estos dos lugares por 

ser los ase;1tamientos de mixtecos más numerosos en la frontera 

norte mexicana, además por representar dos contextos sociales bien 

diferenciados. 

Sexo 

La muestra final pre~c~tó las siguientes caracteristicas: 

Table 1 
f:al"'ac:terfstfcas de- la Muestl"'a 

ltr.;1nr de residencia 

TijUltOl!I Total Valle 
San Qufntfn 

• % 

H-rea 33 39.8 ~ 55~ 1 131 50~2 1 
11-~""-'"'------------+----",,,__---1----"'..;.;;.---+----'"'-----+---'-'-'-'---+----;.o.;.----!----~·~ 

Muler.. 50 ~-· eo 44.9 130 49.8 

Total 83 100.0 178 100.0 261 100.0 
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<..:omo se puede obi;ervar en la ciudad de Ti j111'.n?\ e:Y.i:::t;:. una 

mayor proporción de mujeres que hombres. Este hecho se debe a que 

existe un comportamiento masculino de trabajo transfronterizo, lo 

cual los obliga a ausentarse por diferentes temporadas de sus 

residencias tijuanenses. 

Al enfrentar este hecho durante el trabajo de campo, se 

decidió encuestar sólo los días fines de semana, no obstante aún 

asi fue dificil emparejar la muestra. 

1 . 2 In:::t¡-.Jmento 

~Construcción del Instrumento 

La construc~ión del instrumento, se realizó a través de tres 

fases. Estas tres fases se realizaron en diferentes lugares, la 

primera en el lugar de origen de los migrantes mixtecos en el 

Estado de oaxaca, la segunda en un lugar de destino de la migración 

de estos i.ndigenas, l;::. ciudad dt= H~xico y la tercera en otros dos 

lugares de destino de esta corriente de migrantes en el Norte de 

México: Tijuana y Valle de san Quintín. Cada fase constituyó un 

paso en la construcción del instrumento y en el diseño del 

p<.uc.;~ciimiem:o de aplicación final. Es importante señalar, que 

aunque las diferentes fases aportaron cierto conocimiento con 

relaclón al fenómeno da la ide.ntidad de estos indígenas, el énfasis 

en la descripción que aqui se pre~~nta está p~~=tc en su apoLt~ 

metodológico para el estudio de la identidad de mixtecos migrantes 

en los dos escenarios elegidos: Tijuana y San Quintin. A 

continuación se describen lo~ objetivos, desarrollo y resultados de 
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cada una de ~stas tr~s 

FASE NlM. 
ENiREVl ST. 

1 10 

• IIA 10 

llB 30 

Tabla 2 
Fasrcs para l• construcción del inatruaento finol 

LUGAR 

Hfgrontes de 
Retorno en Oaxaca 

Di&trlto Federal 

Distrito federal 

lUSTRLfüNTO 

Entrevfst.as en 
Prof..-.dldad 

Entrevista on 
Prof ~ .. n::H dad 

Cuestionario de 
cuatro secciones: 
1l Ootos oocfodcmog. 
~> Conductft étnfctt 
3) Ccrrparecfón Ceteg. 

;;-~~~~~T-·-~~~~~T-~~~~~~~.;-~~l'--"C~~-:-=::.:lr. Yc:f~:r:.: 

1111. 

1118 

1 

20 

59 

TljuoM y Valle 
de Son Cuintfn 

Tl)uana y Val le 
de San Cul nt fn 

Entrevistes en 
profl..nild.as sobre les 
áreas de trabajo, 
migración, vida de la 
CClf'l1.ll"'lidod y lft 
forofl fa. 

Piloteo~ 
cueatlcnerio de 5 
secc.: 
1) Datos 
~~!"!~~-=~-=~~ 
21 Movl l fdod 
•igratoria 
3) Vínculo con ln 
cona..nidod de origen 
4lldentf f icacfón 
c::t~;. 

5) Jerarquiz. fig. 
porent. 

COl4CLUSIOHES 

5 categorfns acx:iale:i: 
J1cxicano, Hfxteco, indio, 
Hestho y Comerciante. 

8 Ccte-gorho ;oc:iole&: 
Mixteco, Indio, Pobru, 
CU<"5'i.;fü.-.ti< 1 1:--.df;er-", 
Carrpeafno, Rtct.1 y 
Higronte. 

Se obtuvo el ordenarntento 
en p.ares de les. 
cotcgorfos, asf como de 
ln corrparecióo con el Yo· 
mia.m.:.. 

15 cotegorfns sociales: 
ca:rpesino, gringo, 
mexicano, pocho, mojado, 
jornalero, f.1iJ1Ctecv, 
coor>ero, cr.merc i nnte, 
pobre, obrero, reitero, 
indio, copatoz y S!'IC&tizo. 
TMbién se definieron 11 
figur.as porentalea qJC 
rcsul tnron más 
:::::br:::::ti:nt::: ~::r:i :::;!: 
orl.Pf)O: Hen:it!no, Padre, 
Hijo, Ho..~re, Hermana, 
Esposo, C~drc, Hijo, 
Amigo Ahl jodo v Pahano. 

Se probó el ir.:atrunento y 
ae afin.ar:n los 
materiales de apoyo pare 
opl lcaci 6n del 
-=·-~'!!~~~!'!":'. 
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~. ~rimerc ~ese (Oi::.ll:ccc). 

Esta fase comprendió una serie de 10 entrev!stas en 

profundidad, realizadas en la región Mixteca de oaxaca y tuvo como 

objetivo explorar la posibilidad de delimitar categorias sociales 

en el discurso de algunos mixt~cos. Como se observa en la tabla 3 

los entrevistados se eligieron en función de su sexo y su condición 

de migrantes de retorno de tres pueblos: Huajuapan de León, SL~. 

Ma. Natividad y Juxtlahuaca. 

Tabla 3 

Sexo Lugar de entreviste Edad Idioma 

Hcxrbre Muajuapan de León 50 ecpañol-mtxte<:o 

Hoobre Huajapon de León 2~ español 

Hoobre Juxtlahunca 21 español -mf xteco 

Honére Sta. Ha. Notivid.Jd 16 espoñol-mixteco 

Hont>re Jux t l ahuaca 19 espoñol 

Mujer HUlljuapnn de León 29 español 

Mujer Huajuap,an (J(! Lcóo 25 español .. mfxteco 

Mujer Sta. Ha. Notividad 35 español 

Hujer Sta. Ha. Natividad 28 español-mixteco 

11 
Mujer JUJ:t lahuoca 16 español-mtxteco 

-- -

Es importante aclarar, que desde esta primera etapa se tenia 

pensado trabajar con mixtecos asentados en la Frontera Noroeste de 

México, por lo que con base en investigaciones realizadas en esa 

región fronteriza, se seleccionaron los lugares mencionados, ya que 

constituyen importantes lugares expulsores de migrantes hacia esta 

región fronteriza. 
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Los principales resultados de esta etapa fueron: 

1) El conocimiento del lenguaje con el que estos indigenas 

construyen las categorias sociales y el conocimiento da la 

existencia de categorias sociales, claramente delimitadas, tales 

como: mexicano, mixtC!co, indio, mestizo y comerciante en el 

discurso de los mixtecos entrevistados en sus lugare~ de origen. 

2) Este resultado sirvió de bc:tss para construir el 

procedimiento de investigación de ca.tegorias sociales a través de 

entravistas ~biertas. 

II. Segunda Fase (Distrito Federal) 

rrA. Primera Etapa. Esta primera etapa tuvo como-.objetivo 

explorar el universo de categorías sociales vigentes en un grupo de 

migrantes mixtecos asentados en la colonia Tulyehualco del distrito 

Federal. ! ~ra !?l dc:::..:irrollo de esta etapa, se realizaron 10 

entrevistas en profundidad para reconocer las principales 

categorias sociales vigentes en el grupo elegido. El análisis de 

estas entrevistas arrojó las siguientes categorías sociales: 

nixteco, Indio, Pobre, Comerciante, Indigena, Campesino, Rico y 

Migrante. 

con este grupo de catcgorias sociales se construyó un cues-

tionario cerrado. Este cuestionario contPnia c~~tro soccio~oc. L;::. 

primera contiene datos sociodemográficos del entrevistado (sexo, 

edad, ecolaridad, estado civil, ocupación, lugar de nacimiento e 

idioma). La segunda sección se refiere a la conducta étnica, que 

agrupaba reactivos tales como recibe personas que vienen del 

f1il trnE 
fXIHiOTEG1i 
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pueblo, participa en organizaciones del pueblo, tiene tierras en el 

pueblo, reg~e5a a trabajarlas, envia dinero al pueblo. La tercera 

contiene una comparación entre si de las ocho c~tegorías sociales 

arregladas en 28 pares, con valor de 1 nada diferente, 2 poco 

diferente, 3 diferente, 4 muy diferentu y 5 totalmente diferente. 

La cuarta sección contiene las mismas ocho categorías sociales 

comparadas con el "Yº"· 

rrB. Segunda Etapa. El cucGtiona:cio construido en la etapa 

Y.nt.arior sa aplicó ~n .LoL·mét Ut:: ~nt.revista casa por casa, a una 

muestra de 30 migrantes mixtecos, todos originarios de algún pueblo 

de la mixteca Al ta o Baja. La selección de esta muestra fue 

accidental, cuidando incluir 50 por ciento hombres y 50 por ciento 

mujeres, asi como 50 por ciento de hablantes monolingües-español y 

50 por ciento de hablantes bilingües español-mixteco. En estas 

dos últimas secciones se probó una cartulina dond~ !:e gr~f ic;:ib;:tn 

las opciones de respuesta en cada una de las categorias sociales. 

A continuación ejemplificamos con la comparación de Mixteco y 

Campesino. 
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MIXTECO ---------- CAMPESINO 

O bien YO HISMO -------- CAMPESINO 

1 E 

2. \ x ¡-;-r-i 
IJIARANJAOO ~~--~~-~~-~~:if-~-

3. 1 X 1 ¡ X 
AMARILLO 

4. L X 1 jx 
MCIRA!JO 

5. 1 X 
NEGRO 

Los colores se utilizaron con la finalidad de trabajar con 

migrantes analfabetos y con dificultades en el conocimiento del 

español. 

A continuación se reportan los resultados más sobresalientes 

de este etapa. 
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Tabla 4 
Perfil Socf~r,fieo 

Sexo 50 % hoobres 
50 X rruieres 

Edad X• 31.43 

Escolaridad X • 4.26 ai\os cursados , 
Eatado civil 70X CQS&dolS 

1 
trx &ol teroa 
7X viudos 
13X m1tdres l'l.Ol t~re" 

Ocupación 23X tra™Jo doméstico ren'U"M!f'&ÓO 
30X tra~jo dc<r:t:ti:c ;:r. liU hogcr 
3JX comercio Cplante:i. y pan) 
13X ......... leodos v obreros 

40X Solo de Vega Lugar de n.admiento 
44X Hu11:juapa.n de León 

.1 

6X. Jw;tlahuoca 

Idioma SOX ospoñol .. se~ gc.;f'.ul ·;;.i:.:trco 

'=Mi.mero de 'UJ e tos • JU 

Reactivo 

Recibe paisanos de su O'.Jeblo 

Tsbla 5 
Conducto Etnic.u 

Núnero de veces fue ol pueblo en este último oño 

Partfcipa en organizaciones de la coounidad 

Tiene familinres en el ~eblo 

Envfó dinero al pueblo 

X Si o mis de 1 vez 

73.3 

60.0 

63.3 

57.0 

60.0 

El análisis de los resultados que arrojó la comparación de las 

28 categorias sociales, se realizó inicialmente a través de 

frecuencias y medidas de tendencia central. En este primer momento 

se separaron aquellos pares de categorias que obtuvieron al to 

criterio de separación de dichos pares. fue el que alguna de las 

opciones de respuesta concentrara por arriba del 60 por ciento de 

los sujetos. El grupo de pares que presentaron una distribución 

normal se presentan a continuación. 
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Tabla 6 
Dfacrh11inac:ldn da C.tegor(11& Soef•lN 

Par de Cetegorfaa X Desv. Std. Varianza 

fnc:Hc·Po!>re 1.40 .n .52 

Pobre·lndfgena 1 .53 1. 16 1.36 

c~s f no· Pobre 1 .60 , .10 1.20 

HfXtKC•Cnmr.,,.eino 1.83 1.20 1.45 

lndfo·lndfa"!na 1 .83 1.66 2.76 

!:-.dfg,;;r.a·Cái-ipeH ino 1.93 2.28 1.65 ··-
Pohr•·N!~!~O 1.96 1.62 2.65 

CM°Df"S f no· Come re f ente 2.76 .77 .59 

Cornercf nnte· lnd,gena 3. 10 1.4.L :!.C? 

_.I 
Rfco·CBftl:)Csino 4.23 1.07 1.1~ 

~h:teco·Rico 4.36 1.18 1.41 

: ...... ,.;,.....¡;':' 4.43 1.22 1.49 JI Rico·Pobre 4.56 1.07 1. 15 
1= rr:.h parcc100 5= menos parecido 

<::uadro 7 
ldcntific.rteión del Yo con Cotegodss aociales 

f Pares cesv. Std. Vari!)fl.ZA 1 
Yo • Pobre 1.30 .59 .35 

Yo· c~sino 1.80 .96 .92 

Yo .. tndfo 1.90 1.06 1. 12 

Yo lndfgena 2.23 1.19 1.42 

~~fxte<:~---------1----''='-"'----+----';._.3~<'----t----1~·-7'5c-----;1 
11_Y_o_·_H_t~g_r•_n~t_e ________ ~-·~--~2~-~66::....---+----~1~.0~6----1----'1~-~12'-----1 

Yo • Rico 4.46 1.04 1.04 . 
1 • ala& p.a rec Hfu 5 • menos paree 1 do 
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xrr. TBrcera Fase {Tijuanu y Va1le de san Quintín) 

xrr .A Primera Etapa. Durante esta etapa se realizaron 20 

entrevistas en profundidad (10 en Tijuana y 10 en el Valle de san 

Quintin) a través de las cuales se conocieron las categorias 

sociales más relevantes para los mixtecos asentados en los dos 

ec:cenarios de estudio. Las árcns que se investigaron fueron el 

trabajo, la migración, la vida de la comunidad y la familia. La 

gui?. de entr~·v·i:::to. fu~ lu mis1ua que la utilizada en Oa){aca (Ver 

anexo). 

En las 'Cres primeras áreas se encontró una ser le de categorias 

sociales activas en la vida actual del grupo de estudio, sin 

embargo en la vida familiar se encontraron figuras parentales que· 

incluian desde miembros de la familia nuclear, la extendida hasta 

figuras de la vida comunitaria, como amigo, compadre, pal$ano, mcis 

que con categorias sociales, en los términos de el marco conceptual 

de esta investigación. Sin embargo, por el grado de concresión de 

estas figuras en términos de conductas especificas que se asignan 

y =~ ~~p~~&n U~ ~aÜd una de eiias y que se asocian a relaciones 

sociales especificas, no fue posible probarlas corno categorias 

sociales. En el plano empirico las catcgorins sociales siempre son 

una abstracción de caracteristicas de varios sujetos, y por. ello 

poseen un grado de flexibilidad que permite la identificación de 

diferent~ tipo de gente. 

Ante tal dific-ul tad se decidió trabajar la j erarquia que 

estas figuras parentales tienen en 1a vida actual del sujeto, como 
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parte de .;u id.e!"l.tid<:.d &oclal y ctnica, por el valor que la familia 

tiene para la reproducción social de este grupo indígena. 

Las entrevistas realizadas se sometieron a un análisis de 

contenido, resultando las siguientes categorías sociales: 

Campesino, Grir.go, Mexicano, Pocho, Mojado (pollo, indocumentado o 

ilegal' Jornalero, Mixteco, Campero, Comerciante o Vendedor, 

Pobre: Obrero, Ri:¡Jtero, Indio, Capataz y Mestizo. 

Por el análisis de contenido estas categorías pueden definirse 

de la siguiente manera: 

Campesino: persona que trabaja la tierra, que come de lo que 

la tierra le da, que sus padr.es tien~n ti~rras, qi~~ tLabajd todo e~ 

día, que espera las lluvias. 

Gringo: es güero, vive en Estados Unidos, es más rico, tiene 

dólares. 

Mexicano: persona que nació en México. 

Pocho: persona hijo de mexicanos que vive en Estados Unidos, 

habla inglés, se arregla como gringo. 

Mojado, pollo, indocumentado o ilegal: persona que busca 

trabajo en Estados Unidos sin documentos. 

Jornalero: persona que trabaja en los campos agrícolas. 

Mixteco: que. nació en la mixteca, que sus antepasados son 

mixtecos, que habla mixteco. 
,., ______ ~ 

--~-""'""" ~~rsona que trabaja en los campamentos donde viven 

los jornaleros agrícolas, se encarga de cuidar el orden y controlar 

los ingresos y salidas de trabajadores y familiares a las viviendas 

de estos campamentos. Por lo general, son personas migrantes de 
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origen indígena al igual que los trabajadores del campo. 

Comerciante o ven<!edor: personas que se dedican a la venta :ie 

diversos articules, por Jo general lo hacen en forma ambulante. 

Pob~e: persona que no tiene lo suficiente para vivir, es no 

tener dinero para comprar comida, pnra compre;¡¡- cerveza, para 

festejar en los eventos familiares, para ayudar a los parientes. 

Obrero: persona que trabaja en una fábrica, regionalmente está 

asociado a las empacadoras de las zonas agricolas y a las 

maquiladoras. 

Raitero: persona que transporta a trabajadores agricolas hacia 

cobran individualmente una cierta cantidad y operan en forma 

independiente de los dueños de los campos, por lo general son 

personas que se emplean en alguna labor agricola en la misma 

región. 

Indio: son personas que hablan "idioma" (se refieren a algún 

idioma indigena}, no son "de razón", son ignorantes, son de color 

oscuro, son pobres, maltratados. 

Capatn?.t ~~ 
.._ ___ , .. 
\..L GUJCZ.j c1 en los campos agrícolas, 

organizando las labores de los campos, cuidando que se cumplan 

horarios y cuotas de trabajo. 

Mestizo: es una persona que habla español, que tiene estudios, 

que no es del pueblo, que tiene otros modos. 

Este grupo de categorías sociales fueron la-· más comunes en el 

discurso de los entrevistados. La relación de pertenencia a estas 

categorías, que se da a través del proceso de identificación, sólo 
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pod!~ ~=~ =v~luada a trav~s ae un proceso de comparación entre la 

categoria abstracta y el Yo mismo, en términos de similitud 

(similitud, parecido). A través de esta operación de comparación se 

desencadenaba el proceso d¿ identificación y era posible entonces 

observarlo en términos de intensidad, mayor (5) o menor (1) 

shiilitud. 

En el caso de estos indigenas migrantes, ha sido bien 

documentado el papel que tiene la organización familiar en la 

sobrevivencia, la cual conserva un matiz importante de la 

estructura de un~ farnili= c::tcn::;Ll. DebiUo a que el concepto que se 

utili~ó no es de familia, sino de unidad doméstica, es decir el 

c~njuttt~ u~ ~ujetos que comparten la residencia y organizan 

conjuntamente su gasto y consumo, se incluyeron figuras parentales 

indirectas o de orden comunal. Estas figuras parentales como 

categorias sociales también fueron seleccionadas del discurso 

elaborado por los migrantes durante las entre" .. 'i=t~z en profundidad. 

Las figuras que resultaron relevantes en este ámbito fueron: 

hermano, padre, hija, madre, hennana, esposa 

amigo, ahijado y paisano. A través de la 

doméstico. 

(o), compadre, hijo, 

ordenación de estas 

subjetiva del grupo 

C~m estos dos aspectos, la identificación con categorías 

sociales y la jerarquización de figuras parentales se construyó ~l 

instrumento final del estudio, quedando constituido por 5 

secciones: datos de identificación, movilid~d migratoria, vinculo 

con la comunidad de origen, identificación con categorías 
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sociales y jeraquización de figuras parentales. 

Como se puede observar, al comparar la estructura de este 

instrumento con el elaborado en la segunda fase, se retomaron 

muchos aspectos del instrumento aplicado en el Distrito Federal. 

En especial se fortaleció el apartado de movilidad migratoria, 

debido al car6.cter de trabajadores temporalcrcs en la región 

agricola del noroeste de los entrevistados. Además se modificó 

conceptualmen~e y se amplió el apartado que antes se llamaba 

Conductü. Etni<.:a y paso a ser Vinculo con la comunidad de orlgen. Y 

por último, se eliminó el apartado de discriminación categorial, 

aebido a que la única forma de comparación constante entre todo el 

grupo de categorías sociales, implicaba forzosamente la utilización 

de la técnica de pares comparados, elevando abrumadoramente el 

número de reactivos (de 11 pares comparados resultan 111 reactivos 

en total). 

como ya se mencionó anteriormente la sección de jerarq\lización 

de figuras parentales, se diseñó en esta última etapa. 
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III~. Seguna: etapa (Prueba Piloto del rnstruiuonto) 

El instrumento elaborado en la etapa anterior se piloteó con 

un total de 59 migrantes mixtecos, 20 en Tijuana y 29 en el Valle 

de San Quintin. Las caracteristicas generales de la muestra piloto 

son l~s siguientes: 

1 
1 

Teble 11 
Perfil aocfocJtaoar4fic:o de l• "'-91'_-e-?t!'e PHctc 

Sexo 

Edod 

Escolaridad 

0c1.4"1Ci6o 

Lugar nncf-
miento 

Jdiana 

Edad 1ra. 
migración 

Núnero de 
aal idas 

42X r:ujcrcs 
sax hoabres 

X • 28.9 

X • 4. 41 uf.os cursados 

33X trabajo doméstico no rCl?Ulerado 
40X jornalero 
~2.:. ;;.:.;:..:;.¡.,:.;.11¡,tl' 

7X elb.añil 
BX obrero y otros. 

91.5 O.axnca 
8.5 Soj111 Cal ifornlo y Sinaloa 

23.7 espoñol 
76.3 e~pañol-mixteco 

X• 15.5 

X • Z.8 

En relación a las variables que inñ~~~b~n ~c~rc~ ~el vincülu 

del entrevistado con el lugar de origen, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 
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T<.:>t• 9 
Yfnculo con l• ~·;¡dad cb origen 

•~tfvo Si o1vezy.S. -
Tfene fmnf l fe rea H1 el ~blo --· .. 68.0 1 
Fue 8 vfaftorlos ai"x> P8Udo 37.1 ., - ·-
Recibid parientes del ouebto 61.0 

Envió dinero al ni.iMlo 54.1 ____ . 

Reetbfó cortr.is 55.9 

Envfó cartM ·- 5 ~ .H 

Tiene tferros en el e;ieblo 33.9 

Rc-gresd a trabajarlas fli\o pasodo 6.e 
Regresó n la fiesta del sonto oatrono 15 .3 

11 
Total de veces QlH! visitó el pueblo año pasado ~5.4 1 

A contl!!U~ci6n ~e p~6santan l~~ L~~ultados más sooresalientes 

de las variables de identificación c•:m categorias sociales y 

jerarquización con figuras parentales. 

Toblo 10 
Identificación con Categorías Sociales 

Cot~rfa L ____ X oesv. Std. v~d::..~e 

c~sfno 3.7 1.47 2.16 

Gringo 1.7 .58 .Y. 

Hexfcono 4.4 .75 .56 

Pocho 1.5 1.03 1.07 

Mo)odo 2.J 1.66 2.n 
Jornalero 2.7 1.73 3.02 

Mixteco 4.4 1.11 1.25 

e-ro 2.2 .89 .79 

Canerc f ente 2.5 1.50 2.25 

Pobre ~,3 .65 .7' 

Obrero 2.6 1.1.9 2.23 

Raftero 1.8 .99 .98 

Indio 3.7 1.63 2.68 

~-- 1.8 1.10 1.22 

tiles.tfzo 2.7 1.J1 1.73 
) nas 111111 lar 1 11ienos 11m1 lar 
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Tabla 11 
Jcrarquiza.ciM do Figura. Parentales 

Flll'.l!'e X Dcsv. Std. 1 Vorienza 

Hermano 4 .3 1.48 2.19 

Padre 2.7 1.63 2.66 

Hilo 3.1 2.14 4.58 ·-
Medre 2.3 1.51 Z.30 

He MM na 4.1 1.69 2.66 

Ei;oosa 2.Z 1.19 1.42 

COfl1)3dre 6.5 z. 14 4.60 

Hilo Z.5 1.65 Z.73 

AmSgo 7.0 2.~ 6.W 

.1 

Ahl Jndo 7.9 1.88 3.55 

Paiaeno 6.4 2.35 5.54 .. - ·- -· 
1 nry ;rrportonte 11 menos t r11JOrte!"lte 

Estos fueron los resultados que se obtuvieron con el análisis 

de frecuencias del piloteo del instrumento. En general se consideró 

que el instrumento funcionó adecuadamente, también se valoró la 

estrategia de levantamiento de la encuesta. En Tijuana se trabajó 

con entrevistadores entrenados, miembros de la propia comunidad. En 

el Valle de San Quintin se trabajó con promotores de origen mixteco 

que colaboran con el Instituto Nacional Indigenista. 

4.2.? Instrumento Final 

Finalmente quedó constituido un cuestionario que contiene 5 

secciones, las tres primeras de opciones cerradas y las dos ultimas 

con procedimientos especif icos de aplicación, como se describe más 

adelante. 
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A. Datos de :Identificación: sexo, edad, escolaridad, 

ocupación, lugar de ocupacl.ón, lugar de nacimiento, idioma del 

entrevistado e idioma de los padres. 

B. Movilidad M.i.gratoria: edad de primera migración condición 

de la salida, con quien salió, total de veces que salió, número de 

veces que se movió en el último año. (cuadro concentrado que 

contiene mes del año, lugar, tiempo de estancia y motivos del 

movimiento), total de veces que se ha movido en los últimos cinco 

años. 

C. Vinculo con la comunidad de o:i:igen: familiares en el pueblo 

tipo de familiares, número de veces que el año p<.>.sado los visito, 

número de veces que recibió a algún pariente del pueblo, número de 

veces que envió dinero aJ. pueblo, número de veces que envió cartas 

al pueblo, número de veces que recibió cartas del pueblo, tiene 

tierras en el pueblo, regresó a tr~b~jarlas, fue al pueblo a la 

fiesta del santo patrono. Todas estas preguntas aludían al año 

anterior de la entrevista (1991) y por último total de veces que 

fue al pueblo durante ese año anterior. 

D. :rdentificación con categorías social.os. i:;s't:e apari::düu uu c;a 

trabajó como las secciones anteriores del cuestionario. El 

procedimiento consistia en que ~l entrevistado se comparara él 

~is~o (Yo misroo) con 15 categorías sociales (campesino, gringo, 

mexicano, pocho, mojado, jornalero, mixteco, campero, comerciante, 

pobre, obrero, raitero, indio, capataz, mestizo). Para lo cual se 

le pedia a cada entrevistado pensara en esa categoría en términos 

de parecido o similitud consigo mismo (Yo mismo). Para este 
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ejercicio se contó con el apoyo de una lámina que graficaba cinco 

posibilidades de identificación en términos de intensidad (mayor=S 

y menor=l) . Cada opción se representaba gráficamente por la 

distancia entre dos figuras humanas sobre un continuo. Para 

~acilitiar el ejercicio se acompañó de colores cada opción. (Ver 

Anexo.) 

E. Jerzu.·quización de figuras parentales. Esta sección del 

cuestionario tue resultado de la tercera 1'ilse '?n el trabajo p<lra la 

construcción del instrumento. Durante el trabajo de entrevistas en 

profundid~d !-ñ"I'."-? "21 ~~::::~iw.i.:=.:·¡t:.v Uc::l universo o.e categorias 

sociales más relevantes en la población de estudio, se encontró en 

el ámbito familiar más que con categorias sociales propiamente 

dichas, con figuras parentales sobresalientes. Así se decüdió 

seleccionar las figuras más relevantes y se graficaron en tarjetas 

de manejo manual. Para el diseño de estas tarjetas se utilizaron 

modelos culturalmente acordes con el grupo de estudio. Se trabajó 

finalmente con 11 tarjetas que contienen las siguientes figuras: 

hermano, padre, hija~ madrA; h~~.~!1~, e~L=-==~ {::.), CViúiJO.ULt::, hljo, 

amigo, ahijado y pai:::¡¡no. (Ver anexo.) 

s. Procedimiento de aplicación d~l instrumento final 

Una vez afinado el formato del instrumento final se aplicó a 

261 mixtecos migrantes en forma de entrevista directa, con un 

equipo de 4 encuestadores (2 hombres y 2 mujeres) de origen mixteco 

en el Valle de San Quintín y un equipo de 4 encuestadores (J 

muj ei:es y 1 hombre) miembros de la colonia Obrera de la Ciudad 
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de Tijuana, también de origen mixteco. 

Como ya ne dijo anteriormente, el instrumento se aplicó en 

forma de entrevista directa casa por casa entre febrero y marzo de 

1992. Las secciones del instrumento que contienen .:-eactivos de 

opción cerrada se aplicaron de las misma manera que en el piloteo. 

El procedimiento se afinó para las secciones de identificación con 

categorías sociales y la sección de jerarquización de figuras 

parentales. 

Al iniciar el apartado D (identificación con categorías 

sociales) se le decia a la persona entrevistada que se haría un 

ejercicio o un juego para ayudarnos en esta parte. Se le mostraba 

la cartulina y se le decia 11 ••• Ahora le voy a pedir que observe la 

siguiente hoja y que imagine que del lado izquierdo (se señala)· 

está usted parada y del otro lado hay otra persona, con la que 

quiero que se compare por su parecido o cercanía. Como puede ver 

!,ay diferentes posibilidad.es de parecer.se a OtLa persona, desde mux· 

parecido o similar (alternativa 5) hasta muy poco parecido o nada 

parecido (se señala la alternativa 1) ••• 11 A continuación se le 

pedia se comparara él mismo con cada una de las categorías listadas 

y se le remarcaba que podia señalar la alternativa, decir su número 

o bien el color que acompañaba cada alternativa de identificación. 

Para el siguiente apartado, j erarquización de figuras 

parentales se utilizaron estampas que representaban a cada •1na de 

las figuras parentales. El total de 11 estampas se le entregaban al 

entrevistado y se le decia 11
••• Aquí tenemos a 11 personas (al 

entregarlas se leía el tipo de figura parental representada cada 
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una) hermano, padre, etc. Ahora le pido que las ordene dependiendo 

de la importancia que tengan cada una de las personas dibujadas en 

su vida actual •.• " 

Se daba el tiempo necesario para que el entrevistado 

intercambiara las tarjetas cuantas veces considerara necesario, 

hasta que él mismo decidiera el término de la sesión de trabajo. 

Las tarjetas se ordenaban de l.= mayor importancia al 11.= menor 

importancia. 

En el siguiente apartado se dc:::criber. los result:ados que 

arrojó la aplicación del instrumento final. 
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CAPITULO V 

R E S u L T A D O B 

A continuación se exponen los resultados generados en la 

pre" .~te investigación. La descripción de estoo resultados se hace 

siguiendo la lógica general del cstud.i.o y ele las hipótesis que lo 

guiaron. 

1. El perfil sociodemográfico y movilidad migratoria da l.os 

mixtecos en Tijuana y el Valle de San Quintín 

.L.l..Sexo, Edad, Escolaridad, ocupación y Lugar de ocupación 

Lé:is caracteristicas sociodemográf icas son aspectos que 

diferencian a los individuos y que observadas grupalmente pueden 

marcar tendencias generales, que reflejan ciertas condiciones 

sociales y económicas comunes. En el estudio de la identidad étnica 

y migración de mixtecos en Tijuana y V2lle de San Quintín, se 

eligieron algunos aspectos sociodemográficos importantes, que por 

un lado definen socialmente al grupo de estudio y por el otro son 

variéibles que pueden estar afectando las otras variables de estudio 

como r;;.on ~l vi~::ulc con ..t..a (;umunidaci, la identificación con 

categorias sociales y la jerarquización de figuras parentales. 

Debido a que no 

caracteristicas que 

se 

se 

posee :..ina 

describen 

muestra representativa, las 

a continuación son sólo 
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pertinentes para los términos de la muestra de estudio. La cual 

está formada por un porcentaje ligeramente más alto de mujeres, en 

especial en la muestra de la ciudad de Tijuana, como se puede 

observar en la Tabla l. 

sexo 

Sexo~ loa¡ l'JlltNl"f'iatodo: según 
t._.- de l"Mfdcncia 

Lc..gar de Residencia 
Ti juan.a Soo Ot.dntfn 
Fre-c. :: fr!e'C. X r=-: 39.3 96 55.4 

litujercs 51 6-0.7 79 44.6 

Total 84 100.0 in 100.0 

T o t •I 
Frete. X 

131 50.2 

130 49.8 

261 100.0 

El promedio de edad de la población entrevistada es de 28 

años. Tanto en Tijuana como en san Quintín casi la mitad de la 

población entrevistada tiene menos de 25 años de edad. Siendo más 

jóvenes los residentes en la ciudad de Tijuanñ; r.1_~y~ ==:-:=.!.: =~ e:aa.u 

es de 27.4 años en relación con los asentados en el 

Valle de san Quintin que en promedio tienen 28.7 años de edad. 

Sin embargo, esta diferencia de edad no resultó estadísticamente 

signifi:::<:.tiva íi:.=-.1:10 p=.424), como se puede observar en !.a tabla 

2. 
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Intervalo Tijuana V•l le Tot•l 
de Edad San 

Oulntfn 
~ree. " Free. X fre<:. X 

Meneo de 
21 22 26.2 55 31. 1 77 29.5 

21 - 25 21 25.0 30 16.9 51 19.5 

26 - 30 16 19.0 36 20.3 52~~ 

31 - 35 12 14.3 17 9.6 29 i1 . ., 

36 - 40 9 10.7 11 6.2 20 7.7 

41 y móa 4 4.11 28 15.8 32 12.3 

Total !J.!, 100.0 177 67.8 1 261 1 100.0 ~ -
=i:'.t),4 X;l!l2/ .Z X•2B.7 

Respecto a la escolaridad se encontró un promedio de 4. 2 años 

cursados. El 19. 9 por ciento de los migrantes entrevistados no 

poseen ningún nivel de escolaridad y un 8.4 por ciento cursó 7 años 

o más de escuela (Ver tabla 3) . Existe una ligera mayor escolaridad 

entre los mixtecos residentes en la ciudad de Tijuana que aquellos 

residentes en el Valle de San Quintin. No obstante estas 

diferencias no fueron estadisticamente sig~ificativas (t= .26 

p=.79). 

Tabl• 3 
&colcriáed ~ lug=r óe residencia 

Nivel de Escolaridad Tijuona Son Cufntfn toul 
Free. " Free. X Froc. X 

Sin escol. 15 17.9 37 20.9 52 19.9 
i·~ .iloe il!t lO.l J2 111.1 ~4 20.7 
3-4 """" 21 25.0 51 28.8 n 27.6 
5-6 años 15 17.11 ~ 26.0 61 23.4 
7 Dilos y a.la 11 13.1 ,, 6.2 22 8.4 

Tot•l 114 100.0 177 100.0 261 100.0 

X•4.27 X• 4. 16 X-4.21 
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Debido a guil? e:::!.:;t.a uu gran número de estudio~ q1..!C: :¡s~yuran 

q-..;& la migración mixtEca es de carácter laboral: es decir, que 

tiene como explicación la búsqueda de empleo fuera de la región, el 

análisis de la ocupa~ión resulta importante. En un análisis global 

se encontró que el 50 por ciento de estos migrantcs se ocupa como 

"jornalero", el 30 por ciento se dedica a "trabajos del hogar" y en 

menor proporción a ocupaci~Pes como comerciante o vendedor (ó.9 

por ciento) y albañil (3.8 por ciento, ver Tabla 4). 

Tabla 4 
Oct.peci6n ~;., l•.:::::-- .:!.;:, ;;,~idt:ocia 

Tfjua.M San Quintfn T o t a l 
1 Ocupocfón Free. X Frac. X Fr~ ;; 

Tr1oh~j~ ~-:;;:;,¡- 30 45.2 41 23.2 1"9 30.3 
Trabajo doméstico 1 1.2 1 .6 2 .8 
Jornalero a 9.5 124 70.1 132 50.6 
Coopero 1 .6 1 .4 
Hnntenfm. Cor.¡x> . 1 .6 1 .4 
Vendedor 10 11.9 8 4.5 18 6.9 
Obrero 3 3.6 3 1.1 
Alooñfl 10 11.9 . 10 3.8 
Jerdf~ro 3 3.6 . 3 1.1 
Estudiante 5 6.0 5 1.9 
Maestro 1 1.2 . 1 .4 
E"!'l•odo 3 3., 1 .6 4 1.6 
Oet:CfT;)lCado 1 1.2 1 1.2 2 .8 

Total 84 100.0 1n 100.0 261 100.0 

De la tabla anh:-?:.i:::=, ... v primero que es evidente es la 

diversidad de ocupaciones entre el grupo en estudio, y segundo la 

clara diferenciación de ocupaciones que existen por lugar de 

residencia. Con la finalidad de probar si estas difc=cnciati eran 

estadisticamente significativas, se realizó una agrupación. En el 

primer grupo se conjuntaron la actividad del trabajo del hogar y el 

trabajo doméstico remunerado, en el segundo grupo ocupacional se 
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unieron actividades como jornalero, campero y trabajador de 

mantenimiento de campo, bajo el rubro de trabajo agricola, y el 

tercer grupo ocupacicnal agrupó una gran variedad de actividades 

tales como obrero, jardinero, estudian~e, vendedor, maestro, 

albañil, empleado. Con esta nueva agrupación se realizó un cruce de 

variables según lugar de residencia y se obtuvo una chi cuadrada 

con valor de 94. 02, con 2 grados de libertado y un nivel de 

significancia del .ooo., como se presenta en la Tabla 6. 

Como consecuencia de la ccrcacia ~on los Estados Unidos y la 

integración de la ruta migratoria mixteca a la migración 

intcrn;,1~iJ::·n:..l ?:!;:.ci<:• "'"'"' paj.s, es una práctica común que algunos de 

estos indigenas vivan en México y trabajen en algún lugar de 

Estados Unidos. Por ello se analizó el lugar de ocupación de la 

población entrevistada como parte de su perfil sociodemográfico. 

como se puede observar en la Tabla 5, el es par ciento de estos 

indigenas trabaja en el estado de Baja California. Del restante 12 

por ciento, 13 personas trabajan simultáneamente en Baja 

California, México y en California, Estados Unidos; 10 lo hacen 

sólo en Cali rnr'"!ia -·· r:;at:auu:. Uniaos; 5 personas declararon 

trabajar tanto en Baja california como en oaxaca y sólo una persona 

consideró que su lugar de ocupación era el Distrito Federal. 

Visto el lugar de ocupación según el lugar de residenr.ia actual 

puede observar una proporción mas importante de personas asentadas 

en Tijuana que trabajan en california, lo cual puede estar 

relacionado con la tradición que existe entre la comunidad mixteca 

asentada en esa ciudad de trabajo transmigrante hacia los campos 
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agrícolas de California. No rue posible prc~~r sl las ditcrencias 

de lugar de ocupación según el lu~ar de residencia eran 

si~nificativas estadísticamente, debido a que el 77.8 por ciento de 

las· celdas del cross tables poseían frecuencias menores a 5. 

Luger de Oct.4l9cfón 

Baja California 
Deje Cal H. )' Colff.E.U. 
81tJ111 C!!l if. ~· C.:.AWC.'.l 
Calffornia E.U. 
Oriegon, E.U. 
Distrito Federal 

Tabla 5 
L\,QDr de ~iOO do los cntreviatadoa 

Lugar de Residencia 
Ti juana S:.n Quintfn 

Free. X Fre-e. X 

69 82.1 161 91.0 
4 4.8 9 5.1 
l 1.Z 4 2.1 
8 9.5 2 1.1 
1 1.2 1 .6 
1 .6 

84 100.0 1n 100.0 

Total 
Free. X 

230 88.1 
13 5.C 
5 1.9 

10 3.8 
2 .n 
1 .4 

261 100.0 

Para cerrar este primer apartado se puede concluir que existen 

algunas diferencias en el pe.rfil sociodemográfico del migrante 

mixteco asentado en l<:: colonia Obrera de Tijuana y el residente del 

Valle de San Quintín. En general, la muestra de mixtecos que viven 

en Tijuana son en mayor proporción mujeres, más jóvenes, más 

escolarizados, con ocupaciones más diversificadas donde sobresale 

..... L.c·aoajo aoméstico, el comercio, albañilería, empleados, obreros, 

y que realizan estas ocupaciones en Estados Unidos en una 

proporción más alta gua los residentes en el Valle de San Quintín, 

donde sobresale más el trabajn agr.iccla. si;; .;,iüLargo de estas 

diferencias, según el lugar de residencia, sólo resultó 

significativa estadísticamente la diferencia por ocupación, como se 

puede observar en la tabla 6 • 
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Yartnblem 

Edad 

Escolaridad 

OcUOActón 

Tabla 6 
Valorea estadísticos para diferencias 

entre variables seglwl lugar de!- residencia 

Lugar de Residencie 
Tijuana Volle San Qufntfn 

Oeav. Std. X Oesv. StJ. 

27 .48 11.48 

4.27 Z.68 

Ch f CUl"..t1rndAa Q4. n~ 

26.71 

4.16 

d. f.• 2 

11.54 

Z.09 

1.2 Movilidad migratoria 

·.80 

.Z6 

p 

.424 

.791 

Como se ha dicho anteriormente, una caracteristica central de 

estos indigenas es su condición migratoria, no obstante esa 

condición se diferencia por algunos indicadores como la edad a la 

que salieron la primera vez de su lugar de origen, la condición en 

que realizaron la salida, asi corno la frecuencia con la cual han 

seguido movíéndo~A ñ~~nA ~~t0~~~~-

Respecto u la edad que realizaron la primera migración, se 

encontró que el 41 por ciento lo hizo entre los 6 y 15 años de edad 

y el 33.7 por ciento lo hizo entre los 16 y 25 años de edad, 

Aproximadamente la mitad lo hacen antes de los 16 años de edad, ya 

que en promedio se iniciaron como migrantes a los 16. 8 años de 

edad. (Tabla 7) 
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Analizada esta variable por lugar de residencia se puede 

observar en la misma tabla 7, que los entrevistados que se 

encontraban en el intervalo de edad entre los 6 y 15 años de edad 

obtuvo una proporción más alta entre los migrantes asentados en 

Tijuana que entre aquellos residentes en el Valle de San Quintin. 

En tanto que en e.:;te Valle el iuL~rvalo Cte edad entre los 16 y 25 

años de edad prc:::enta una proporción mayor de entrevistados, 

respecto de los entrevistados en Tijuana. Esto indica que los 

mixtecos que viven en Tijuana se iniciaron más jóvenes en la 

migración, que aquellos asentados en el Vall'?. d~ San Quintin, como 

lo comprueba la comparación de las medias de edades. Estas 

diferencias resultaron estadisticamnete significativas. (t= -1.92 

p=.05) 

fobia 7 
Ec.:.:.J Üic: lu Prieero Migrocióo 

Años TI Juana Val le de Sa.n Ouintfn Total 
Free. X Free. X Free. X 

111enos de 5 16 19.0 12 6.8 28 10.7 

i 6 - 15 40 47.6 67 37.9 107 41.0 

16 • 25 18 Z1.4 70 39.5 88 33.7 

26 • 40 9 10.7 Z2 1Z.4 31 11.9 

41 • + 1.Z 6 3.4 7 2.7 

Total 84 100.0 177 100.0 261 100.0 

X• 15.09 X• 17.SS X• 16.8 
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El comportamiento migratorio de los entrevistados, señala 

pr!oritaria!!!ent-e una migr~ción a?n grlJ!lO ('!'~hla R): ya que según los 

datos recabados, en general el 73.8 por ciento de los entrevistados 

salieron por primera vez de su pueblo acompañados. Sin embargo, al 

observar esta condición por lugar de residencia de los migrantes, 

se observa una proporción más alta de mixtecos residentes en el 

Valle de San Quintin que la primera vez que salieron de su pueblo 

lo hicieron ••solos•• a diferencia de los a~entados en Tijuana. Estas 

diferencii:is resultaron estadisticamente 

cuadrada= 8.87 d.f.=l p=.002). 

ConcHción Ti juana 

de sal ida 
Free. :>; 

Solo( a) 11 16.4 

Ac~i\&do(a) 68 83.6 

Total 79 100.0 

Toble 5 
Condición de Sol ida en 

Vol le de 
Sn Cuir.tin 

Free. % 

56 36.0 

121 64.0 

177 100.0 

significativas. (chi 

T o t a l 

Free. X 

67 26.Z 

189 73.6 

ZSó 10U.0 

Del total de mixtecos que salieron acompañados la primera vez 

de su pueblo el 34.4 por ciento lo hizo acompañado de sus padres, 

el ;¿;i.;i de su familia co111pl.,i:a, ¡;.v 

esposa, el 11.6 de algún pariente directo como hermano o hijos y 

el 11.6 por ciento por algún amigo, como lo señala la tabla 9. 

Según el lugar de residencia se logra observar diferencias 

estadisticamente significativas en torno al acompañante del 

migrante en su primera salida. (chi cuadrada 18.72, d.f. 4 
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p=.000). Como lo ilustra la tabla 9, el 52.9 ~or ciento do loo 

migrantes residentes en Tijuana salieron acompañados de sus padres, 

en tanto que la proporción en el Valle de San Quintin es de 24.0 

por ciento. También sobresale que la proporción más al ta de los 

migrantes que salieron con su familia completa o con amigos u otros 

parientes ap~rece en el Valle de San Quintin. 

~ Tipo do: ~riente Ti juana 

e Fr e .. 
Padres 36 

f&m. CN'f'<n. 12 

Esposo 9 

Amigo u 
otros 
oarf~tes 3 

Hnos. e 

1 

hf lu¡¡ a 
T o t a l 68 

Tablo 9 
Tipo de pariente ~ 

ocaapoñ6 ~ pru. ai groe i 6n aegúi 
lugar- ue re1ti dcnc i a 

52.9 

17.6 

13.2 

4.4 

11.8 

36.0 

Valle San 
Quintfn 

F r~:::. ---
29 

32 

27 

19 

14 

121 

-
24.0 

26.4 

22.3 

15. 7 

11.6 

64.0 

T o t a l 

•r- <" 

65 34.4 

1,4 23.3 

36 19.0 

22 11.6 

22 11.6 

189 100.0 

Una vez que los mixtecos se inician en la migración, se 

derivan una serie de movimientos espaciales en el ~r~n·~~r~0 de 

vida, ligados a esa condición de migración. El 50.2 por ciento de 

los entrevistados declaró haber salido sólo una vez en el 

transcurso de su vida, el 23.0 por ciento declaró haber salido de 

dos a tres veces y el 26.8 por ciento afirmó haber salido cuatro 

veces y más en lo que va de su vida. En general el promedio de 

salidas de la población entrevistada es de 3. 1 veces, lo cual puede 

valorarse con mayor facilidad si se contrasta con el promedio de 
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~dad de dicha población que es de 28.7 años de edad (ver tabla 2); 

asi como con el promedio de edad a la que se inician como 

migr¡;.ntes, que es de 16.8 años de edad (ver tabla 7). Como se 

observa en la tabla 10 la media de salidas es mayor entre los 

residentes en la cjudad de Tijuana, respecto de la media de salidas 

de los asentados en San Quintin; sin embargo, estas djfercncias no 

fu~ron estadisticamente significativas. (t= 1.28 p.203) 

N.:rn. de TfjU.OM 
sal Idas 

free. 

1 vez 43 

2 v 3 veces zz 
4 y Jnás 
vece.'l 19 

T ci t a l tl4 

X= 3.81 

Tllbla 10 
M(wero ~ ~~l !~ M.Wl iugo_. de 

r~idenc:ia 

Valle Son 
Wuintll'l 

X Free. X 

51.2 8ll 49. 7 

36.7 38 21.5 

22.6 51 28.8 

100.0 177 100.0 

X=J.05 

.... ~ª' 
Free. 

131 

60 

70 

261 

~ 

50.Z 

23.0 

26.8 

100.0 

Al indagar acerca de la movilidad migratoria de estos 

indigenas, durante el último año (anterior a la entrevista), se 

encontró que el 74.B por ciento d~ c~tüs mlgrantes no se movieron 

de lugar o fuera de la ciudad o región agrícola observada. (Tabla 

11) 
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Se .floOvló Tijuana 

Free. 

SI 25 

NO 59 

T o t " l B4 

Tnbla 11 
Movlaiento c:Urunte el ai\o nnterior 

a la entrevis.tu (1991) seg(n 
lugor de res idcrY;i o 

Val le Son 
Ouintfn 

X Free. X 

29.7 41 23. 1 

70.3 136 76.9 

100.0 177 rno.o 

T o t a l ==i 
Free. X 1 
66 25.2 

1! 

195 74.B 

261 100.0 
=!J 

Del restante 25.2 por ciento que si se movió, el porcentaje 

más alto se u~spldzú durant8 lu::; :me&t!S U.e octubr~ y dicierrJ:.rc, 

siguiéndole el grupo que lo hizo entre enero y marzo. Al respecto 

la tabla 12 muestra diferencias según el lugar de residencia, ya 

que mientras los residentes en la ciudad de Tijuana se movieron con 

mayor frecuencia en los meses entre octubre y dicie,mbre, los 

residentes del Valle de San Quintin se movieron proporcionalmente 

más en los meses de enero y marzo. Con la salven.ad de qtlP. se posee 

un 12.5 por ciento de celdillas (1) con porcentajes menores a 5, se 

observó que estas diferencias resultaron estadisticamente 

significativas. (chi cuadrada= 12.44 d.f.= J p=.006) 

,, 

i i 1 Hes de IOOV. Tfjwma 

Free. ;: 

Ene•M!irzo 3 12.0 

Abr·JLrl 1 4.0 

Jul·S"° 8 32.0 

Oct•Dlc 13 52.0 

T o t a l 25 37.9 

Tabla ,2 
he• ~ ¡;;¡,:,,;,¡;¡;¡~..:nt,:; -...'ti..;.• 

lugür de rel9idcncio 

VBlle San 
Ouintfn 

Free. 

16 

8 

9 

8 

41 

X 

39.0 

19.5 

22.0 

19.5 

62.1 

Total 

Free. " 
19 28.8 

9 13.6 

17 25.8 

21 31.8 

66 100.00 
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El lu~ar de ori~cn es el destino principal de estos 

movimientos (62 por ciento), y en porcentajes menores lugares de la 

región noroeste de México como la misma Baja California, Sinaloa y 

Baja California Sur, así como lugares de Estados Unidos como 

California y Oregon (Ver tabla 13). Las diferencias según el lugar 

de residencia actual señalan una proporción más alta de ~igrantes 

establecidos en Tijuana que se movieron hacia sus lugares de 

origen, en comparación a residentes en el Valle de San Quintín, los 

cuales se movieron en mayor proporción hacia otros lugares del 

noroeste de México y hacia Estados Unidos. 

= 

1 

Lugar do!l TijUll~ 
1nevimfe-nto 

Free. 

rueblos de 
ln Hixrt~c.n 22 

Bojo Col ff., 
Sfnalo.e 
Baja Cal if. 
Sur 3 

E.U (Calff. 
y Oregoo) 

~ot:i l 

Tablo 13 
LUQar de lllOVimicnto d..Jrnntc el Gño anterior 

a l.e entrevists ~ lLCar de rHidcncia 

Votle Snn 
Cuintfn 

X Free. X 

68.0 19 46.3 

12.0 10 24.4 

12 on • 

_100.o__l 41 100.0 

Total 

Free. X -

41 62.1 

13 19.7 

i.C lH.2 

100.o=ll 
El tiempo de estancia declarado, define movimientos de 

diferentes intensidades. El 19.6 por ciento de los entrevistados 

que si se movi~r~n du~~ntc el áñu anterior, permaneció en el lugar 

de destino menos de un mes. El 68.8 por ciento permaneció entre 1 

y 4 meses y sólo un 12.6 por ciento cinco y más meses. (ver tabla 

14). 
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Tleopo de Tljuana 
estancia 

Free. 

HMOs 1 mei: 4 

1 2 nvoctf!'3 11 

3 4 meses 7 

5 6 meses 1 

7 y llld• 
hl'AH 

No. espedf. 2 

Totol '~ 1 

Tabla 14 
Tfcsq:>o do u.toncfu en el lugar 

dei:tino de su =>Vi•iento ~ 1991 

val le San 
auintfn 

X Free. X 

17.4 8 19.5 

!.7.n li 26.8 

30.4 15 36.6 

4.3 3 7.3 

~ 9.t:t 

-
ifl1l n ! .. 1 iuu.u 1 

Total 

Free. X 

12 18.8 

22 34.4 

~2 34.4 

4 6.3 

1 

4 6.3 

-
1 66 1 100 ij 

Los motivos de su traslado fueron fundamentalmente de visita 

a familiares (53 por ciento) y de trabajo en el campo (30 por 

ciento, ver tabla 15). 

Motivo de TI Juana 
Hovfmiento 

Free. 

Vfalta fl!llli. 
paseo, 
\18C8C, 19 

Enfenoodad 
o D.Jerte 
flltl1. 

ffestao 
rel fgiosns; 5 

Trabajo 
aarfcola 1 

T o t a l 25 

Tabla 15 
Motivo de aovimiento &egul 

lugar de residencio 

Val lewan 
Cuir.tín 

X Free. 

76.0 17 1 

X 4 

20.Q .. 1 

4.0 19 

37.9 41 

Total 

X FrK. X 

41. 5 36 5,.5 

t).8 • ó.1 

l 2.4 ~ n' 

46.3 20 30.3 

62.1 66 100.0 
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Debido a que sólo el 5 por ciento del total de entrevistados 

declaró más ue una salida durante el año anterior, no se consideró 

relevante describir las caracteristicas de lo que seria el segundo 

mov'imiento del año. 

En general, dur.ante los últimos cinco años, casi la mitad de 

los entrevistados no se movió ninguna vez de su lugar de residencia 

actual (49 por ciento, ver tabla 16j. La media de movimientos es de 

3.03 y las diferencias según lugar de residencia indican una mayor 

movi:!.idad geográfica de los residentes del Valle de s:in Quintin, 

respecto el~ 11.Js ets~nLa.dos en Tijuana, sin llegar a ser cobrar 

significanc~a estadistica (t= -1.13 p=.259). 

Nún. Mov. 1 Ti juana 
últimos 5 
•llo• Fr~c. 

Nfnaún mov. 35 

1 • 2 35 

3 o m.ds 14 

T o t a l 84 
X=ir:::.oi 

Toblo 16 
Total de l!IOVimicntos en los 

últil:JO$ cinco ofios según 
lugar de residencio 

Valle Snn 
cuintfn 

~ free. 

41. 7 93 

41. 7 45 

16.6 39 

100.0 177 
Xc.:i.t::ll 

:: 

52.5 

25.4 

22. 1 

100.0 

Total 

free. :: 

126 49.0 

60 30.7 

53 20.3 

261 100.0 
X= .l .. l..l 

En sintesis, respecto a la movilidad migratoria de estos 

indigenas es posible decir qu los mixtecos entrevistados que 

actualmente se encuentran viviendo en Tijuana se iniciaron como 

migrante más jóvenes, salieron en mayor proporción acompañados, en 

especial de sus padres, que aquéllos asentados en el Valle Agricola 
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de san Quintín. 

El año anterior a la entrevista los residentes en Tijuana se 

movieron en mayor porporción que los asentados en el Valle, sobre 

todo en octubre y diciembre a sus lugares de origen por motivos de 

visita familiar por periodos de l o dos meses. En Tanto los 

residentes en el Valle de San Quintín salieron por primera vez de 

su pueblo solos y cuando saJ.ieron accmpafi~dos lo hicieron con la 

familia completa. sus movimientos del año anterior a la entrevista 

tienen como uno de sus destinos la región del Noroeste de México, 

~si coruo California y oregon en Estados Unidos, cobrando mayor 

importancia para este grupo el trabajo agrícola como motivo de su 

movimiento, a diferencia de los que viven en la urbe tijuanense. En 

general, no obstante que los migrantes que viven en el Valle de San 

Quintín poseen en promedio menor número de salidas a lo largo de su 

vida, en los últimos cinco años declararon una movilidad más alta 

que los azcntados en la coionia Obrera de Tijuana. 
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2. iacntid~d Etnic~ 

2.1 Identidad Etnica Social 

2 .1. 1 El lugar de nacimiento y el idioma: indicadores de 

origen común 

El origen común de estos migrant.es, en términos históricos y 

regionalea, eR un aspecto importante. Por ello se indagó acerca de 

su lugar de nacimiento. El 95 por ciento de los entrevistados 

nacieron en diferentes pueblos de la región Mixteca del astado de 

Oaxaca y sólo 4.6 por ciento tiene como lugar de nacimiento algún 

luqar del E~t~~n d~ E~J~ C~lifcrnia 0 Sl11dloa. 

Resulta interesante apuntar, que la mayoria de los entre

vistados son originarios de los exdistritos de Silacayoapan, 

Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Huajuapan de León, los cuales pertenecen a 

la Mixteca Alta y Baja de oaxaca. Esta información es importante_. 

porque confirma lo señalado por otras fuentes, acerca de que existe 

cierta especialización migratoria de pueblos de distritos como 

Silacayoapan y Juajuapan de León hacia los Estados Unidos. En 

relación al luqar de resiñPnr)_~, el 11..!;;=.::- d.:: naciw.:i.t::ui..o parece 

diferenciarse, ye que mientras los migrantes asentados en Tijuana 

declararon en mayor proporción el distrito de Silacayoapan, los 

residentes del Valle de San Quintín reconocieron el distrito de 

Juxtlahuaca en una proporción mayor que los de Tijuana. 

Por último llama la atención que las proporciones más -ltas de 

nacidos en sinaloa y Baja California se encuentren asentados en 

Tijuana. 
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Lugar de Tijunna 
i\8ef.mtento 

Free. X 

Dhtrito de 
sttei:~n SS 67.1 

Dlltrlto de 
Huojuapán de 
Lo6n 4 4.9 

Ofetrito de 
Juxtle.huncn 10 12.2 

Dletrfto <J.a 
Tlnxfaco . 
Varfos Pue~ 
blt>• ~ t• 
Regl6n Hix. 2 2.4 

!. Sinaloa 3 3.7 

Baja c.:1lif. 9 9.8 

Ho. esoec 1 f. 1 

Total 84 100.0 

'i'nbt. 17 
lugar de lltoci1Dicnt:> c.egií¡ 

lug.ar de r~idi'.?Oela 

Val te Son 
Quintfn 

Free. 

24 

14 

52 

28 

59 

~ --

177 

X 

13.5 

7.9 

29.2 

15.7 

33.1 

.6 

. 
100.0 

T o t a l 

Free. X 

7V 30.4 

18 6.9 

62 23.8 

28 10.8 

61 23.5 11 

4 1.5 

9 3.1 

261 100.0 . 

El idioma es un indicador étnico que también alude a ese 

origen común ... l\.l rccpccto, ü.Unque se buscó axpl1citamente tefler 

grupos comparativos de hablantes del idioma español y otro de 

hablantes del mixteco-español, por cuestión de selección la 

muestra quedó compuesta en mayor proporción por hablantes del 

mixt:eco-espariol ( 65 .1 por ciento, ver '!'abla 18) • Es notorio que los 

residentes en la ciudad de Tijuana son en mayor proporción 

hablante::; bilingües del rni:-~teco-español respecto los 

entrevistados que residen en el Valle de San Quintin, diferencia 

que resul t6 estadísticamente significativa. ( chi cuadrada=l5. 77 

d.f.=1 p=.000). 
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ldiOma T: Juana 
entrevistado 

Free. 

Esoañol 15 

E!l1:H4ixteco 69 

Total 84 

Tablo 18 
ldiam del entrevil'tndo aegúl 

lugar de r-esidencio 

Val le San 
Cluintfn 

X Free. X 

17.9 76 42.9 

82., 101 57., 

Total 

frK. 

91 

170 

100.0 1n _i---;;:;--¡ 261 

X 

34.9 

65.1 

1 100.0 JI 

Con respecto al idioma de los padres del entrevistado, como lo 

ilustra la tabla 18, el 57. 7 por ciento de los padres de los 

entrevistados (padre y/o madre) hablan o hablaban el mixteco y el 

español; el 25 por ciento sólo el mixteco y el 16.9 por ciento sólo 

español. 

ldlcmo Ti Juana 
padre u 

Free. X 

EsDnñol 4 4.8 

Hfxteco 23 27.7 

Eso·Hixteco 56 A7 < 

Otro . . 
No es~cif. , 
TOtó~ 8'o 100.0 ,_ 

Table 19 
Idioma de Podres aegün 

lugar de rli!'1lidencia 

Valle Snn 
Cuintfn 

Free. 

40 

42 

º' 
1 

177 

X 

22.6 

23.7 

<• • 

.6 

100.0 

T o t a L 

Fr~. X 

44 16.9 

65 25.0 

«O <' ~ 

1 .4 

1 

?61 100.0 

del entrevistado según el idioma del padre o madre. Los resultados 

señalan que el 69. 2 por ciento de los entrevistados que hablan 

ambos idiomas (español-mixteco), sus padres también eran hablantes 

de los dos idiomas y el restante 30.8 por ciento tenia padres que 
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sólo hablLban el mixtec~. Y en contraste, del total de hablantes 

del español entrevistados, el 48.4 por ciento sus padres también 

hablan únicamente ese idioma, el 11.0 por ciento tenia padres que 

hablan sólo el mixteco, el 39.6 por ciento tenia padres que hablan 

ambos idio:nas. 

Asi, se puede decir que el grupo de mlxtecos entrevistados han 

registrado una disminución en el uso del mixteco como única lengua 

y un incremento del español, también en forma monolingüe. 

Püdr,ss h.::.bl.ün 
Español·Hixteco 

69.2 X 

Esquema 1 

Hablantes Español·Hixteco 

1 r.::.dri:::; h:.~tnn¡ 
Hixteco 

30.8 X 

r----l Hablantes de~ Esp.a~f----, 
39.6xl 11.ox¡ 

Padres h;bt;;l ,-Pod-r'-e -h-ab_l...,• 
Español·Hixteco Hixteco 

48.4X 

Padres habla 
Español 

2.1.2 Vinculo con la CQmunidad de origen 

Este apartado describe conductas de los migrantes estudiados, 

que hablan de su relación con sus comunidades de origen. Durante el 

análisis de estos reactivos, se encontró que algunos de ellos 

hacian referencia a un vinculo directo, en términos de que 

implicaba desplazmiento fisico al lugar de origen. Y otro tipo de 

reactivos que implicaban un vinculo que no necesariamente requeria 
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ese desplazamiento fi~iro al 

diferenciarlo lo llamamos: indirecto. La referencia temporal du 

todos estos eventos es el año anterior a la entrevista. 

Respecto al primer grupo de reactivos referidos al vinculo 

directo, se puede decir que el 95 por ciento de los migrantes 

entrevistados declararon tener algún familiar en el pueblo, y ~n 

especial a sus padres ( 41. 9 por ciento) , parientes como ti os, 

primos o abuelos (23 por ciento) o bien a la familia completa 

( 19. a por cien. to) o sólo sus hermanos o hermanas ( 14. 5 por ciento) 

(Ver tabla 20). 

reml llares Tljuana 
90 el pueblo 

Free. 

Padrea 27 

Espo:o(:) 
hijos 1 

Hermonos 16 

Tíos~ primos 
abuelo 22 

Familia 
C0(11)leta 11 

lio esoecff. 

Sf tf~ 
famf l leres 77 

No tiene 
famf llares 7 

... - . - . .. 

Tnblu 20 
Fa=i l iarcs en el p.Jeblo seqlÍ"I 

lugar de residencia 

V6l ~e Son 
<iulntfn 

X Free. X 

35.1 77 45.0 

.6 1 .6 

20.8 20 11.7 

26.6 35 20.5 

14 ' ~~ ,, ' 
1 . 

10J.C 172 100.0 

5 1 
--- 1 
IUU.U 1(( 100.0 

T o t a l 

Free. :o; 

104 41.9 

2 .8 

36 14.5 

57 23,0 

.. ...... 
1 -

249 100.0 

12 (4.6) 

261 100.0 
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Las diferencias por lugar de residRncia. ::or:. 

estadísticamente significativas (chi cuadra= 10.15 d.f. 5 p=.071) 

Respecto al número de veces que durante 1991, visitaron a 

dic~os familiares, la encuesta arrojó una gran mayoria (77.4 por 

ciento) de migrantes que no fueron a visitarlos durante ese periodo 

de tiempo. En promedio cJ. número de visitas a sus familiares es de 

1. 52 veces y no exioten diferencias estadisti.c1'm,,.nte significativa::; 

por lugar de residencia (ver tabla 21). 

Al parecer, en general la población entrevistada no se 

trasladó a ~u pueblo muy frecuentemente, ya que en total el 80.1 

por ciento declaró no haber viajado al pueblo, y en promedio de 

visitas totales al pueble es de 1. 34 veces sin diferenciarse 

etadisticamente según lugar de residencia. 

Vfnculo 

Visita fom. 

Total de 
veces que 
fue al 
pueOlo 

TIObla 21 
Vi• f t• • f =ail i ares y tot.zri l d:! \l'eCeG q.1e fueren 

al cuoblo d .. ,,.,,t~ 1991 
...,µi tuosr de roa idonc la 

Tl)uat\8 'lall e San Oufntfn 

M inglnl!ll Vez 1 o~:::. Nfnguia vez 1 o Ns 
Free. i; Frei:. X Frf"r. .. ··- . 
59 70.2 ~ 29.8 143 80.8 34 19.2 -

60 71.4 24 28.6 lt.9 84.2 28 15.8 

T o t a l 

NfnQt.l'\ll vez 1 o""ª 
~;-::. :: ........ ;; 

202 T7.4 59 22.6 

209 80.1 52 19.9 
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Vfnculo con 
corrunldsd 

Vlslt• fom. 

tot• l de veces 
que fue al 
pueblo 

Tabla 22 
Medina y Valores 

Visita a fm1fliare-:: y total de vecea q.Je fueron 
al P'-"blo d;ronte 1991 

ac-gín lugar de re:sidcncia 

Ti Juana Vt:lle Snn Quintfn 
X X Valor t 

1.36 1.64 ·1.00 

1.29 1.39 ·• 70 

X 
p Globo! 

.321 1.52 

.1..97 1.34 1 

En relación con la población migrante que posee tierras en el 

pueblo, ~e encontró que cerca de la mitad de la población 

entrevistada (49 por ciento) tiene tierras en el pueblo, y del 

total de ellos sólo el 7.8 por ciento regresó a trabajarlas, en 

alguna época del año anteiior a la entrevista. Como puede 

observarse en la tabla 23 los migrantes residentes en el Valle de 

San Quint1n poseen en mayor proporción tierras en su pueblo, que 

aquel1.os rc::::idG::ites 2r1 la ciudact cte Tijuana, esta diferencia es 

estad1sticamente significativa. No obstante estos últimos 

regresaron a trabajar sus tierras en mayor proporción que los 

primeros. 

Tablo 23 
Posesi6o de Tierras en el JXM!blo segúl 

lugoro de residencio 

Fn======r=========r======'i=======r=======r=======r======~ 
HTI TIJ lv11 l. ..... uono e San . i:ot~. • t!'!:":-:: ciutntfn 

Free. X Free. ,; Free. X 

SI 32 38.1 96 54.2 128 49.0 

NO 52 61.9 81 45.8 133 51.0 

T o t 1!1 1 84 100.0 in 100.0 261 100.0 

chf cundr&da 1111 5.939 d.f. 1 p=.014 (después de corrección de Yates) 
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Regre$6 a Tljuaru 
trabajer 
tf erres Free. 

SI 6 

~~ 26 

T O t D l 32 

Tabla 24 
RegreGo para trcb;J.Jar lD..G tierras 

segúi lugar de residencia 

V&l le Sen 
auintfn 

X Free. X 

18.8 4 4.2 

81.3 92 95.8 

100.0 96 100.0 

p.• . l i9 (Oespucs de correción de Yetes) 

T O t a l 

Free. X 

10 7.8 

118 92.2 

128 100.0 

Los mixtecos como grupo étnico, conservan pautas religiosas 

que combinan elementos propios de las religiones politeístas 

imperantes en el país antes de ¡a conquista española, así como 

religión católica. En la mayoría de los pueblos de la región 

Mixteca, aún se festejan con gran puntualidad las fiestas de cada 

Santo Patrono que rige y protege a las diferentes comunidades. 

Estas fiestas son eventos sociales importantes donde se reunen 

diferentes sectores de las comunidades y donde los sucesos cobran 

significado colectivo. Por lo anterior, se investigó acerca de la 

visita al pueblo, explícitamente para asistir a la fiesta del santo 

patrono. Las respuestas a este reactive arrojaron una inmensa 

mayoría de la población estudiada, que por lo menos durante ~l año 

anterior, no fue a la fiesta religiosa del santo patrono del pueblo 

(Tabla 24). Del 9.6 por ciento que si regresó a la fiesta del santo 

patrono del pueblo, sobresale una mayor porporción de migrantes 

asentados en la ciudad de Tijuana en relación con los asentados en 

el Valle de San Quintín, diferencia estadísticamente significativa. 
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Regrea6 • la Tf ju.na 
fiesu 

Free. 

SI 18 

NO 66 

T o t a 1 84 
cn1 clJDdrooa= t.1 .ulfd:T.~00 

f~l= 2:) 
Res;;rr.a.6 a l• fiest• del 

u.ita patrono <!el puoU(o ...,..... 
lugar de reafdonci• 

Val le san 
Cuintfn 

X Free. 

21.4 7 

78.6 '.70 -

X 

4.0 

96.0 

100.0 1n 100_:_<! 
(&espues &; correc16ñ óe Yates) 

Total 

Fre-c. X 

2~ 9.6 

236 90.4 

2611 100.0 

Ccwc se decía al iniciar este apartado, existen otra~ vias de 

contacto con la comunidad que permiten sostener el vinculo con el 

origen. Entre estas vias está el alojamiento de parientes que ~e 

encuentran de viaje, el envio de dinero, el recibo y envio de 

cartas a parientes. 

Como se puede observar en las tablas 26, 27 y 28 el contacto 

con la comunidad por estas vías alternativas es notoriamente mayor 

.:¡ue a través de la visita directa al pueblo. El 51.7 por ciento de 

los entrevistados recibió en su casa 1 vez o más a algún pariente 

durante el año de 1991 y el 39.8 por ciento envió dinero 1 vez o 

más al pueblo ya sea para ayudar a sus familiares o para alguna 

obra de la comunidad. 

Vfnculo Tf 

NfrrWl.na Vct: 
Free. X 

Alof&.11. Fom 32 38.1 

Envfo de 
dinero 50 59.1 

Tibia 26 
Aloimfeato lbt !-rl~~~ ':' ::':"':::: :!: .:!!;-...:;¡.;, 

al pueblo M!'QÚ1 lte"!r ~ re:id::::.-lcfc 

....... Valle San Ot.tfntfn 

1 o Mlfir¡ !Hr.;1--.: v::. 1 ú .... 

Free. X Free. X Free. X 

52 6J.9 9-4 53.1 ll1 ~-º 

~ 40.5 107 60.5 ro 39.5 

T o t G l 

lii~vci 1 o ús 
Free. X Free. X 

,,, 
....... J ,,, 5i.7 

157 60.2 104 39.8 
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En tanto que el 37 por. ciento de estos migrantes indigenas 

recibió cartas de sus parientes entre 1 y 3 veces y el 26.4 por 

ciento recibió cartas en ese mismo año entre 4 y más veces. El 

envio de cartas, al parecer es un hecho frecuente, el 37.5 por 

ciento de la pob:Laci ón estud lr\d?t_ envió carta:; t~:r.bién a sus 

parientes entre 1 y 3 veces y el 28 por ciento envió cartas a sus 

parientes entre 4 y más veces (Tabla 27). 

Tipo de Vfnculo 
segUi Lvg.eir ~ 
Residencie 

RJ:CIBIO CARTAS 

Ti juana 

Val le San cufntfn 

T o t a l 

EllVIO CAl<TAS 

Tijuana 

Val le San Cuintfn 

1 o t a l 

Tablo 27 
V~ que Recibió y Envió CMtac 

M!'glLÍl lug.ar de r-caidencia 

Ninouia vez 1 y 3 veces 

Free. X Free. X 

38 45.2 24 28.6 

57 32.2 T3 41.2 

95_ J.!,.4 97 37.2 

43 51.2 21 25.0 

47 26.6 1 77 43.5 

90 34.5 98 37.5 

4 y """ T o t a l 

Free. x_ Free. X 

22 26.2 114 1 32.2 

47 26.6 17' 67.B 

69 26.4 261 100.0 

20 l 23.8 64 32.2 

53 29.9 177 67.S 

T.l 26.0 261 100.0 

Como lo muestra lñ tabla 28 existen diferencias según el lugar 

de residencia. En general, se puede decir que los residentes en la 
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1 

ciudad de 'l'iju!'!.na :::!::t;.:·;ieron illtHllas mas al tas que los asentados en 

san Quintin en relación a las varaibles de contacto indirecro 

estudiadas; sin embargo, sólo el alojamiento de parientes resultó 

ser.una diferencia estadisticamente significativa. 

vrnculo con lu 
comJnidad origen 

Alojomiento 
parientes 

Envfo dinero 

Tablo 28 
Medias y V.olores t 

Vinculo Dirf'."Cto ero l!? :=.;;.id.id Ju.·unit: lWl 
~ lugar de res.::Hcocia 

Ti juan.a Val le San 
X Quintfn Vnlor t 

X 
---~ 

3.17 1.99 2.33 

2.11 1. 78 1. 12 
·-~·~ ..• 

1 D 

X 

1 Global 

J 
.021 2.51 

.}/J. LB9 

ii ttec1bo cortas 4.32 1 3.55 1.51 .133 3.77 -
Envfo cnrtns 4.43 3.87 .94 .349 4.01 

Por la importancia que tiene el vínculo con la comunidad, como 

una dimensión explicativa asociadct a la identidad étnica, se probó 

la construcción de dos variables que agruparan los reactivos 

relacionados al contacto o vínculo con la comunidad1 • La primera 

agrupó reactivos que aludían a un contacto directo con la comunidad 

y g-ü.; ~~Lctoa meaiacta por el desplazamiento, estos reactivos fueron 

número de veces que visitó a familiares en el pueblo, si fue a la 

fiesta del santo patrono del pueblo y total de veces que visitó el 

1 Esta construcción requirió Ul doble egrupomiento: el primero significó ctl agrupemfcnto con base en 
la distribución de las frecuencias de los reactivos que ÍIJ'Cllicnban U'\4 respuesta en nú:ncro de veces, de tal 
forma nlgunas verfables quedaron agr\1)&d.ls en 00, 01·03, 04 y más veces, en tonto que otras sólo en 00 y 01 y 
laás veces. Para las voriobles de respuesta dicotómica CO!OO visita al pueblo para asistir e la fiesta del santo 
patrono los valores de resp.JcSta sf=02 y el no=01. El se;LrXlo egrup..llTliento se refiere a la sunatoria de los 
valores de cedo reactivo seg!Í'l frrpl icara lXl vfnculo directo o indirecto. 
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pueblo. Los resultados se concentran en la tabla 29 y como se puede 

observar la distribución de las frecuencias entre los diferentes 

valores evita tomar esta variable como independiente en su relación 

con' otras debido a que el 74.6 por ciento de las respuestas se 

agrupan en una categoría de respueta. Sin embargo por el valor de 

la media general 3.52 se puede decir que el 75% de la población 

establece un vínculo bajo, en términos de intensidad, con el lugar 

de origen, acentuándose entre los residentes en el Valle de san 

Quintin (observar el valor de las medias por 1 ugar. d"! residencia). 

!I 

Celificoción 
de Vfnc:ulo 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

No esoecif. 

T "'! t : ~ 

T f juona 

Free. 

56 

5 

7 

16 

~ 

X•3.79 

Tablo 29 
V(nculo "011 <1..-cto- con lo ccmsiidad 

scgÚl lugrir de residencia 

Valle San 
Cuintfn 

X 
Free. X 

66.7 138 78.4 

6.0 13 7.4 

8.3 19 10.d 

19.0 6 3.4 

1 -
iVV.ü " ( 

1 X,3.39 1 
100.0 

L fm1 te mter1or:c 3.00 Llm1te superior:: 6.00 

T o t e l 

Free. X 

194 74.6 

18 6.9 

26 10.0 

22 8.5 

1 

261 100.0 

X• 3.52 

La segunda variable agrupó los reactivos que referían un 

ctt l~ ru~dlda que no requeria el 

desplazamiento a la comunidad de origen: número de veces que alojó 

a parientes, número de veces que envió dinero al pueblo, número de 

veces que recibió y envió cartas a parienteu. Los resultados que se 
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aprecian en la tabla 30 indican que hay un vinculo indirecto de 

mayor intensidad que el directo, ya que más del 40 por ciento de 

la población está por arriba de la media del grupo 6. 84. También en 

esta variable la media de vinculo indirecto de los residentes en 

Tijuana es mayor que la de los residentes en el Valle de San 

Quintín, sin llegar a ser :ina diferencia estadisticamente 

significativa. 

Tobla 30 
Vinculo •1ndi recto• con la ccm11id00 

11 Cal lffcocfóo Ti juana Valle San T o t a l 
11 .. ~ Vfr.:ulo c .. iut ,,. 

se-gtii lugar de rt.ASideocia 

Free. X Free. X Free. X 

4.00 19 22.6 21. 13.6 43 16.5 

5.00 16 19.0 21 11.9 37 14.2 

6.00 12 14.3 24 13.6 36 13.8 

1 

7.00 10 11.9 46 26.0 56 21.5 

a.oo 4 4.8 26 14.7 30 11.5 

9.00 9 10. 7 1 21, 13.6 33 12.6 

10.00 14 16.7 12 6.8 26 10.0 

T o t e l 84 100.0 177 100.0 261 100.0 

X• 6.75 X• 6. 55 X• 6.84 
L 1m1 te interior::: ,. L1m1 te supcr1or=l0 

Voto.- t• ·1 .11 p=.?M 

En general, según las medias de ambas variables, parece que la 

población estudiada no posee un patrón conductual de vinculo alto 

con su comunidad de origen. (Ver las medias respecto de los limites 

inferiores y superiores de ambas variables), y que en ambos casos 

los residentes en Tijuana obtuvieron medias superiores a las 
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rc~idcntc!: en el V::.llc d.c S::.n c~i:-:tin. 

En su relación con otras variables, sólo fue posJ.ble someter 

el vinculo indirecto, debido a que el vinculo direrto concentraba 

a más del 70 por ciento de la población en una de los valores de la 

variable. La variable creada para medir vinculo indirecco se 

sometió a pruebas de correlación con otras variables como son: 

identific~ci6n con c~tcgori~~ ~cci~lc~, jc=~rqui~ da figuras 

parentales y se analizaron diferencia::: con vari::iblcs nominales como 

lugar, sexo, edad, escolaridad, idioma, edad de primera migración 

y número de migraciones. Los i·esuJ.tados de esos procesamientos se 

describen en un apartado especial. 

En conclusión, los 

diferenciación por lugar de 

datos 

origen 

presentados 

entre los 

señalan una 

dos núcleos de 

asentamientos estudiados. Los diferentes pueblos del Distrito de 

de Silacayoapan son el lugar de origen de dos terceras partes de 

los residentes en Tijuana, en tanto que el origen de los mixteco~ 

que viven en el Valle de San Quintín es más diversificado, 

sobresaliendo los pueblos del Distrito de Juxtlahuaca. En relación 

~l idioma se observó un mayor predominió del mixteco ya sea en 

forma monolingüe o bilingüe entre los indígenas residentes en la 

colonia Obrera de Tijuana. Este último dato se acompaña con el 

hallazgo sobre un mayor dominio del idioma mixteco por parte de los 

padre~ de los rnigrantes que viven en Tljuctnd r~tipe~Lo <le d~ú~llos 

asentados en el Valle de San Quintín. 

Respecto al vinculo directo, los residentes en Tijuana 

presentaron porcentajes de respuestas que indicaban una relación 
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dirttctet mds intensi:i que. los de San Quintín. En general los 

residentes de Tijuana visitaron el año anterior a la entrevista más 

a los familiares que tienen en el pueblo, regresaron a trabajar sus 

tierras con mayor frecuencia y visitaron su pueblo en el festejo 

del santo patrono también más frecuentemente que los mixtecos que 

viven en San Quintin, lo cual se refleja en una media de vinculo 

directo n.ayor ( 3. 79) respecto de los asentados en ese Valle 

agricola (3.39). Analizado en vinculo en forma global, corno una 

sola variable, arrojó valores que agrupaban a cerca de las dos 

terceras partes de los entrevistados por debajo de la media general 

del grupo (3.52). por lo cual nn - .... - - ·-c..a...a.a. t=U. 

su relación con ot~as variables. 

En relación al vinculo indirecto, se encontró que en tanto los 

residentes en Tijuana presentan porcentajes mayores de número de 

veces que alojaron parientes y enviaron dinero al pueblo, durante 

el año anterior a la entrevista que los de san Quintin. En aspectos 

tales como el recibo y envio de cartas las proporciones cambian ya 

que los mixtecos asentados en el Valle agrícola envian y reciben en 

mayor proporción cartas que los residentes en Tiju~nñ. 

Este tipo de vinculo indirecto resultó una variable con 

distribució normal, y también en este caso la media del vinculo de 

los asentamientos en Tijuana (6.75), fue mayor respecto de los que 

viven en san Quintín (6.55), sin llegar a ser una diferencia 

estadisticamente significativa. 
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2.2 Identidad Etnica Subjetiva: 

2.2.1 Identificación con categorías sociales 

Las categorias sociales que aparecen en la tabla 31 fueron las 

más comunes en el discurso de los entrevistados durante la fase 

IIIA del trabajo de campo en los dos escenarios de estudio {ver 

cap:l.tulo de metodología). Como puede observarse en dicho cuadro, 

las categorías hacen referencia a pertenencias de diferente orden. 

Por ejemplo Mexicano, Mixteco, Gringo, Mestizo, Pocho e Indio, son 

categorías propiamente étnicas, mientras que Campesino, 

Jornalero, Obrero, Comerciante, campero, Raitero y Capataz son 

categorías sociales asociadas al trabajo. Otro grupo de categorias 

como: Mojado y Pobre, aluden a su condición de clase. El orden de 

diferencias de estas categorias no sólo son el área de acción 

social en las que adquieren significado (en el trabajo, en las 

relaciones sociales de la comunidad), sino también su oonuioión de 

inclusividad y exclusividad. Es decir, mientras pobre es una 

categoría ampliamente _nclusiva, ya que puede incluir a otras 

categorías sociales, Pocho es altamente exclusiva, es decir, su 

caracteristica es precisamente que posee cualidades de 

especificidad. 

A continuacion se presenta la relación de categorías sociales 

'1""11::.-oC! r---- comparados con el Yo mismo, ~9i cnmo su mP.dia del valor 

con que fueron identificados como similares al Yo de los 

entrevistados, su desviación estándard y su varianza. 
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Tcbla 31 
~reci6n del Yo con Ctltcgorfu aocfolea. 

Peres Desv. St. Varienze 

Yo - Hex 1 cano 4.47 .78 .61 
Yo - Hixtcco 4.42 1.04 1.09 
Yo - Pobre 4.40 .91 .83 
Yo • Jornnlero 4.16 1.22 1.49 
Yo - Car11pes l no 4.07 1.19 1.43 
Yo • Indio 3.61 1.47 2. 18 
Yo • Obrero 3.32 1.42 2.02 
Yo • Mestizo 2.88 1.47 2. 18 
Ya • ::tojado 2.ao 1.22 1.49 
Yo .. Comerciante 2.62 1.40 1.98 
Yo .. CMpero 2.43 1.21 1 .... 6 
Yo - Rai tero 2.40 1 .12 1.26 
Yo - CaPotaz 2.19 1.27 1.62 
Yo • Poc~o 2.11 1.18 1.39 
ro .. Gringo 1.33 .73 .53 

1• menos p.ar~cido S=mcis parecido. 

El arreglo de las categorías sociales en términos de la· 

similitud con el Yo mismo del entrevistado, señala una mayor 

identificación con Mexicano, Mixteco y Pobr.e y la mayor distancia, 

en términos de menor identificación con capat~z, Pocho, y Gringo. 

Las categorías al parecer más neutras en términos de similitud son 

Mestizo, Campero y Comerciante. Se puede decir, por el lugar que 

ocupan las 5 categorías más cercanas, que existe cierta ordenación 

social de ellas, primero en términos de pertP.nAnr.i" n"r.i <:>!!<!J., 

étnica y de clase, y después, por actividad laboral. 

Para probar una posible agrupación de estas categorías, se 

sometieron los datos a un análisis factorial con rotación varimax. 

Este análisis arrojó 5 factores que conjuntamente explican el 52.4 

por ciento de la varianza total, sin embargo al observar los 

valores eigen y el porcentaje de varianza explicada, solamente 
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resultaron dos factores que conjuntamente explicaban el 28.3 de la 

Estos dos factores presentaron pesos factoriales por arriba de 

.50.00. El primero agrupó variables tales como Campesino, Pocho, 

Mojado y Mestizo, el segundo factor agrupó las varialbes Campero, 

Comerciante, Obrero e :ndio. Al someter estos dos factores a una 

prueba de confiabilidad se encontró un valor del alpha por debajo 

del . 4 ooo por lo cual no se consideró pa:::tinente trabajar las 

categorías bajo esta agrupación. 

Una segunda exploración respecto a la 

subyacente de 8stas catP.gorías, se realizó 

posible agrupación 

a través de tres 

factoriales. En este l~aso se aqruparon las catcgori~s soci ;-;1 P~ ;=:in 

tres grupos definidos de antemanQ. El primer grupo quedó formado 

por categorías de orden étnico: Mexicano, Gringo, Pocho, Mixteco, 

Indio y Mestizo. El segundo grupo quedó constituido por categorías 

de orden laboral agrícola: Jornalero, Campero, Raitero y capataz y 

el tercer grupo incluyó categorías como: Campesino, Mojado, 

comerciante, Pobre y Obrero. Los resultados del primer factorial 

arrojaron dos factores que explicaban el 42. 6 por ciento de la 

varianza total, ambos con valores eigen por arriba de 1.10. Los 

factores comprendían por un lado Gringo, Pocho y Mestizo y por otro 

Mexicano, Mixtecu e Indio con correlaciones por arriba del .5000. 

El segundo factorial arroj 6 un solo factor que expl ic·.ba el 3 B. 3 

por ciento de la varianza total y agrupó con pesos factoriales 

mayores de .4000 a todas las categorías propuestas en este 

factorial: Jornalero, campero, Raitero y Capataz. El tercer 
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factorial z:=o~ujc doh f~1·:turet;; que en conjunt:o C):plicllb~n el 53. 8 

por ciento de la varianza total. Sin embargo, al anal izar la 

composición de los factores sólo fue posible construir el primero 

cori valores por arriba del . 50000 ya que a grupaba 4 de las 5 

categorias: campesino, Mojado, Pobre y Obrero, dejando sola la 

categoria de comerciante. Sin embargo estos nuevos factores, 

tampoco presento.ron una confiabilidad aceptable, ya que el alpha 

reportado fue menor al .40000. 

Por lo anterior se decidió estudiar diferencias en la 

identificación con categorias, tomando cada una de ellas 

aisladamente, sin su agrupación en factores. con rc::;!?acto :; 

variables como lugar de residencia, vinculo con lugar de origen, 

sexo, edad, escolaridad, idio:na, edad de primera migración y 

número de salidas del pueblo. Los resultados de esos procesamientos 

se presentan en un apartado posterior. 

2.2.2 Jerarguización de figuras parentales 

A través de la jerarquización de las figuras parentales que 

realizaron los entrevistados se logró obtener una estructura 

subjetiva del grupo doméstico, un especie de patrón lcultura1.j._"'~·~r.~ 1 
1 ' 

Como puede observarse en la tabla 32, según la media del g~po 

se le asigna mayor importancia a la figura del padre, luego a la 

madre, esposa, hija, hi]o, hermano, hermana, ahijado, compadre, 

amigo y por último a la figura del paisano. Asi, esta ordenación 

parece dejar prioritariamente al grupo nuclear (padre, madre, 

esposa, hija, hijo, hermano, hermana) y en segundo término las 
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figuras parentñlPS d&? acuerdo soci~l como co~p;!d!."c y· ::.hij:ido, y pcr 

último, las figuras asociadas con este tipo de grupos domésticos de 

migrantes, el amigo y el paisano. 

Tablo 32 
Jer ... ··q...aiznción de Ffg-uras porcntolt:.i 

Flgur·a Parental X Desv. St. Yeri en:.a 

Padre 2.51 1.82 3.32 
Madre 2.~2 1.73 2.01 
Esposa (o) 3.93 2.59 6.71 
Hf ja 4.74 ?..44 5.98 

1 

Hf jo 4. 74 2.79 7.53 
Hermano 4.72 2.07 4.26 
Hermana 4.64 1.65 3.44 
Ahilado 8.51 1. 72 2.n 
Corrpadre 7.59 

1 

1. 72 2.97 
Amigo 8.16 2.41 5.64 
Paisano 8.80 2.50 6.29 

1• ~= i:=-crt:nte 

No obstante que al entrevistado se le aclaraba, que la 

jerarquización que hacia de estas figuras parentales era en 

términos ideales, hubo casos e~ los cuales el entrevistado 

consid-eró que existían figura!:. ~..le 2.n :;u vidu. üctuu.l no te:nian 

ninguna importancia. A continuación se presentan las frecuencias y 

porcentajes en que cada una de las figuras se eliminó de la 

ordenación jerárquica por considerarse sin importancia en la vida 

actual de los entrevistados. Estos datos pueden señalar algún 

indicio del valor que estas figuras poseen en la vida diaria de 

estos migrantes (ver tabl~ 33). 
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¡.,;"""' '"' 
Figi.r .. parentalaa SCCiÚ'l p:x-c:entaJu 
de no importcnto aa la vida actL.al 

ffgura Parental No l"P(lrtante en la vida actual 
Free. X 

Madre 14 5.4 
HeNMno 18 6.9 
Hermenn 21 8.0 
Padre 22 8.4 

l;;."'"' 
33 12.6 
37 14.2 

Hf Jo 45 17.2 
Amigo 59 Z2.6 
~aiaano 61 2.l.4 
CCJn'4)0Clre 64 2~.5 
Ahfjoóo 78 29.9 

3. Relaciones y Diferencias ontro varia.bles 

3 .1 Identificación con categorias sociales y jerarguización de 

figuras parentales según lugar de re~idencia 

El lugar de residencia antes que diferencias en ténninos 

estrictamente geográficos, implica formas diferenciales de 

organizar la vida cotidiana. como se menciona en el capitulo sobre 

migración mixteca a la frontera noroeste, estos dos lugares se 

ligan a los mercados de trabajo agricola de la región; sin embargo, 

especificamente el Valle de san Quintin es una zona agricola, en 

tanto que Tijuana, es una ciudad fronteriza. 

id~ntid~d ::ubj ~ti ··.:z., le~ 

relacionados a la identificación con categorias sociales como los 

asociados a la jerarquización de figuras parentales, so sometieron 

a pruebas de diferencias (~) según el lugar de residencia. Las 
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ta.bl.as ::t4 y 35 ::-011 el ::-~::ult:!.do de esrn~ procesamientos. 

En relación a la identificación con categorias sociaics que 

realizan los migrantes mixtecos diferenciados según su lugar de 

residencia, los habitantes del Valle de San Quintín se identifican 

más con categorías tales como Gringo, Pocho, Jornalero, Campero, 

Obrero, Raitero, Capataz y Mestizo que los entrevistados en 

Tijuana. 

CnteQorf n 

Hixteco 
Mex.icnno 
Pobre 
Canpesino 
Indio 
Obrero 
Jornalero 
jrolnjado 

Toblo 34 
Identificación con Categorfu Sociales 

scgtn Lugar de residcnc.fo 

Ti junnn 

" 
4.56 
4.38 
4.40 
3.76 
3.61 
2.54 
2.36 
2.46 

Vol le San 
Quintfn 

A 

4.32 
4.46 
4.35 
4.13 
3.50 
3.47 
4.4 \ 
2.81 

Comerciante 2.76 2.44 
Mcst izo 2.14 2.98 
Pocho 1.40 2.18 
Corrpero 1.50 2.43 
Reitero 1.29 2.39 
Capataz 1.15 2.19 
Gringo 1.08 1.37 

1= menos parecido 

. p l 
1.529 .217 

.250 .612 

.207 .650 
2.926 .088 

.359 .550 
19.349 .ooo• 

112.540 .ooo~ 

1.606 .206 
2.603 • iCO 

13.351 .000* 
20.010 ·ººº* 23.813 .000* 
40.865 .000* 
31.344 .ooo• 

9.533 .002• 

Otro aspecto de la identidad subjetiva es la jerarquía de las 

figuras parentales que cs~ablecen los entrevistados. Este aspecto 

i~plic~ la estructura subjetiva del grupo doméstico en este grupo 

de migrantes, como parte de su identidad colectiva. Al igual que el 

anterior aspecto de identidad, la jerarquización de figuras 

parentales se sometió a pruebas de diferencias (~) según el 
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lugar de residencia. r_.o~ rPsul tactos de e-sos an~l is is se co!1cent:.-an 

en la tabla 35 y señalan diferencias en la jerarquización de casi 

todas las figuras parentales investigadas. 

En general, los entrevistados residentes en la ciudad de 

Tijuana nan mayor importancia a casi todas las figuras parentales, 

que :tos entrevistados residentes en el Valle de San Quintin. Con la 

excepción de padre y madre que son figuras cuya valoración entre 

ambos grupos no ocasiona diferencias estadisticamente 

significativas, todas las demás figuras parentales, hennano, hija, 

herm~na, esposo (a), compadre, hijo, amigo, ahijado y paisano, son 

valoradas con mayor importancia por parte de los entrevistados 

residentes en la ciudad fronteriza de Tijuana. 

-· 
Ffguro 
parentol 

Madre 
Hija 
Padre 
Esposa (o) 
Hijo 
Ahijado 
Hermano 
t.:oopaare 
Hermana 
,!,migo 
t>afsono 

Tnblo 35 
Jcrarq.Jiznción de figuras pnrcntol~ 

&egún lugar de residencio 

Val le Son 
Ti juana Quintín F 

X X 

2. 18 Z.49 2.077 
2.31 4.69 43.727 
2.38 2.26 .197. 
2.;7 3.94 19.953 
2.60 4. 75 27.918 
3.33 7.27 60.080 
3.87 4.81 10.398 
.:S.Yl 6.60 36. 155 
3.95 5. 19 19.833 
4.24 7 .31 37.030 
4.90 7.71 15.902 

1• ms ilffJOrtantc 11smenos i~rtante 

p 

• 151 
.000* 
.661 
.ooo• 
.ooo• 
·ººº* .001• 

·ººº* .coa• 
.l)QQ• 

·ººº* 

134 



3.2 Identificación con categorüts ___ s_o_c::_iales v ;.,r,,i--:n.dze_-:;:j__i:n co¡-, 

figuras parentales en su relar.ión con el vinculo con la 

comunidad de origen 

Este análisis se realizó con la finalidad de responder a la 

hipótesis planteada, en términos de la relación entre el vinculo 

con la comunidad de origen y las variables de orden psicológico 

como identificaci -Sn con categorias sociales y j erarqi..!iz.:ición de 

figuras parentales. 

Para tal efecto se realizó un análisis de correlación de 

l'e<lrson. El l:lpo de vinculo con la comunidad de origen, únicamente 

se correlacionó en su posibilidad de contacto indirecto, ya que 

como se mencionó anteriormente, la variable de contacto directo no 

presentó una distribución normal. En un primer momento se probó la 

correlación de esa variable con la identificación con cada una de 

las categorias sociales y en un segundo momento con los reactivos 

de estructura Gubjctiva d¿l grupo domestico~ 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las 

correlaciones con el grupo de variables relacionadas con 

identificación con categorias sociales. (Tabla 36) 
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Tobla 36 
Correlaciones dP. \ffrv.-11!" ?r:d;;;:;:t.:. ~· 

la ca:a..nidad de origen con 
l• J~t?t:~!"!.-. .:un WttecorfC!: SJc.iule1ii 

Categorías. r p 

· c~sino .1022 .145 
Grtn¡¡o ·.0819 .243 
Hexf cano ·.0165 .814 
Pocho .0354 .614 
Mojado .0688 .327 
Jornalero .1151 .100 
Mixtcco •• 00~5 .937 
c~ro -.0873 .~1:; 
Comerciante .0633 .367 
Pobre ·.0126 .857 
Obrero .0531 .450 
R:l!f t'!rO .0295 .674 
Indio -.1296 .()¿.\ 
C::~t¡¡¡ •• 0642 .361 
Uestizo .1212 .083 

S• más parecido 1•rnenos parecido 

como se puede observar en la tabla anterior, no existe ninguna 

correlación est:di~ticaw~nte significativa entre el contacto 

indirecto con la comunidad de origen y la identificación con las 

categorías sociales estudiadas. 

Respecto a la relación entre el contacto indirecto con la 

comunidad de origen y la jerarquización que se elabora de las 

figuras parentales, la tabla 37 es ilustrativa. 

Tcbla 37 
Correlociones de Vfnculo Indirecto con Ccm..riidod de Orig.co 

y Jerorq.lización de figur.o.a parentales 

Ffguto Parental 

Herman~ 
Padre 
Hf Jo 
Modre 
Hermana 
E!!'po::i 
C0t:1>Bdre 
Hijo 
Amiao 
Ahf]odo 
Paisano 

• más faportente 

- .0285 
·.1410 
- .1424 
- .1153 
- .0032 

.0856 
- .0241 
- .0208 
- .u.al 

.0010 

.0894 

11= menos iq:>ortonte 

¡-!', 

1 

.723 

.078 

.075 

.150 

.968 

.286 

.764 

.795 

.737 

.990 

.266 
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Tampoco en este caso existen relaciones estadisticamente 

significativas entre la jerarquizaci6n de figuras parentales y el 

vinculo indirecto con la comunidad de origc:n. se exploraron 

posibles diferencias del vinculo indirecto con la comunidad de 

origen según el lugar de residencia, el sexo, la escolaridad y la 

edad de la primera migración y en ningún caso se obtuvieron 

relaciones estadisticamente significativas. 

Debido a la ausencia de relaciones significativas con las 

variables d~ idcntid::.d subj E:t.lva, se dqcidió realizar pruebas de 

diferencias (oneway) entre los reactivos de vinculo con la 

,::;:;¡¡,u;-.ludÜ cie origen, incluyendo vin-::ulo directo como indirecto, y 

cada una de las variables de identificación con categorias 

sociales, asi como con las variables de jerarquización de figuras 

parentales. En seguida se resumen sólo las variables donde se 

encontraron diferencias estadisticamcntc significai:.lvas. ('.L'abla 38) 
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Cat~orfas 

CAPATAZ 

CAl4PESINO 
JORNALERO 

:::.c:.:r::r.to:.:Jn: 
ll\ITERO 

POBRE 

CAl4PESINO 
JORNALERO 

Table 38 
Dffcrcnc{a.s. eo ttl Vfnculo !rdirecto con lo COllUlidad de origen 

con respecto a lo idcntificoción con categorías Sociales 

H~ios p 

11RECIBIO PARIENTES DEL PUEBL0 11 

No + de 1 vez 
2.37 2.01 •.3714 .0377 

11 TIEME TIERRAS EN EL PUEBi.0 11 

SI NO 
4.32 3.83 ,, .26 .• J ·ººº 4.31 4.01 3.6202 .0583 

11REGRESO FIESTA DEL PUEBL011 

SI NO 
~. !6 ' <' ,.#,lr7'r .v-.11 

:l.00 2.35 4.6322 .0325 

11RECIBI0 CARTAS DEL PUEBL0 11 

No 1·3 4 y más F p 
4.30 4.61 4.23 4.4237 .o 29 

11ENVIO CARTAS AL PUEBL0 11 

Ho 1·3 4 y más 
3.93 3.87 4.52 7.21.:.9 .0009 
3.85 4.30 4.36 4.1992 .0162 

También cada uno de los reactivos de las fiquras parentales 

fueron sometidos a pruebas de correlación de Pearson con el vinculo 

con la comunidad de origen. En este caso las correlaciones fueron 

todavía más aisladas, por lo cual se consideró irrelevante su 

exposición. 
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3. 3 Identificación con ci.U;f;!qorias sociaJ_~s v ;.,,r,.rm1b?1r.itm ño 

figura~rcntnles según Sexo, Idioma y Ocupación 

Se realizaron pruebas de diferencias con las variables 

sociodemográficas planteadas en las hipótesis dt? estudio como aexo, 

edad, escolaridad, idioma, ocupación, edad primera migración, 

número de salidas del pueblo y sólo en el caso del sexo, el idioma 

y la ocupación se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Por ello, a continuación sólo exponemos los 

resultados refei:entes a la asociación de la identificación con 

categorías sociales y la jerarquización de figuras parentales según 

el sexo, idioma y la ocupación. 

L2J_gxo 

La pertenencia, vista a través de la identificación, a 

diferentes categorías sociales se observó según la condición de 

género de los entrevistados. Al analizar la identificación con las 

categorías sociales estudiadas según el sexo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. La identificación con 

categorías como: campesino, Pocho, Mojado, Jornalero, Campero, 

Raitero y Mestizo fue más alta entre el grupo de hombres que en el 

de mujeres, como se puede observar en la tabla 39. 
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Tabl11 30 
Joent1ficoción con c.oteg.orías aociales aeg(n 

:-u 

X X 
Categorías Hoobres Hujeres F 

Conpo&ino 4.27 3.27 9.520 
Grfngo 1.24 1.32 1.915 
Mexicano 4.~1 4.36 1.671 
Poc:ho 2.13 1. 73 3.805 
Mojado 2.99 2.41 H.099 
Jornalero 4.15 3.35 8.761 
Mixteco 4.32 :..45 

1 

.593 
CMl)Cro 2.42 1.84 7.937 
Come re i ente 2.50 2.58 .040 
Pobr" ...... u 4.:S!> .086 
Obrero 3.43 2.92 4.369 
Aa1 tero 2.22 1.85 2.083 
lrdio 3.57 3.49 .249 
Capa tez 1.98 1. 73 .388 
Mestizo 3.10 2.32 13.541 

----
510 más parecido 1 = meno& paree ido 

p 

.002• 

.168 

.197 

.052* 

.005* 

.003* 

.442 

.oos• 

.842 

.no 

.038* 

.150 

.618 

.534 

.ooo• 
__J 

Las diferencias encontradas en los análisis de diferencias 

entre la jerarquización de las figuras parentales según el sexo no 

repor.taron significancia estadística. 

3.J.2 Idioma 

El uso del idioma ha sido considerado por otros estudios como 

un indicador en si mismo de identidad social y "'\tnica. En este 

estudio se considera el uso del idioma español en forma única v de 

manera bilingüe con el mixteco. Asi, no se estudian grupos que 

hablan idiomas totalmente diferentes, en este caso el uso del 

idicmy español es una caract8ristica común; sin embargo, el uso 

paralelo del mi,xteco h:;::::c una corni.i.ción que diferencia al grupo. Es 

esta condición lo que interesa estudiar es su relación COI"\ las 

variables de identidad subjetiva. 

Respecto a la identificación con categorías sociales 
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,....._,, ......... ,.----
estadisticarnentc 

el 

:::ignif icativas en 

-----""---~--......, ........... , ................ .... u .• 

relación al idioma. La 

identiticación con la categoria de Gringo es más alta entre el 

grupo hablante única~ento del español, respecto del grupo que habla 

mixteco y espatiol. En tanto que la identificación con Mojado, 

Mixteco, Comerciante y Pobre fue mayor entre los hablantes 

bilingües del rnixtoco-ospañol. (Ver Tabla 40.) 

Cnti<:gorf os 

CaJ'Jl)es.¡no 
Oringo 
Hcxtcono 
Pocho 
Hojodo 
Jornalero 
Hixteco 
CM"pero 
Comerciante 
Pobre 
Obrero 
Raitero 
Indio 
Cepatoz 
Hes tizo 

1• más trrportante 

Tabla 40 
ldcntificDCión con cutcgorfns. G-Oeinleu a~lil 

ldiumJ 

. • 

1 

EspDñot H ¡X tf'!CO· Espo,)ol F 

4.07 3.98 .003 
l.lo.l 1,,¿LJ 1 0.148 
4.47 f·,42 .092 
1.98 1.91 .orn 
2.36 2.88 9.5''4 
3.98 3.63 1.23 
4 .os 4.56 12.247 
2.25 2.06 .366 
~.24 2.71 5.913 
4.15 4.48 7.015 
3.34 3.08 .894 
2.16 1.96 .730 
3.~5 3.52 .005 
1.88 1.84 .000 
3.10 2.55 3.318 

11• menos i!TlX>rtante 

1 ~ 
.01t.• 
.762 
.922 
.002• 
.260 
.001* 
.545 
.016* 
.009* 
.394 
.394 
.942 
.985 
.070 

El estudio de la jerarquización de figuras parentales, según 

este indicador, no reportó diferencias estadísticamente 

significativas respecto de los dos grupos lingüisticos 

establecidos. 
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3.3 .. 3 ucupacion 

Esta variable es de suma importancia por el significado que 

tiene en relación a la forma como se ha explicado la migración de 

este grupo indigena. La migración mixteca ha sido vista duranta 

años y por diferentes estudiosos como una migración 

prioritariamente laboral, por ello el estudio de las nuevas 

ocupaciones que desarrollan en estos lugares de destino y su 

relación con la identidad subjetiva es un asunto importante. 

De inico se aclara que el estudio arrojó una serie de 

ocupaciones =~=o: jornalero, tr~bajo del hogar, vendedor, alba~il, 

estudiante, empleado, jardinero, obrero, desempleado, y maestro. 

~in embargo, al analizar la distribución de frecuencias fue 

evidente lo dificil que seria utilizar esta variable en relación 

con otra, tal como s·-.: encontraba codificada, por ello se recodificó 

respetando las ocupaciones de jornalero y trabajo del hogar que 

conjuntamente agrupaban ñl 80 por ciento d~ lo!:: cntrcvi8t::l.d0.3i lus 

ocupaciones restantes fueron agrupadas en una sola como Otra 

ocupación (vendedor, albañil, estudiante, maestro, empleado, 

jardinero, obrero y desempleado). Con esta nueva codificación se 

Cvml-'"Lú ld .i.dentiiicacion con categorias sociales y estas tres 

opciones de ocupación. Los resultados aparecen en la tabla 41, la 

cual reporta d:i.ferencias estadísticamente :signific.::tivns en vurii'.ls 

categorias. Los jornaleros parecen identificarse en mayor medida 

con categorias como Campesino, Hojado, campero, Obrero, Raitero y 

Mestizo respecto al grupo que se dedica al trabajo del hogar, y con 

categorias como: Jornalero respecto a los dos grupos 

142 



\...-~ -_..., J"" 

ocupación y que se dedican principalmente al comercio, a la 

industria. como obreros o los servicios reportaron una 

identificación notoriamente mas: alta con comerciante, que los 

jornaleros y las que se dedican al trabajo del hogar. 

1 

Cotegorfos 
1 

C:.-;::!r~ 1 
GrinRO 
He~ f cono 
Pocho 
"o jodo 
Jornalero 
Hixteco 
C&'fl)erO 
Caoerctontc 
Pobre 
Obrero 
Reitero 
Indio 
Copa tez 
Mestizo 

T~bla 41 
ldcotificncién ccn e.:.tt~orfns &ocinles. i;;;eg\Íl 

OCt..paCIOO 

X X 
Trabajo Jornalero Otro F 
Hcg3r (corriere., 

errpleados 
obreros) 

-· 

3.76 4.31• 3.te 1 5.?561. 
1.38 1.34 1. 18 

1 

1.0659 
4.47 4.50 4.37 .4091 
1.87 2.35• 1. 76* 6.1048 
2.38 3.05• 2.81 5 .0207 
3.68 4.Sl. 0 3. 70 15.7307 
4.45 4.36 4.54 .5620 
2.08 2.58* 2.51 3. 7585 
2.51 2.34 3.67*" 16.5654 
4.47 4.37 4 .37 .3905 
2.80 3.61* 3.36 8.3081 
2.0S 2.58' 2.25 4 .6544 
.lol.IJ ....... , 

··~ 
oY't 1 1 

2.01 2.27 2.15 .8313 
2.52 3.12• 2.79 4.3547 

5• más parecido 1= menos parecido 

1 
p 

.003~ 
.3760 
.6647 
.0026* 
.0073• 

·ºººº* .5708 
.0248* 
.0000* 
.6n1 
.0003• 
.0505" 
.3';U, 
.4369 
.0139• 

Al analizar la jerarquización de figuras parentales a la luz 

de la ocupación de los entrevistados, se encontraron hallazgos que 

vale la pena resaltar. Para aquellos entrevistados que se dedican 

,_ --··-- .... _, ____ ..:.r..- _.. ...... _ _,..,,,: ___ ..:1 ..... 
.,LU oLUU.,lV.t.. 'lllQ.L'-'J..."4\.oo.l..._.Al "iU'"""' ,6,..,;.U.L..l.M\..4AA ..... 'W l~ fi;u:::-~ 

"Hija", "Esposo" las hace diferentes significativamente clal grupo 

que se ocupa como jornalero y la mayor valoración que hacen de 

"Hijo" las hace notoriamente diferentes tanto de los jornaleros 
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como de los que se dedican al comercio ambulantes, obreros y 

empleados. En tanto la fiqura "Hermana" y "Amigo" son figuras 

jerarquizadas ~n forma m¿s elEvada por el grupo de comerciantes, 

obreros y empleados, en el primer caso respecto a los jornaleros y 

en el segundo respecto a las que tienen como ocupación el trabajo 

del hogar (en ambos casos las diferencias son estadísticamente 

significativas, ver Tabla 42). 

----·· 
ffSfura Parental Trabajo 

Hogar 

Hermano 5.27 
Parfre 2.59 
Hija 4.24* 
Madre 2.58 
Hernwna 5.28 
Esposo (e) 3.30* 
Corrpudre 1.45 
Hf jo , 3.50* 
Amigo 8.94* 
Ah! jodo 8.62 
Paisano 9.10 

1• eMs fq>ertante 

<:'H~ro J.?. 
Jerarquiz.oci6n de ffgu!"as parentales sefl\Íl 

Oct~i~ 

·-

Jornalero Otro Ccomcrc. F 
obrero, C<lµl) 

4.68 4.57 2.3178 
2.54 2.23 .5628 
5.18• 4.12 4.4394 
2.64 2.04 1.9338 
5.39* 

1 
4.54* 11.3925 

4.30* 3.94 3.4357 
7.63 7.76 .3453 
5.40* 4.74 10.98S3 
8.08 7.28* 4.9660 
8.48 8.41 .1525 
8.94 8.20 1.3765 

11 = menos frfl>Ortante 

p 

.1007 

.5704 
.0129* 
.1468 
.0360* 
.0339• 
.7084 
.0079* 
.0079* 
.8587 
.2549 

Se concluye este último apartado de identidad étnica subjetiva 

señalando que las categorías sociales más cercanas al grupo de 

entrevi~tados son Mexicano, Mixteco, Pobre, Jornalero y Campesino 

identificación se modifica según el lugar de residencia, ya que los 

migrantes asentados en el Valle Agrícola de san Quintín se 

identifican más con categorías tales como Obrero, Jornalero, 

Mestizo, Pocho, campero, Raitero, capataz y Gringo respecto de los 
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que viven en •rijuana. 

La jerarquización de figuras parentales que realiza la muestra 

de entrevistados, prioriza a la familia nuclear (padre, madre, 

esposo (a), hija, hijo, hermano, hermana) y en una jerarquia de 

menor importancia ahijado, compadre, amigo y paisano. Visto por 

lugar de residencia esta ordenación aparece sin cambios, a 

excepción de que Padre ocupa el primer lugar para los residentes en 

San Quintin, mientras que entre los migrantes asentados en la 

colonia Obrera en Tijuan.:J. ocupa el tercar luga.1:. En general, es 

pertinente a-Jregar que las figuras parentales son jerarquizados en 

1°üLmct prioritaria entre .Los entrevistados en Tijuana que entre 

<iquellos que viven en el Valle de San Quintín. 

La relación de estos dos aspectos de la identidad subjetiva, 

la identificación con categorías sociales y la jerarquización de 

figuras parentales C'on el ví.nculo "ºn la comunidad de origen, no 

logró significancia estadistica. Por último las diferencias entre 

la identificación de categorías sociales y la jerarquización de 

figuras parentales según las variables sociodemográficas, sólo 
_.,... _____ ,.:. 
--t' ....... ._..., ~ignificai~cla ~~Lct~l~tlca según el sexo, el idioma y la 

ocupación. Las dos primeras, sexo e idioma, sólo en su asociación 

con la identificación con categorías sociales, mientras que la 

ocupación arrojó diferencias respecto de los dos aspectos de 

identidad subjetiva. 
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CAPITULO V:I 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

1. :Introducción. 

Este capitulo tiene como objetivo discutir los resultados de 

la presente investigacion a la luz de las hipotesis que guiaron el 

estudio, dentro del marco conceptual elaborado en capitulas 

ar.tece1<?nt<>s. 

El tema central de este estudio es la identidad étnica y la 

--------.: ... _ .:. ... 
.t:-JC:J..O,t-'c;;;;.Vt....l.V'-4 ....,._ 

identidad etnica se indaga a traves del proceso de identificacion 

con categorias sociales de diferente orden: etnico, ocupacional y 

de clase. Todas estas categorías estan teñidas por la condicion de 

migrantes del grupo en estudio. En el espacio de la familia, la 

identificacion fue modificada y se trabajo con jerarquizacion de 

figuras parentales. En su condicion de migrantes, asentados en dos 

lugares del noroeste de Mexico, los mixtecos guardan, en diferente 

la comunidad de origen se le ha asignado un carb.cter que los 

identifica (en terminos de Identidad) como grupo indigena migrante 

en esta region fronteriza (Ver Corbett, 1990; Nagengast y Kearney, 

1989). 

El estudio plantea una serie de problemas alrededor de dos 

aspectos: el perfil sociodemográfico y la movilidad migratoria del 
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grupo sujeto a estudio y e,, i::!cntictaU étnica, social como 

Las características sociodemográficas, migratorias y de 

identidad étnica se observan según el lugar de residencia actual de 

estos migrantes. Cada uno de los escenarios de estudio constituye 

un ámbito contextual diferenciador para el problema central del 

estudio: la relacion existente entre el vinculo con la comunidad de 

erigen y la intensidad de identificación con categorias sociales de 

diferente orden y la jerarquización de figuras parentales. Como 

problema complementario se indaga acerca dP l~ difcrcnciacio11 en la 

intensidad de esa identificacibn y ~n la jerarquización de las 

figuras parentAles segun ~rlr~ct~ri~ticas eu~iodemográficas de la 

poblacion en estudio. 

2. El perfil sociodemografico y movilidad migratoria de los 
mixtecos an Tijuana y Valle de san Quintin. 

~exo. edad, escolaridad, ocupacion y lugar de ocupación. 

Como se mencionó en el capitulo de resultados la muestra posee, 

relativamente, una menor proporción de hombres, que es de especial 

nvtvLl~üdü en ia ciudad de Tijuana. Esta situacion obedece al hecho 

de que en esta ciudad el 43.8 por ciento de las unidades domesticas 

poseen uno o mas integrantes que trabajan en Estados Unidos, y por 

lo general esos miembros Ron hc:::brc~ íVeldsco, 1989), y se 

encuentran ausentes de sus hogares por diferentes periodos de 

tiempo, lo cual dificulto obtener una muestra pareja por sexo. 

Con respecto a la edad de los entrevistados es importante 
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t>t.1ialar que en general esta poblac::ion es mas joven (:?.8. 4 ~fíes) 

r~specto al migrante regional (30.00 años¡ 1. Los residentes en la 

colonia Obrera de Tíjuana en promedio son un año más jóvenes que 

los mígrantes que viven en el Valle de San Quintín. Las diferencias 

de edad vistas por intervalos de edad según lugar de residencia, 

señalan la distancia mayor en el intervalo de edad de 41 a 69 años 

de edad, donde existe una proporcíon mas alta (15.a por ciento) en 

el Valle de San Quintín. Este dato es un tanto novedoso, debido a 

que el Valle de San Quíntin se caracteriza por ser un lugar de 

residcnci<l ¡:.:;::;ci11uo soh:!'."2 todo al trabajo agricola que ocupa 

poblacíon mayorítariamentE" joven2 ; sin embargo la prP.sencia de este 

grupo puede tener dos explicaciones, la primera se refiere al 

trabajo familiar por el cual esta grupo etnico se caracteriza, en· 

esa condicíbn laboral trabajan niños, madre, padre y abuelos y se 

realizan cobros familiares; y la otra es que este grupo puede 

representar el inicio de un u.s;omtarnit!nl:.o en las nuevas colonias 

urbanas, que desde los ochenta se han estado formando alrededor de 

los campos agricolas. 

En relacion con el perfil escolar de los entrevistados, el 

pr~wcdlv ü~ años cursados en el grupo de estudio ( 4. 2) es 

coíncidentemente el mismo de los migrantes que salen de la región 

Mixteca para dirigirse a diferentes puntos geográficos de México 

1velasco, L. •Motivo& de la Q.Ijer 111igronte de la Mixteca de Oaxaca•. Tenis de Lfcenciatura. Facultad 
de Palcologla. UNAM.1986. 

2 Segün los datos del dfagOOstlco de solfdarfdad con jornaleros egrlcolas, el 61.9 por cfento de la 
poblacfOn en c~to& y colonibS del Valle de San Ouintin es inenor de Loa 19 años de edad. Programa Nacional 
de solidaridad con Jornaleros Agrlcolas. 199L 
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escclaridad (5.4 años) (SEP, 1984), lo cual es una caracteristica 

propia de los grupos rurales e indigenas cte Mexico. 

El analisis del empleo de estos mi?rantes, se hace a traves de 

la variable ocupacion, ya que interesa rescatar las actividades que 

realizan fuera de su comunidad, mas que la posibilidad de 

remuneracion. Esto obedece a que, aunque se realizo una 

entrevista individual, se parte de la conceptualizacion de una 

migracion familiar donde cada miembro realiza actividades 

complementarias para la sobr~vivencia familiar y que el valor de 

estas actividades no esta ligado directamente a su valor en el 

domestico. 

~-,,.~ ... 4-
-----.)""" I 

....... __ •• - .J. -
t..J.. O..L.IU.J V 

La estructura clasica de las ocupaciones en la regían Mixteca 

en orden de importancia es: la actividad agropecuaria, el trabajo 

del hogar, la produccion-cor.1ercio" servicios, trabajo de la palma, 

la construccion y actividades de manufactura. (Velasco, 1986). A 

pesar de la migracibn y la distancia a la cual se realiza, esta 

estrJctura o~upacional no se ve modificada en forma dr~~tica para 

La estructura ocupacional del grupo de migrante:;; en los dos 

lugares de estudio, en general es trabajo agrícola (50.3 por 

ciento), trabajo del hogar (30.3 por ciento), el comercio (6.9 por 

ciento), construcción (3.8 por ciento) y otros (6.6 por ciento). 

Esta estructura ocupacional se ve modificada si se analiza por 

lugar de residencia actual. Tijuana presenta una mayor 
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d.i".::::::::::ificaciwu de ocupaciones como jornalero, trabajo del hogar y 

comercio, albañil, estudiante, empleado, jardinero y obrero. 

M!rimtr<:><; que el Valle de San Quintin presenta una estructura 

ocupacional acorde con su condición de región agrícola, ya ~Je el 

70.1 por ciento de los entrevistados se dedica al trabajo 

agricola. Esta diferencia ocupacional por lugar de residencia, 

refleja und organizacién social diferente t!n cada uno de esos 

lugares, lo cual implica condiciones diferenciales para 

desarrollar estrategias de sobrevivencia. 

Ahora hien, las pc=.:ibilidad.::s u~ ocupación en esta región 

fronteriza no se limitan a las existentes en México sino también 

i¡-¡clüycll la oferta de trabajo para esta mano de obra que existe en 

Estados Unidos. La variable lugar de ocupacion indaga sobre el uso 

de esa condición por parte de este grupo. Al respecto exisi:.e un 

porcentaje pequeño de entrevistados g-Je trabajan en Estados Unidos 

y residf•n en México, otro un !JOCO !!la~'º~ que tru.baja t.anto en 

Estados Unidos como en Baja California. Los mixtecos asentedos en 

la ciudad de Tijuana trabajan más en Estados Unidos, ya sea 

solamente o combinado con trabajo en México, en relación con los 

del '!::ll::: d.o. ::;a¡·, Qu.i.11l.ln. J:;st:CJ puede ser explicado por la mayor 

cercania y la existencia de medios de comunicación en ese punto 

urbano con los Estados Unidos. Este dato e~ importante por que 

indica una caracteristica de la dinamica social que vive la region 

fronteriza y que implica condiciones de vida, sobre todo en 

terminas culturales muy especificas, a las cuales este grupo de 

migrantes no permanece indiferente. 
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i':n general el perfil sociodemográfico di? esto::: :::igrünt.,;s es cic 

mujeres en una proporción ligeramente mayor que de hombres, de 

28.7 años de edad en promedio, con un nivel de escolaridad de 4.2 

años cursados y que se dedican básicamente al trabajo del hogar, al 

trabajo del jornal, al comercio y a la construcción. Perfil que se 

modifica al observarse según lugar de residencia actual, ya que los 

mixtecos residentes en la ciudad de Tijuana son proporcionalmente 

más mujeres, más jóvenes, más escolarizados y poseen como grupo 

una estructura ocupacional más diversificada y bien diferenciada de 

la que po:::ocn los mixtecos asentados en el Valle agrícola de San 

Quintín. 

La airerencia estadísticamente significativa por ocupación 

peremite revalorar lo que se ha llamado la selectividad del 

migrante por punto de destino. Según este supuesto, existe una 

distincion clara en la estructura de los mercados regionales de 

trabajo, la cual es cx~minada por las poblaciones migrantes en 

función de sus recursos personales (sexo, edad, escolaridad, 

experiencia ocupacional), afectando los tiempos y la dirección de 

la migración. 

h.itii.::.orias de vid:i realizadas con mujeres mixtecas 

establecidas en San Quintín y Tijuana (Velasco, L. 1989) se 

encontró que m.!.entra::: el valle agrícola en cuestión representa una 

oportunidad para una miqracion f'"lmiliar do :::::.trimoulos jovenes o 

bien con hijos recien nacidos, la ciudad Tijuana posee una 

estructura ocupacional mas diversificada que permite establecer un 

lugar de resguardo para la familia del migrante que se mueve entre 
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campos aqricolas rlP Est~dos Unido~ y DajQ Calliornia, o bien para 

los migrantes de tradicibn comerciante, por la vida turistica de 

Tijuana. 

~ovilidad migratoria, 

La migracion masiva que surge de la Mixteca tiene su origen en 

el proceso de industrializacion de nuestro pais, y especificamente 

desde los años sesenta la que se dirige al noroeste se asocia a la 

expansión de la economia agricola de exportacibn de esa región. La 

migracibn mixteca, como un comportamiento colectivc ticnG un 

arraigo histbrico que incorpora en general a mas hombres (68.22 

por cient.u) ¡:;vr cle=uLo) (Velasco, J.986). Se 

estima que de cada diez mixtecos, tres parten definitivamente, 

cuatro lo hacen temporalmente y solo tres permanecen en la regibn 

(Benejam, 1988). 

Algunrys autores (Sanders, J.975, Nagengast and Kearney, 1989) 

consideran que se puede hablar de una cultura de la migracibn entre 

la poblacion mixteca. Asi la migracibn se ha integrado no sblo como 

una alternativa de reproduccibn social, sino que alrededor de ella 

se tejen expectativas~ conor. i m i.t?-nt0s, C~!1':!~::t::.::., ";üct.i-vCtt..:.iuut=s, etc. 

La migracibn como estrategia de sobrevivencia y reproduccibn 

cultural es protagonizada por el grupo domestico, como nucleo donde 

se organiza y se gesta. El grupo domestico se puede definir como un 

ambito social donde los individuos organizan, en armenia o en 

conflicto, diversas actividades necesarias para la reproduccibn de 

152 



la vid~ inmadlctta (Olivaira, 1988, p. 17). Este concepto excede al 

de familia, definido por sus relaciones de parentesco, ya que 

incorpora integrantes que no necesariamente guardan relaciones 

parentales. El grupo domestico es el agente de las estrategi:is 

familiares de reproduccibn, las cuales se pueden definir como"··· 

aquellos comportamientos de los agentes sociales de una sociedad 

dada, que estando co~dicionadas por su posicion social ( o sea por 

su pertenencia a determinada clase o estrato social) se relacionan 

con la constitucion y mantenimiento de unidades fa~ilia:::-;:s dE: vlüa 

en el seno de las cuales pueden asegurar su reproduccibn biolbgica, 

preservar la vida y desarrol 1 rllA t~d::!:: =.~..¡él la.::> pri:tct:icas econbmicas 

y no economicas, indispensables para la optimizacion de las 

condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad 

y de cada ':.!no cle sus miembros ... " (Torrado, 1981, p.3). 

Con estos breves antecedentes se puede ubicar el sentido de 

la importancia que tiene el inicio de la migracibn y la movilidad 

migratoria. 

La edad de la primera migracibn es importante en la medida que 

como lo señala Richlnond (1984) 

11desocializacion" respecto de las actitudes, valores y las pautas 

de comportamiento previamente aprendidos. El 51. 7 por ciento de los 

migrantes migro por primera vez antes de los 16 años. La juventud 

en que se inician en la migracion se puede comprender con mayor 

facilidad, al descubrir su migracion grupal, ya que el 73.8 por 

ciento de los entrevistados salio por primera vez de su pueblo 

acompañado en mayor proporcion por sus padres (3 4. <: por cier1to) , 
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por i;u familia cump.i.eta (23.3 por ciento) e bien por su esposa o 

esposo (IS.O por ciento) o si no por algun otro familiar directo 

como hermano o hijos (11.6 por ciento) o amigo (11.6 por ciento). 

Según el lugar de residencia de los entrevistados se puede 

observar que existen diferencias estadisticamente significativas en 

la P.dad de la primera migración. Los mixtecos que viven en Tijuana 

se caracterizan por haber mi.grado por primera vez más jóvenes y en 

mayor proporción en compañia de los padres o de alguna otro 

familiar ~ue lo~ del Valle de San Quintin. En relación al tipo de 

compañia que tuvieron en esta inicial experie~cia migratoria se 

encontró que los residentes del Valle de San Quintin, viajaron 

solos en mayor proporción que los asentados en Tijuana, y de 

áquellos que viajaron en compañia lo hicieron en mayor proporción 

con la familia completa (estas diferencias fueron estadisticamente 

significativas).. Estos hallazgos pued~n ::c:r interpretado:: en el 

marco de lac condiciones de mercado de trabajo agricola que 

constituye el Valle de san Quintin, donde en espe·:::ial los hombres 

solos tienen rápido acomodo, o bien donde el trabajo familiar 

representa remuneraciones mayores. 

Con respecto al grado de movilidad migratoria se encentre• que 

la ~itad de los entrcviztadoz cólo ha calido una vez de ~u pueble 

en el transcurso de su vida y una cuarta parte de ellos ha salido 

más de cuatro veces. Esta distribución de frecuencias arrojó un 

promedio 3.1 salidas, lo cual relacionado con el promedio de edad 

de la primera migracion (16 años) y con el promedio de edad actual 
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(:?3 ~:'\:::.::), in.ll<.::a un regreso y una salida del pueblo cada 4 años. 3 

El promedio de salidas de los mixtecos asentados en Tijuana es 

:ro.ayor (3.8) que de áqu~llos que viven en San Quintin (3.1), sin 

lograr significancia estadistica. 

Respecto a la movilidad que tuvo esta poblacion durante el 

año anterior a la entrevista, se encontró que el 74.7 por ciento de 

los migrantes entrevistados no se movieron durante ese lapso de 

tiempo y que sólo el 25.3 por ciento se movió al menos una vez del 

lugar de la entrevista. i;.c.'lo lo señalan el conjunto de tablas gue 

al respecto J;e elaboraren -u ~l capitulo <ini.:.erior (11, 12, 13, 14 

y 15), estos movimientos se registran con mayor frecuencia entre 

octuLL·t: y ciiciembre, por lo general se dirigen a los pueblos de la 

región Mixteca, tienen una duracion que va de 1 a 4 meses y por lo 

general tienen como motivacion visitar a la familia, a los amigos 

y para trabajar en el campo. 

El comportamiento migratori.o en este periodo de tiempo, se 

diferencia según lugar de residencia en términos de meses, 

direccion del movimiento, duracion y motivo del movimiento. 

Los mixtecos entrevistados en Tijuana se movieron en mayor 

de san Quintin lo hicieron entre Enero- Marzo. El lugar de destino 

de este movimiento también distinguió a nucctro::; dos grupos de 

residentes, mient:!:"as que los de Tijuana se diriqieron en mayor 

3Eate hallazgo fue revelado en otra fnvestigaciOn real f:.ada coo lll8 DJestra representetfva de la Mlxteca 
Alta de Oaxace. Aspectos Paicosociales de la HigracfOn Mixteca de Oaxaca. Coord. Luz Ma. Javfedes. Facultad de 
Paltologlo. 1982. 
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proporci6n a diferentes pueblo::: de .l.a región Hixteca y en nlnl.JÜO 

caso a Estados Unidos, los de san Qulntin tuvieron como destino 

lugares más diversificados como pueblos de la misma región Mixteca, 

lugares de Baja California, Sinaloa y Baja California Sur y también 

J.ugares de los Estados Unidos como California y Oregón. 

En relación al 't:iempo de estancia de este movimiento, se 

percibe estancias más cortas de los que viven en la ciudad de 

Tijuana en relación con los del valle agricola de San Quintin. 

T<imbién el motivo del movimiento los hace diferentes, ya qut? 

mientras la visita familiar constituye el motivo con mayor 

p0r·:-e-!!t~j.:. Pnt:"i"a 1 o:; migrantc de 'l'i 'juana,, entr€! los que viven en 

San Quintin se distinguen dos motivos claramente importantes, por 

un lado la visita familiar, paseo o vaciones y por el otro, el 

trabajo agricola. 

En general durante los últimos cinco años casi la mitad de los 

entrevistados declaren no haberse movido ninguna vez, presentando 

una media de 3.03 movimentos durante este periodo de tiempo. Según 

los resultados, los migrantes que viven en el Valle de San Quintin 

experimentaron mavor número de movimientos (3.28) en relación con 

los que viven en Tijuana (2.61) 

estadisticamente significativas. 

sin ser diferencias 

Según Besserer (1989) en esta region se pueden distinguir tres 

tipos de migrantes mixtecos, uno primero de caracter más es~able 

que se ha asentado en los núcleos urbanos, otro que migra en 

temporadas agricolas y regresan al pueblo y otro de alta movilidad 

que se mantiene lejos de su comunidad de origen, moviendose entre 
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!os campos agr1colas mexicanos y los EH:;tadounidcns.~s. 'Tdl vez ¡:¡ 

este ultimo pertenezca ese grupo que esta por encima de la media de 

movilidad de la muestra entrevistada. 

3. La ~dentidad Etnica 

Ll Identidad Etnica Social 

3.1.1 El lugar de nacimiento y ~l 
idioma: indicadores d~ oriaPn ~omün. 

La definiciones que existen sobre identidad etnica re~altan 

en primer termino el aspecto de la paternidad de la identidad; es 

decir, el o:::-igcn común y los lazos sanguineos naturales. En segundo 

termino, el patrimonio que so refiere a lo aprendido o constL'l.lido 

pvL los homPres en el transcurso de su desarrollo historico como 

grupo etnico. (Fishman, 1977, Weinreich, 1988, Guerrero y Lopez 

Rivas, 1982, Bonfil, 1989, Devos 1972) 

i\.s1, el primer paso es revisar si la poblacion estudiada posee 

las caracteristi.cas indi:;p.:nsallles que permitan hablar de un grupo 

etnico. El 95 por ciento de los entrevistados nacieron en los 

exdistritos Silacayoapan, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y Huajuapan de León 

de la Mixteca Baja y Alta del estado de Oaxaca y solo el 4.6 por 

oi::ntc ti.,Hton como .lugar de nacimiento algun punto del Estado de 

Baja California o Sinaloa. Segun el Programa de Desarrollo Rural 

Integral de las Mixt::cas Oaxaqueñas Alta y Baja (1984-1988) en 

estas dos subareas existe una polJlacic::: indig.ani1 que representa 

entre el 67 y 43 por ciento de la poblacion total regional. 

El lugar de origen de los entrevistados según su lugar de 

residencia actui1l presenta alqunas diferencias, los distintos 
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pueblo~ dPl ~ist!:ito :!e Silüci:4yv¿¡_.;ian tiuu ~l lugar de origen de dos 

terce-ras partes de los residentes en la ciudad de Tijuana, mientras 

que los migrantes que viven en el valle agricola de San Quintin 

presentan un origen más divsrsificado, sobresaliendo diferentes 

pueblos del distrito de Juxtlahuaca. 

Este hallazgo es importante, porque aunque los entrevistados 

tengan como lugar de origen común la región f!ixteca, la pertenencia 

a unidades geográficas más definidas, ya sea pueblos, municipios o 

distritos, puede representar diferencias culturales importantes, 

por ejemplo en el uso del idioma n en la ~ah~~ión ~clj.giosa a un 

santo patrono. El pueblo, en el sentido identitario, puede poseer 

un ~il'Jni'fic::d0 d.8 p:::::-tcnc¡-.~ia wá.:::i. L:oncreto y asibl.e, que la 

región, o el estado. 

El idioma es la variable por excelencia, asociada a la 

identidad étnica. Segun Giles y otros (1977) el lenguaje es usado 

para acercar al grupo a sus antepasados, a ese o:r:igen histori<:"o. 

También se usa para transmitir sentimientos o para excluir a 

algunos miembros del exogrupo desde las reglas impuestas al 

interior del grupo. Hasta 1970 los mixtecos eran el segundo grupo 

Oa:{aca y el cuarto en magnitud a nivel nacional. (Ayre, 1977). 

Durante ese mismo año, el 53% de los habitantes de la región 

Mixteca hablaba una lengua indigena de origen prehispanico, en su 

mayoria mixteco, y en menor cantidad trique, chocho y nahuátl. No 

obstante que ha habido una disminucion de hablantes d~l mixteco, 

este grupo reducido de hablantes ha registrado cierto incremento en 
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5llacayoapan y 

Huajuapan de Leon.4 

Del total de la muestra estudiada, el 65.1 por ciento habla 

español y mixteco y el 34. 9 por ciento solo español. Esta 

distribucion altera la distribucion del idioma en la poblacion de 

referencia, ya que la proporcion de hablantes d~ mixteco, ya sea 

solo o r.ombinado, es menor que los hablantes del español en la 

región Mixteca de Guerrero, Puebla y Oaxaca (Ayre, 1977). Esta 

tendencia es todavia mas notable en una revision del uso del idioma 

por lugar de residencia; ya que mientras ~n San Qu.intin le::: 

hablantes bilingües del español-mixteco representan el 57.1 por 

Al revisar el idioma de los padres de estos entrevistados es 

notable una modificación en el uso del idioma, debido a que el 82.7 

por ciento de los padres de los entrevistados hablaban mi~teco ya 

sea en forma monolingüe (25 por ciento) o bien bilingüe (57.7 por 

ciento a diferencia del 65.1 por ciento de los hijos que lo 

conservan en forma bilingüe. También en esta variable los 

residentes de Tijuana presentan una proporción mayor ~e padres 

Mol .,...; ..,..,..,....,........, --- .. __ .. ____ .... , 

a los del Valle de San Quintin. 

Segun Giles y otros (1977), el lenguaje de cada grupo etnico 

posee una vitalidad diferenciada dependj~ndo, del estatus de la 

etnia (economice, social y sociohistorico), de ciertas variables 

4 Programo de Oesorrol lo Rural Integral de les Hixtecas Oaxnqueñoa al ta y Bala 1984 .. 1988. Gobierno del 
Eatedo de Oexaca, pág. 26 y 27. 
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demografica& (distribuci.on territorial de la poblacion, numero 

absoluto, tasa de cr~ciruiPn~n. mat~i=o~ic~ mi~to~ y rulgracion) y 

<!al ¡_·.,spalcio in:::tituclonal (formal e informal). Si se analiza la 

vitalidad el.el mh:teco frente al español a la luz de los anteriores 

fac~'.ores, se puede entende,r porque a pesar del estatus y el endeble 

respaldo institucional de las lenguas indiger ... s, el mixteco 

continua vivo, tal vez en ese hecho tengan un papel importante 

variables soc.;ioedernográficas como la migracion El uso del 

mixí..eco fuera de la comunidad de origen puede tener corno función de 

reafirmar el sentido ele pertenencia al grupo etnico. En otro 

estudio con tnujeres mixtecas, se encentro que las mujerc~ :igrantes 

eran mas bilingües del español mixteco que las no migrantes 

(Velasco, 1986) . 

J.1.2 El vinculo con la comunidad de origen. 

Segun Calvo (1989) el lugar de origen no solo entraña un lugar 

geografico, un paisaje, sino sobre todo el espacio donde vive el 

grupo sociocultural de referencia, donde las personas aprenden a 

ser quienes son, en donde construyeron una iriagen cie si mismas y 

donde estan todos los referentes ante quienes su existencia tiene 

sentido. La "perdida de los vl nr1110s" -·· le:; ¡¡¡ig;.:.:;,¡,¡_.,,. y el 

enfrentamiento a nuevus situ¡:¡ciones, ha llevado a Hertz (1988) a 

hablar de los efectos que esta 11 nostalgia" puede tener en el 

proceso de integracion de los migrantes. 

Orellana (1973, reseñado por Hirabayashi, 1985) desarrolla un 

modelo para explicar la formacion, persistencia y disolucion de 

160 



~dpoi.:.ecoti tHl la ciudad tle 

México, donde plantea que la ei:istencia y solidez de los lazos de 

los migrantes con el pueblo de origen es una variable clave para la 

pers1stencia de una asociacion de colonos procedentes de un pueblo 

de migrantes. 

Se aclara de entrada que no se indago el vinculo subjetivo, es 

decir el significado del vinculo, sino sus términos conductuales y 

de posesion de algún atributo que implicaba un contacto con la 

comunidad de origen durante el afio anterior a la entrevista. Se 

ec;tudio la naturñ l '??.~ <1e taJ '7s ~ontartos con la C"::'!.'!Unidad, asi cct:lo 

su intensidad. En e.l transcurso del estudio se descubrieron 

~0JJLa~Lus <l~ ~lierente orden: óirec~o e indirec~o. ~L primero se 

refiere a contactos con la comunidad a traves del desplazamiento 

del entrevistado <Jl lugar de orige,a ya sea para visitar parientes, 

sembrar las tierras, asistir a la fiesta del santo del pueblo o poc 

cualquier. otra razon, y el segundo alude a contactos con la 

comunidad de origen que no implica desplazamiento al lugar de 

origen, como alojamiento de otros migrantes o visitantes paisanos, 

envio de dinero, envio y recibo de cartas . 
.._.,: __ _ 
........ ~ ......... 

sucesos importantes para este grupo de migrantes; supone tambien 

cierta actualizacion (a distancia) de los cambios normativos, 

valorativos, de creencias, que suceden tanto en los lugares de 

destino como en los de origen. 

El 95.4 por c::iento de los entrevistados tiene algün familiar 

en el pueblo, en especial a sus padres (41.9 por ciento), a la 
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y uLJ:.'O y.LUflV 

indirectos (23.0 por ciento). El tipo de familiares que tienen en 

el pueblo se diferenció según lugar de residencia actual de los 

migrantes, ya que en tanto los del Valle Agricola de San Quintin 

tienen en mayor proporción a sus padres y a la familia completa, 

los de Tijuana tienen también a sus padres y a parientes 

indirectos como tios, primos y abuelos. Del total que tienen 

familiares solo el 22.6 por ciento fue a visitarlos durante el año 

anterior una o más veces. La calidad de parentesco de los 

entrevist:ados asentados en cada lugar de resi.denci<1, puede -=-~:plicar 

la inferior media de número de visitas a familiares que presentaron 

le:;. rc.sidant:c.5 d.2 Tijuaua (l.3ój L't::::ipt:t,;i.:.o üe los que viven en ::>an 

Quintin ( 1. 64) . Ninguna de las diferencias anteriores lograron 

significancia estadística. 

En sociedades agrarias, como la de procedencia de estos 

migrantes, el principio de existencia del hombre esta dado por su 

relacion con la tierra. su estatus al interior de la comunidad, 

esta en funcion de su posesion <le tierra, lo cual no solo 

representa su medio de subsistencia, sino el medio a traves del 

(1979 p. 9) en estas sociedades " .•. las instituciones sociales, las 

estructuras de poder, las actividades economicas, los sistemas de 

valores y la historia estan ligados directamente a la explotacion 

del suelo .•• " 

De la poblacion entrevistada, el 49 por ciento posee tierras 

en su pueblo (la mayoría de ellas en régimen ejidal), existiendo 
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una diferencia estadisticamente signficativa según el lugar de 

re!;;iñ".'nc-i~ =ct1..!::.2. Lo~ ¡:-~.sl.Ut::uL~~ t:!Il el va.Lle cte san Quintin poseen 

en mayor proporción tierras en el pueblo que los de Tijuana. No 

obstante llama la atencjón que del total de personas que poseen 

tierras sean precisamente los de Tijuana, aquellos que presenten 

una proporción más alta de regreso al pueblo para trabajarlas (18.8 

por ciento) en comparación con los del Valle de San Quintín (4.2 

por ciento) , tomando en cuenta que el total de personas que 

regresaron a trabajar sus tierras el año anterior de la entrevista 

es de 7. 8 por ciento respecto al total que poseen tierras. Este 

pequeño porcentaje de migrr\ntes Cf'..?e ::-cgrc:::u.:::-o;-i a trd.bajar sus 

tierras, no es indicador de que sus tierras esten ociosas, ya que 

s;€:gún la~ ::nt::-~· . .ti;;ta.~ t!H .EJrofunciiaad, es posible que las den a 

trabajar, a través de arrendamiento, o bien las trabaje algun 

familiar como patrimonio de grupo. 

El otro contacto directo investigado, fue el viaje al pueblo 

para asistir a la fiesta del santo patrono del pueblo. Como se 

menciona en el capitulo anterior, la religión es un aspecto 

fundamental de la identidad étnica de cualquier grupo Los 

mixtecos al igual que otros grupos indigenas conservan pautas 

L~llglones prenispanicas. En 

sus pueblos se festejan puntualmente las festividades religiosas de 

cada santo patrono; seguramente existen diversas posibilidades de 

vinculas religiosos (festejos rel:lgiosos, rituales cotidianos, 

practicas de producción, etc.) . El que a qui se investiga solo 

constituye uno, y para el caso de los migrantes puede resultar el 
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mas costoso económicam<::;te. sin embargo el vi."lje al pueblo de 

con f==:c~c:¡te los 

mixtecos (9.6 por ciento), que con motivo de trabajar la tierra 

(7.S por ciento). De nuevo en este caso, los residentes en la 

ciudad de Tijuana regresaron a la fiesta religiosa el año anterior 

a la entrevista en mayor proporción (21.4 por ciento) que los 

residentes en el Valle de San Quintin (4.0 por ciento). 

Al analizar estos diferentes aspectos, ¡:¡ tr.:i" .. réz d!:! la 

constr-úcción de una única variable de vinculo directo con la 

comunidad de origen, se encontró que el 74.6 por ciento de los 

entrevistados estan por debajo de la media de vincul~ directo que 

tiene el grupo (3.52). O sea que es un pequeño grupo de migrantes 

los que sostienen este tipo de contactos (25.4). Esta medida de 

vinculo fué mayor entre los residentes en la ciudad de Tijuana 

(X=3.79) respecto a los ~el Valle de San Quintin (X=J.39), sin 

embargo por la distribución de frecuenciaz de esta variable no es 

posible concluir nada acerca de sus posibles asociaciones con otras 

variables. 

El otro tipo de vinculo que por cuestiones operativas se 

llamó indirecto se relaciona con las redes de solidaridad de 

migrantes entre si en los lugares de destino, asi como para con sus 

familiares en los lugares de origen. 

Esas redes de migrantes funciona como una estructura 

relativamente invisible pero al mismo tiempo muy redl "'11 la ¡;¡-u.;: 

están insertos individuos, núcleos fam.'.liares y grupos. Esta 

estructura de relaciones sociales posee una representación espacio-
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tc:pcr~l y posee numerosas propiedades vinculadas con ol 

intercambio de i11fCJrmación y confiere a los individuos que 

participan en ella una "sensación" de participar en una totalidad 

más amplia (Speck y Attneave 1990). 

El 51.7 por ciento de los mixtecos recibió en su casa más de 

una vez a algun pariente o paisano del pueblo, estas visitas aunque 

implican gastos económicos, tambien significan 

apoyos sociales que dan sentido de colectividad al individuo y son 

parte de esa grey sosten de la que habla Dlaz-Guerrero (1986). 

El dinero es uno de lub objetos-meta más asociados con la 

migración mixteca (Velasco 1986), además de que estructuralmente es 

f~¡-,déuutoui:.al para Los lugares de origen, ya que se calcula que el 

producto económico de la migración se equipara con el valor de la 

producción agricola y pecuaria del se~tor de riego y temporal de la 

region. (Programa de Desarrollo Rural Integral de las Mixtecas de 

Oaxaca, 1984-1988). Al rPspecto se encontró qu8 .,1 39.8 por ciento 

de los migrantes entrevistados envio más de una vez dinero a su 

pueblo. Segun las entrevistas en profundidad los mixtecos migrantes 

asocian el dinero al exito de la migracion, asi que el envio puede 

~s'ta::- ::-=:l~;::iv¡-,a.Uu con la transmisibn de una imagen exitosa del 

migrante (ver al respecto a Guidi, 1988). 

Por utlimo como parte de este vinculo indirecto con la 

comunidad de origen, está el envio y recibimiento de c~rt~s. Esto 

es interesante, al recordar el promedio de escolaridad de la 

muestra de estudio (cuarto año de primaria) y del carácter oral que 

tradicionalmente se ha asignado a las culturas indlgenas. Este fue 
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el medio ñA r.nnt:<\cto rni'IR frecuentado por la población estudiada, ya 

que mas de una tercera parte de la población ha enviado o recibido 

entre 1 y J veces cartas (X= 4.01) y cerca de otra tercera parte 

ha enviado y recibido 4 cartas o mas, durante un año (X= J.77). 

En sintesis respecto a estos aspectos se encontr~ que en tanto 

los residentes de Tijuana presentan porcentajes mayores de número 

de VE!ces que alojaron parientes y enviaron dinero al puE;!blo. En 

aspectos tales corno recibo y envio de dinero de cartas las 

proporciones cambian ya que los mixtecos asentados en el Valle 

agricola de San Quintín envían y reciben en mayor proporción cartas 

que los reside~tes en Tijuana, no obstante que son menos 

escolarizados. 

con estos elementos conductual.es se construyó la segunda 

variable de vinculo con la comunidadad: el indirecto. En este caso 

la variable creada presentó una distrib'' ·ión normal, lo cual 

permitió probar diferencias con otras variables, entre ~llas lugar 

de residencia. Al respecto se encontró que la media del vinculo 

indirecto de los residentes de Tijuana es ligeramente mayor (6.75) 

respecto de áquellos residentes del valle agrícola ( 6. 55) sin 

constituir una diferencla estadísticamente significativa. 
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.J.2.1 Identificacion con categorias sociales. 

Este nivel de identidad se ubica sobre todo en el marco de 

las relaciones intergrupales de la etnia, y se refiere a la vision 

que la propia etnia tiene de si misma y de los demas grupos de 

ca~egorias sociales con loG ~Je se relacjona, en terminos sobre 

todo de identificacion. (Dri.edger 1976) 

se considera que la identidad etnica es una identidad social 

ligada al origen o al linaje del grupo social, pero que en el 

transcurso de la experiencia social esta identidad 

patrimonio propio, que no solo se limita al origen. 

elabora un 

Una de las experiencias qi.1e se considera fundamental en la 

cultura mixteca es la migracion. Este suceso social ha impregnado 

la vicla completa de sus comunidades, pcr ello nos interesa conocer 

, en condiciones de migracion, cual es el universo de categorias 

sociales que delimitan su identidad social. Un individuo se 

definira a sí mismo y a los otros en relacion al lugar que ocupe en 

un determinado sistema de categorias sociales. Y su autodefinicion 

dependera de la r0lacion de su grupo de referencia con otros 

grupos dentro del sistema de categorías sociales. (Billig, 1976) 

Se partio del supuesto conceptual de que el número de 

categor1as sociales qu~ ~xist~n 6tt ~n~ ~~ciedad dep~ndP de su grado 

de diferenciación. Las sociedades con cierto desarrollo industrial, 

como la mexicana, se caracterizan por una gran diferenciación 

social, que deriva en un número amplio de categorías sociales. En 
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la vlda. ·~uLidiana es't:a gran variedad de categorias está restringida 

por la práctica social, ya que solo un pequeño porcentaje de ellas 

puede realizarse en la vida cotidina de un individuo. 

Por ello se investigo el universo de categorias más salientes 

en las diferentes áreas de práctica social de este grupo: el 

trabajo, la migracion, la vida de la comunidad y la familia. 

Como se puede verifica:;:- en el capitulo de resultados, se 

obtuvo un conjunto de categorias sociales por cada una de estas 

áreas de práctica social, a excepción de familia que siguió otro 

tratamiento. Se hi~o un~ ::;cloccit~n da cat.~go.r las sociales en 

termines de su importancia en el discurso del grupo de estudio, 

..¡.,rlnida por la rrecuencia que presentaron en el discurso 

registrado. En la vida laboral: comerciante o vendedor, obrero, 

raitero, capataz y jornalero fueron las categorias de mayor 

importancia. En la vida de la comunidad aparecieron categorias 

como: campesino, campero 1 mixteco: pobre, indio, mestizo, mc:::ic.::ino. 

En la experiencia migraLoria están mojado, gringo, y pocho. Esta 

separación es operativa, ya que implican pertenencias de diferente 

arde\, analitico, que se refleja en la definición que el mismo grupo 

..:1- -- _,_ 
...... ._ \..>GlUCl UJ.1a u~ ~llas. i'or ejemplo Mexicano, Mixteco, 

Gringo, Mestizo, Pocho e Indio son categorias etnicas propiamente 

que están presentes en las diferentes prácticas socialc~ y que se 

entrelazan con otras categorias de la vida laboral como son 

campesino, Jornalero, Obrero, Comerciante, campero, Raitero y 

Capataz o con otras cuya saliencia opera más en termines de clase 

como Pobre y Mojado. 
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:::.a VaL .iedad ae categorias sociales que constituyen el mundo C.c 

un sujeto implican también un número amplio de identificaciones y 

compromisos con características de esas ca~egcrías, que no siempre 

funcionan simultáneamente sino que se expresan dependiendo de las 

circunstancias sociales. La expresión de sólo un pequeño grupo de 

categorías sociales en la vida diaria de un sujeto, dentro de una 

unidad identitaria es posible gracias al "traslape de categorías de 

identificación" ante el cual el individuo tiene que dicriminar en 

diferentes circunstancias y ante diferentes grupos (Rehm, et.al. 

1988 y Vanbselac=~, l907j. 

Este traslape de categorias sociales se puede observar en el 

o~deüam.i~nto que nace el grupo estudiado del total de categorias 

puestas a prueba. En primer término las categorias que logran mayo~ 

identificacibn entre el grupo son Mexicano, Mixteco, Pobre, 

Jornalero y Campesino. En este primer grupo de categorias se 

mezclan identificacion~s etnica~, en t~rIDlnos de origen comUn, de 

clase y laboral. Se puede decir que estas son las identificaciones 

que mas caracterizan al endogrupo en términos de altas similitudes 

('1:ajfel y Turner, 1979). 

~ co¡-¡j;.;;-,.:;.iüu de identificaciones de mixteco y pobre, apoyan 

la tesis de cashmore y Goodnow (1936). Estos autores consideran que 

en las sociedades co!!!pleja:::: existen dos grandes estructuras 

ecologicas que producen diversidad en el estilo y desarrollo de la 

vida humana: la clase social y el grupo étnico. 

La relación entre estas dos categorias depende del contexto 

social. En sociedades con cierta homogeneida étnica, la clase 
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social resulta una categoría de gran poder difer~nciador, en tanto 

q11e en sociedad"'"' étnicilr11~nt~, la e':nicict;id se 

convierte en un elemento determinante en la diferenciación y en el 

conflicto social. 

Las otras dos categorías que resul tarun importantes, Jornalero 

y Campesino, aluden a un orden de identifica.::ión ocupacional, la 

primera asociada con el tipo de actividades que desarrollan en los 

actuales lugares dE residcnci<i y la seyunda a su condición de 

actividad en los lugares de origen. La importancia de estas 

categorías es interpretada bajo la predominante condición de 

migrantes laborales de estos indígenas. 

En el orden de identificación de los entrevistados con las 

categorias, Indio y Obrero parecen tambien categorias cercanas, 

luego Mestizo, Mojado, Comerciante, campero, Raitero, Capataz, 

Pocho y Gringo en los limites de baja identificación. 

Las diferencias de estas categorias no sólo obedece al area 

de practica social, sino tambien a su grado de inclusividad y 

exclusividad. El orden de inclusividad de Mexicano y Mixteco, como 

categorias abstractas de gran amplitud que pueden inchlir a otras 

categorias, no se compara con la especificidad de una categoria 

como Comerciante. Por ello la importancia del traslape de 

categorias, pues este diferente orden de inclusividad exclusividad, 

permite la combinación de categorias y hace posible que el sujeto 

discr~mine an~~ ci~rt~:; c:ircurn:d.:.ancias y ante diferentes grupos, la 

identificación que es adecuada (Rehm, et.al., 1988 y Vanbselaere, 

1987). 
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Los diversos analisis factoriales realizados y el grado de 

redes de categorias sociales definidas, es decir conjunto de estas 

categorias que operen en forma constante independiente de otras 

variables de estudio. Este hecho remite de nuevo a la tesis de 

Rehm, et al. ( 1988) y Vanbselaere ( 1987) , en el sentido de que 

estos traslapes o redes sblo funcionan circunstancialmente y en una 

dina:nic.:i de relaciOn frente a otro grupo especlf.ico. 

3,2.2 Jerarguizacibn de figuras parentales. 

Durante lu primera etapa de investigacibn, en la 

exploracibn del universo de categorias sociales y por areas d'9 la 

vida de los migrantes mixtec.:os en Tijuana y el Valle de San 

Quintín, el area especifica de Familia, implicb una reflexion sobre 

el concepto de categoria social utilizado en este estudio. Este 

concepto tiene dos núcleos conceptuales, el p::-imero consiste en que 

es una clasificación de sujetos que tiene como criterio una 

comunalidad cognoscitiva de diferente orden, el segundo consiste 

en su caracter de referencia para la pertenencia grupal, en 

termines de membrecia o no, y que tiene la capacidad de operar como 

grupo5 , As i, las cat¿gorias sociales imperantes en la vida 

domestica de los entrevistados, implicaban figuras parentales de 

referencia, que funcionan mas como roles en los termines de 

Torregrosa y Sarabia (J.983), como conjunto de expectativas que 

5 Se recuerdo el .:oncepto de grupo. utilizado en el presente e-stLdfo: "'··· eatl for"JIBdo por todos 
aquellos tndivfduoa que •e reconocen como mierrt:iroa del grupo •.. "(Tajfel, 19n: p. 45) 
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existen alrededor de un individuo que ocup" cii;>rto st~i:us. -~-"1te tal 

disyuntiva, se decidio trabajar con estas figuras parentales en 

termines de su valor en la vida actual para el entrevistado. 

La organizacion doméstica para la scbrevivencia de estos 

migrantes ha sido bien documentada (Hernandez, 1982; Kearney, 1991; 

Velasco, 1989) y tambien la relacion entre la definicion del 

mexicano y el valor de la fa~ilia (Diaz Guerrero: 1982), ~8i como 

la relacion entre la identidad étnica y familia en este grupo de 

indigenas (Leen, 1936). Por lo que, parecio de interés para 

complementar la vision de la identidad étnica subjetiva de este 

grupo incigena, la descripcion y unalisis de la estructura 

subjetiva del grupo doméstico, 6 a través de la jerarquizacion de 

las figuras parentales en su relacion con otras variables como: 

lugar de residencia, vinculo con la comunidad de origen y variables 

sociodemográficas. 

Como se descL·ibe en los resultados, las figuras parentales que 

sobresalieron en el discurso de los entrevistados fueron Padre, 

Madre, Esposo (a), Hija, Hijo, Hermano, Hermana, Ahijado, Compadre, 

Amigo y Paisano, en ese orden de importancia. Esta jerarquizacion 

dibuja una estructura cubjetiva que coincide con lo que seria un 

grupo domestico nuclear y combina algunas figuras propias de los 

grupos dom8sticos compuestos, que se derine por comprender una 

6 El concepto de gr1.4X> daOOstico tiene cano referencia a la familia, pero no se lf11it.11 a los lazos 
parentales, aino i.·...:tuye lazo& de orden cOCll.l'lal y, como anteriormente se defini6 ilrplica el • ... Aabito social 
donde los lndivió.Jos organizan, en annoo\a o en co.iflfc:to, diversas actividades necesaria• pera la reproduccfbn 
de la vfda irmediata ..... (Ol iveira, 1988, p. 17) 
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los miembros del ht::WJ~r (L!~~, 197S, p. 30;¡. E~te Ultimo ~ípo de 

hogares son comunes entre los grupos de migrantes. La jerarquia que 

para este grupo tienen los miembros de la unidad domestica, tambien 

se verifica a traves de los porcentajes con los que dichas figuras 

fueron consideradas como irrelevantes en la vide. actual donde 

Madre, Padre, Hermano y Hermana parecen s.er el nü.cleo subjetivo del 

hogar mixteco. 

4. Relacion y Diferencias eutre variables de estudio. 

4.1 Identificación con categorias sociales y ierarqui~ 
de figuras parentales según lugar d"'-. residenci~. 

Se encontraron diferencias en la intensidad de la 

identif icacion con las categorias estudiadas en funcion del lugar 

de residencia. En tel:"lllinos de identificacion etnica, los residentes 

en el Valle de San Quintin se sienten mas similares a categorias 

sociales como Gringo, Pocho y Mestizo que los residentes en la 

ciudad de Tijuana. Lo mismo sucede en relacion a categorias 

laborales como Jornalero, Campero, Obrero, Raitero y Capataz, 

respecto a las cuales los residentes en el Valle de San Quintín 

muestran mayor identif icacion que áquellos residentes en la ci~dad 

de Tijuana. 

Estos resultados son coincidentes con la propuesta de la 

teoria dP. la identid~d =ociül, ac~rca Ue que la importancia de las 

identificaciones con X categorla social esta relacionada 

directamente con su utilidad social que puede variar de un contexto 

social a otro (Billig, 1976) y tambien acerca de que la 
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"estabilidad o permanencia 11 categorial funciona en relacion al 

lugar y tiem!ln. (T:!jf:::l, l'.JOJ). E::, .iw!-'ort:ante señalar que estos dos 

lugares implican condiciones d0 vida totalmente distintas, como se 

señala en el capitulo de migracion mixteca a la frontera noroeste. 

La forma de organizar la vida cotidiana en el Valle de san Quintin 

depende de la organizacion del trabajo en los campos agrlcolas, por 

ello se entiende con cierta facilidad la diferenciación ~n 

identiticacion de las categorias de orden laboral. Lo que requiere 

mayor investigacion es por qué categorias etn.:.cas como gringo, 

pocho y mestizo obtienen identificaciones mas altas tambien entre 

los habitantes del Valle de s~n Quinti.n, no obstante que los 

residentes de Ti.juana. viven más la interaccion fronteriza, aunque 

tal .. .;Po;:. -?!! ~!::t~ hc.::hv l.·c.J..i.yue la explicacibn. Tijuana es una 

sociedad heterogenea culturalmente, donde coexisten un gran niuúero 

de grupos etnicos y culturales, lo cual puede facilitar la 

delimitación de fronteras en termines de identidad, por el 

enfrentamiento di.recto con el "otro". 

Tambien el lugar de residencia altera la jerarquizacion de 

las figuras parentales que realizan los entrevistados. La 

jerarquizacion de todas las f~guras parentales muestra diferencias 

estadisticamentA e: i'}ni~ i. ~=-ti .... ~.:;, u .;::AL:t:!Jt..:lOn cie .Padre y Madr.e. En 

general excluyendo al Padre y la Madre, los residentes del Valle de 

San Quintin otorgan menor jerarquia a las figuras parcnt;:iles que 

los migrantes residentes en Tijuana. Esto se puede explicar, tal 

vez, por las condiciones de organización de la vida cotidiana. En 

San Quintin gran parte de los enti:-evistados moran en campamentos 
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a la labor agricola. Por ejemplo el Campero es una figura de 

autoridad comunal, impuesta por el patrQn, que no solo ir.terviene 

en problemas de distribución de vivienda y mantenimiento de ellas, 

sino tambien en problemas de violencia vecinal o violencia 

familiar. Es común c¡ue grupos de hombres vivan solos y se "abonen" 

para comer con la e::>po.::;a de algún j o:cnalero. T~l vez, czto 

explique la debilidad de figuras parentales, que en situaciones 

donde la vida diaria se organiza alrededor del núcleo domestico 

cobran gran importancia. Lo que llama la atencion es la fuerza 

simbblica de las figuras Padre y Madre. Este rasgo de valoracion 

puede constituir un elemento definitorio de la identidad social de 

este grupo etnico. 

4. 2 Identificación con categorías sociales y jerarguización de 
Ti a11ras l:)f\'rPnt~ l P~ P.n Ru re] ación cotlf Vin_g_ul_o_. __ c_oJJ la comunidad de 
origen. 

Los hallazgos encontrados en torno a la ausencia de relac.ion 

entre el vinculo con la comunidad de origen y la identificacion 

categorial nos llevan a rechazar la correspondiente hipotesis de 
traJ:;ajo. Como se muestra en el capitulo de resultados, la 

identificacion con las catcgoria~ sociales en estudio no se 

modifico en funcion de la intensidad del vinculo indirecto con la 
comunidad de origen. 7 L.o cual quiere decir que el grupo de 

migrantes mixtecos estudiados elaboran sus identificaciones hacia 

1::.::: cat~gerias sccial-es puestas a pr111=1:ha: en forma independiente de 

la fuerza de contactos con la comunidad de origen como: alojamiento 

de parientes, envio de dinero, envio y recibimiento de cartas. Al 

7 Se recuerda que la varieble crc:adll para incdir vinculo directo no •• ac:aetlb • relacionH ni 
diferencias con otras variables debido a ~ no presento U'\O di&trib.Jcibn no,..._l de frocueociH. 
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observar alqunas asociaci')n.e~ c::.t=.::!i:;'ticoiut·oLe ~ignificativus entre 

conductas de vinculo específicas y la identificación con ciertas 

categorias sociales, por ejemplo entre campesino y tiene tierras 

en el pt•eblo o entre las misma categoría de campesino y envio 

cartas al pueblo, por mencionar las más significativas {ver tabla 

30), surge la hipótesis de que el vinculo con la comunidad de 
origen opere a través de conductas especificas, con significados 

diferentes y no en forma global. 
Estos result~dos no nccc~~ri~ment8 

otros autores (Calvo, 1989, Hertz, 1988, 

Orellana, 1973, resefiado por Hirabashy, 

contradicen lo dicho por 

Finlay, 1986, Devos 1982, 

1985), ya que, aunque se 

coincide con algunos de ellos en las fonaas como se ha 

operacionalizado el vinculo (Calvo, 1989, Hertz, 1988, Finlay 1986, 
orellana 1973, resefiado por Hirabashy, 1985), sobre todo a traves 
da r.nnta·:'l.:.~..:~, ~.d .. ~ lo. iuL~L-dcciOn social, no habla sido pues te a 

prueba con la dimensión de etnicidad. Es decir, el presente 

estudio es novedoso en la medida que pone a prueba la relación 
entre la identidad etnica subjetiva, a través de la identificación 

con un grupo de categorías sociales y el vinculo con la comunidad 

de or:'..gen. 
Por lo tanto, se puede decir que el ma.ntener mayor contacto 

con la comunidad, por diferentes vias, no esta relacionado con una 

mayor o menor identificación con las categorias sociales, aun 

siendo estas de diferente orden (étnico, laboral y de clase). 
El contacto con la comunidad de origen tampoco se relaciono con 

yua valordción o Jerarquizacion diferencial de las figuras paren

tales. L:l prioridad de padre, madre, hermanos, esposo (a) y demas 
figuras no se relacioi;a con una menor o mayor vinculación con la 

comunidad de origen. 

Estos resultados llevan ri refl exton~!'.9 acere.:: de lo. ·.;isiú11 

dicotomizada que existe en la mayoría de los estudios sobre 

migración: lugar de origen y lugar de destino, derivando la tesis 

sobre el alejamiento del lugar de origen igual a pérdida cultural. 
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4.3 Identificación con categorias sociales y jerarguización de 
riguras parentales segun Sexo, Idioma y ocupación. 

El sexo también fue una variable que diferencio la 

identif icacion con catego~ías sociales. Las mujeres se 

identificaron menos con categorías como Campesino, Pocho, Mojado, 

Jornalero, Campero, Obrero y Mestizo, que los hombres. Esto es 

entendible en la medida que la mayoría de las mujeres entrevistadas 

se dedican al trabajo del hogar, lo cual hace que pierdan utilidad 

categorías laborales como Jornalero, Obrero, Campesino y Campero. 

La menor identificacibn con categorias como Pocho y Mojado, puede 

deberse a q-...ie las mujert:s iilixt~ccti.::; filiyrd.n meno::i d. Eot.ddos Unidos 

que los hombres y al pa1:ecer la categoria de Pocho esta muy 

asociada a la categoría de Mojado.H La diferenciacibn de 

identiricacion con Mestizo, puede deber:.;e a que las mujeres 

mixtecas entrevistadas son proporcionalmente mas hablantes del 

mixteco-español que los horabres. El sexo no diferenció 

Eingifi.cativam~nte a la jerarquiza.ción de figuras parent~les. 

En relación al idioma, como indicador de identidad étnica 

social, en términos que implica una practica social relacionada al 

origen historico del grupo (Devos, 1982), se esperaba impactase la 

icientiiicacion soore todo con categorlas de orden etnlco. Los 

resultados confirmaron tal expectativa, ya que se encontraron 

diferencias estadisticamente significativas en la identificaciOn 

con Gringo y Mixteco según el idioma en uso. 

8 En todos lo5 ar\Al ists factoriales que se corrieron reo.pecto a la identfflcacfOn con categorlas 
1oc:iules, aparecieron consttsntemcnte bajo Ul mism:> factor llOjodo y pocho. 
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Los hablantes del tni vt'~t:<('l-e~p~::::l :;e idt=ntl.r.i.cdn mas con el 

li1ixt.eco y se identifican menos con el gringo que los hablantes 

unicamente del español. otra,; categor.ias como Pobre, Mojado y 

Comerciante también presentaron diferen.::ias significativas en su 

asociación con el idioma. Los migr.antes que hablan el mixteco y el 

español se identifican mas con el Mojado, con el Comerciante y con 

el Pobre, que aquellos que únicamente usan el español. 

Si se asume que el idioma es un indicador de condicion 

indigena en México, y si se reconoce que los indigenas en nuestro 

pais ocupan los estratos mas bajos de la sociedad, ento~ccc se 

puede entender porqué hay •ma mayor identificacion de los hablantes 

del mixteco-espaficl cnn Pobre. L~ id~ntiZicd~lGn con comerc~ante, 

requie resaltar la importancia cultural y economica de esta 

actividad entre nuestros pueblos prehispanicos, en especial para 

los de la meseta central del pais, donde se desarrollaron los 

sistemas de mercadcs mas complicados. Si se recuerda, la 

produccion-comercio era la tercera actividad que se mencionaba como 

mas importante en la estructura ocupacional de la region y esta muy 

ligada a la actividad artesanal. 

La identíficacíbn con Mojr.ñn. ~eq-1.!iC!:"~ ::::.ycr iTaVc=::>LlgdciOn. 

Los datos que se ~pcrtan c:n el capli::.ulo donde se describe la 

migracion hacia Estados Unidos dan indicios de la existencia de la 

migracion de hablantes del mixteco. 

El idioma no parece causar diferencias estadisticamente 

significativas en torno a la jerarquizacion de figuras parentales. 

Por último, se r~salta el efecto diferenciador de la variable 
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ocupacion en lus variables de identidad etnica "'"hj-=th·~. El g:..:uJ:Jo 

de jornaleros~ C~!:!o Cüt.t!9urla ocup~c.iona.l se identifica mas con 

Campesino, con Jornalero, con Pocho, con Mojado, con Campero, con 

Raitero y con Mestizo que los otros dos grupos ocupacionales, 

trabajadoras del hogar y el otro que agrup';l. principalmente a 

comerciantes, albañiles y empleados. Este ultimo grupo se iden

tifica mas con comerciante que los otros dos grupoo: trabajo del 

hogar y jornal. 

También la jcrarquizacior. de figuras parentales se modifica 

segun la ocupacibn. Resalta que las entrevistadas ~edicadas al 

trabajo del hogar valoran mas a las figuras del Esposo e Hijo que 

los otros dos grupos ocupacionales.. En t~nto que figwra.5 ~umo 

Hermana, Hija y Amigo son mas valorados por el grupo de 

comerciantes, albañiles y empleado, que los otros dos grupos ocupa

cionales. 

Es interesante resaltar que a traves del analisis de la 

ocupación, se haya podido separar a las mujeres que unicamente se 

dedican al hogar y otras que se mezclan en las otras categorias 

ocupacionales. Porque la mayor valoración del esposo y los hijos 

por parte de las mujeres se ha asignado al efecto ñP l"! '!ari;'!!::l::: 

sexo (Young, 1978) y aqui parece mas asignarse a la variable 

ocupación, es decir esta diferencia no emergio en el analisis por 

sexo y vista por ocupa.cien resulta muy clara. 
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Para concluir con este capitulo a continuación se presenta una 

sintesis de los principales hallazgos que resultaron de esta 

investigación. En relación al perfil sociodernográfico de los 

entrevistados se encontraron diferencias significativas segün el 

lugar de residencia en relación a variables tales corno el sexo y 

ocupación. En li1 ciudad de Tijuana la muestra de estudio está 

compuesta por mujeres en mayor proporción que por hombres y las 

ocupaciones son más diversificadas que las que se desarrollan en el 

Valle de San Quintin. También resultaron diferencias, aunque no 

significativas en relación a la edad, la escolaridad y el lugar de 

trabajo. Los residentes de la ciudad de Tijuana mostraron ser más 

jóvenes, más escolarizados y tener CC'lmo lugar de trabajo los 

Estados Unidos en mayor proporción que los de San Quintin. 

En relación a la movilidad migratoria también se encontraron 

diferencias estadisticamente significativas en relación con la edad 

a que migraron por primera vez. Al respecto se encontró que los 

migrantes que viven en la ciudad de Tijuana se iniciaron más 

jóvenes en la r.iigración que los de san Quintin. También fueron 

significativas las diferencias por condición de salida, ya que los 

del valle agricola de San Quintin migran en mayor proporción solos 

que los de Tijuana. El tipo de acompañante en esa primera salida 

también diferenció significativamente a estos migrantes, ya que los 

mixtecos que viven en Tijuana salieron acompañados prioritariamente 

por sus padres, en tanto los del valle de San Quintin no 

presentaron un concentración de =recuencias que marcara un patrón. 
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Aunque sln Rignificanci~ c::>~udi.stica lo::; ruixtecos que viven en 

Tijuana muestran un mayor número de salidas de su puebio que los de 

San Quintin. 

El 74.7 por ciento de los mixtecos no se movieron de su lugar 

de residencia durante el aDo anterior a la entrevista. Del 25.3 por 

ciento de migrantes que si se movieron, se encontraron diferencias 

por lugar de residencia9 , debido a que los residentes de Tijuana 

se movieron más que los de San Quintín, entre octubre y diciembre 

a sus lugares de origen por motivos de visita familiar por periodos 

de 1 o dos meses. En tanto los del Valle de S:n Quitin lo hicieron 

entre enero y marzo, también a sus lugares destino, a los Estados 

Unido,,; y "-
___ ¿ __ .. _ 

..... '=' ..... ,,,_.v,.,,,_a noroeste con motivo de trabajo 

agricola y sus estancias son más largas que los de Tijuana. En 

general en los últimos cinco años los mixtecos que habitan en el 

Valle de San Quintín han tenido mayor número de movimientos que los 

de Tijuana. (sin significancia estad1stica) 

Hasta aqui se responden los d~s primeros problemas que el estudio 

se planteó ¿cuál es el perfil sociodemográfico y si se modifica 

según el lugar de residencia? y ¿cuales son las características 

migratorias .. en t~rm-l!!':"~ ':!e =.c .... ·i!!:!::.:!, y .:;i ~~ moóiiican segun 

lugar de residencia?. 

A continuación se da respuesta en forma sintetica a los 

siguientes problemas de estudio que se plantearon en torno a la 

identidad étnica social: ¿existen diferencias en lugar de 

9 Para los cruces por lugar de residencia sólo se trabajó con los que •f presentaron sw:.wfmfento. 
reduci~ndose el tmnai\o de la ruestra Cele 271 o 66 casos), lo cual a~ton el marwen de error y la dificultad 
de rcalizor pruebas de asocioción. 
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nacimient:o, idioma del entrevistado e idioma de los padres según 

lugar de residencia? y ¿cuál es el vinculo con la comunidad de 

origen y se diferencia según el lugar de residencia? 

Respecto al lugar de nacimiento se encontraron diferencias 

según lugar de residencia. Los mixtecos que viven en Tijuana tienen 

como lugar de origen prioritario algún pueblo del distrito de 

Silacayoapán, en tanto que los del valle de San Quintín tienen como 

lugar de origen diversos pueblos de la Mixteca, una tercera parte 

de los entrevistados procede del distrito de Ju::~l;:¡huaca. El 

idioma del entrevistado diferenció significativamente estas dos 

subpoblacionez d~ "t""o?sident!:!:::, yü (:jU.t:: los de '111juana son más 

hablantes del mixteco que los del valle de San Quintín. El grupo de 

mixtecos entrevistados ha registrado una disminución en el uso del 

mixteco, lo cual es observable con notoriedad entre los residentes 

del Valle de S~n Quintin. 

Las diferencias en el vínculo directo con la comunidad de 

origen según lugar de residencia no fueron significativas. No 

obstante estas diferencias marcan que los residentps en Tijuana 

visitaron a sus familiares Pn '?l p'.!~!:l:::, ::-~g¡:-.;:~étL011 a trabaJar la 

tierra y visitaron su comunidad en el festejo del santo patrono del 

pueblo en mayor proporción que los de San Quintin. 

En general sólo el 25.4 por ciento de los entrevistados está 

por arriba de la media del grupo en relación al vinculo directo 

con la comunidad de origen, el cual al implicar desplazaminto 

físico coincide con el 25.3 por ciento de los entrevistados que el 

año anterior a la entrevista tuvo movilidad migratoria. Sin 
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iiiyni.ficancia estadistica la media de v:!.~:::ulc di;:"'cto con la 

comunidad de origen de los asentados en Tijuana es mayor que la 

media de los de san Quintin. 

El otro tipo de vinculo indirecto, que no implica 

desplazamiento, señaló que los residentes en la ciudad de Tijuana 

alojan paisanos y envian dinero en mayor proporción que los de San 

Quintín. Mientras que los asentado:': en ese valle agric.::ola reciben 

y envian cartas 2n mayor proporción que los de la urbe fronteriza. 

También en este tipo de vinculo los de Tijuana presentan una media 

mayor que les "-"' San Quintin, sin representar una diferencia 

estadisticamente significativa. 

!'ara finalizar se sintetizan los hallazgos en relación al 

último grupo de problemas planteados, bajo el rubro de identidad 

étnica subjetiva: 

- ¿existen diferencias en la identificación de categorias sociales 

y en la jerarquización de figuras parentales según lugar de 

residencia? 

- ¿existe relación entre el vinculo con la comunidad de origen y la 

identificación con categorias sociales asi como con la 

j:::=;:i=qüi4dCión de figuras parentales? 

- ¿existen diferencias en la identificación de categorias sociales 

y en la jerarquización de figuras parentales según sexo, edad, 

escolaridad, idioma, ocupación, edad de la p;;.i.mera migración y 

número de salidas del grupo de estudio? 

Las diferencias si•,;nificativas de la identi~icación con 

categorías sociales según lugar de residencia señala un orden de 
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di~~rüncidclón c~nico y laboral entre los residentes de los dos 

lugares de estudio. Los mixtecos que viven en el Valle áe san 

Quintin se identifican en mayor medida con categorias como Gringo, 

Pocho, Mestizo, Jornalero, Campero y Raitero. 

En la jerarquización de figuras parentales los resident.:?s 

del Valle de San Quintin presentan diferencias estadisticamente 

::;ignificai:ivas, que indican u11a menor j•~rarquización o valor de las 

diversas figuras parentales respecto de los residentes en Tijuana, 

a excepción c!e figuras como Padre y M;idr~ que ne :presenta 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

El vinculo indirecta ~o~ l: cc~~nidau üe origen resulta una 

variable que no correlacionó significativamente ni con la 

identificación con catego~ias sociales ni tampoco con la 

jerarquización de figuras parentales. Se encontraron algunas 

correlaciones aisladas entre reactivos de vinculo indir~cto con 

algunas categori~s sociales. 

De las variable2 sociodemográf icas puestas a prueba de 

asociación con la variable de identidad étnica subjetiva; la 

identificación con cateqorias - ,. 
oV..l..U se O.btUVO 

significancia estadística en ~u asociación con sexo, idioma y 

ocupación. Se encontró que los hombres entrevistados se identifican 

más con Campesino, Pocho, Mojado, Jornalero, campero, Obrero y 

i-it::si:.izo. 

Los hablantes sólo de español se identifican más con Gringo y 

Mojado, mientras que los hablantes del mixteco y español se 

identifican más con Mixteco, comerciante y Pobre. 
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Le. ocupación arrojo algunas diferencias significativas, los 

jornaleros se identifican más con Campesino, Pocho, Mojado, 

Jornalero, Campero, Obrero, Raitero y Mestizo, y el grupo de otras 

actividades como comerciantes, empleado, obreros, se identificó más 

con Comerciante. 

La segunda variable de identidad étni~a subjetiva: la 

jer&..rquización de ti guras parentales, sólo se di:feren-::ió 

significativamente según la ocupación de los entrevistados. Los 

entrevistados que se dedican a actividades como el comercio, 

obreros de la industria y empleados se identifican más con figuras 

tales como Hija / Herm'3.nu y 1'.!!liqo. y áqucl la~ TlA ~;:::. ñ;;:-Q]_C'~!! ?!.l 

Trabajo del Hogar jerarquizan más figuras como Hijo y Esposo (a). 

Sólo se señala que no se encontraron diferencias significativas en 

la identificación de ninguna de las categorías sociales ni tampoco 

en la jerarquización de ninguna de las fi~uras parentales según la 

edad, la escolaridad, la edad de la primera migración y el número 

de salidas del pueblo. 

Una conclusión muy general que se desprende de este estudio es 

que el lugar de residencia resultó una variable crucial en el 

estudio de la identidad étnica de esi:o5 .ini:Hgen?.s mi.;rantes, ya que 

fue la variable que constatemence diferenció a la población tanto 

en las variables sociodemográficas y de comportamiento migratorio, 

como de identidad étnica social y subjetiva, este hecho deriva en 

las siguientes hipótesis: 

a) El lugar de residencia actual en si mismo, como contexto de la 

organización social de los mixtecos causa tales diferencias. 
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bj Tétnlo Tljuana como el Valle cíe :>an Quim:.1n reprcsent:.an puntos 

de destino de diferentes corriente:; migratrorias que salen del 

interior de la región Mixteca, por lo cual la diferenciación viene 

desde los contextos sociales de origen. 

c) Estas diferencias son resultado tanto de las condiciones 

sociales de estos lugares de destino, como de las caracteristicas 

propias de la corriente migratoria q11e cada grupo representa. Al 

revisar los hallazgos a la luz de estas hipótesis posibles, la 

tercera parece la más plausible. El argumento es el siguiente: las 

dos variables que logran diferenciar, en mayor medida, a .La 

poblaci0n est···Hada son lugar de residencia y ocupación . .1'.l revisar 

el perfil socioáemográfico y las caracteristicas migratorias, es 

claro que cada uno de los grupos residentes poseen un perfil y un 

comportamiento migratorio diferenciado, que seguramente se vincula 

a caracteristicas y a la organización social de los lugares de 

origen. En tanto la ocupación a que se dedican estos mixtecos 

migrantes, la otra variable que diferencia a la identidad étnica 

subjetiva, es una caracteristica intrínseca de los mercados de 

trabajo que posee cac''.l uno de estos lugares de residencia como 

lugares de destino de la migración mixteca. 

Para finalizar, se considera que los principales aportes del 

presente estudio son: 

- La elaboración de un instrumento acorde a la población de 

estudio. 

- La distinción conceptual de dos aspectos de la identidad 

étnica: a) social (origen común y vinculo con la comunidad) 
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u i ::>ulJjeLivo (ident:iricacion categorias sociales y 

jerarquización de figuras parentales) 

La importancia de incorporar variables de tipo 

sociodemográf ico y de comportamiento migratorio para el ~studio de 

la identidad étnica de grupos migrantes, como el m.i.xteco. 

- El papel dife:r:·enciador que tienen los escenarios sociales 

para .l.a expresión de la identidad étnica, nos refGrimcs a los 

lugares de residencia actual de los migrantes. 

l'na limitante en el diseño ele este estudio es no haber 

considerado l.Z?. va::-i~blc c:::t.:¡do ci".:il, y;:,. q-~e durante ~l análisis de 

los resultados estuvo constantemente ausente la condición civil de 

los ent:revist:actos y para el caso especifico de la jerarquización de 

figuras parentales, la importancia de los hijos o del esposo(a) 

puede estar fuerte~ente influenciado por su estado civil, y además 

er. combinación con la edad puede arrojar información valiosa sobré 

la etapa del ciclo vital de los entrevistados. 

Este estudio es descriptivo en la medida que no logra ponderar 

el peso de cada uno de los factores que se estudian para la 

expresión de la identidad étnica. Para ello, queda pendiente un 

JI:! ........ ~--- ..._ ___ ,_ - ..! -

.t."""'-""'"-"" \..J...QJ.JClJU l:iU'= ~valu~, tdl ve: a través de un modelo, los 

factores aquí analizados, con el objetivo de conocer cuáles de 

ellos tienen mayor peso en la definición de la intensidad de 

identificación con categorías sociales, asi como en la 

jerarquización de figuras parentales, asi co~o la vinculación entre 

estos dos aspectos de la identidad étnica subjetiva en este grupo 

de estudio. 
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ESTRUC~URl\ DE LA ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

l. Historia Migratoria 

1.1 Nombre del lugar de origen 
1.2 Estado d~ la Re~ública 
1.3 Tamaño (rural, pueblo o ciudad) 
1.~ Ocupación 
1.5 Salidas del Pueblo 
1.6 Condición de sa~ida del pueblo 
1.7 Lugares de Destino 
1.8 ocupación en esos luqares 
l.~ Tipo de gente con la que convivia 

2. Historia Educacional (año y nivel) 

3. Historia Famili~r 

3.1 Familia Orientación 
3.1.1 sucesos Familiares come matrimonios, nacimientos ue 

hijos y muertes 
3.1.2 sucesos migratorios (experiencia familiar) 

3.2 Familia de Procreación 
3.2.1 sucesos Fawiliares como matrimonios, nacimientos de 

hijos y muert~s 
Sucesos migratorios (eA"Periencia familiar) 

4. Salud (Enfermedad, ruuertes) 

5. Historia de Trabajo 

5.1 Nombre de la ocupación 
5.¿ uescriPción do deberes 
5.3 Posición y personal 
5.4 Empresa (tipo de industria, número de personas empleadas, 

parientes) 
5.5 Ingresos en p~sos 

6. Distribución del Trah~jo Doméctico. 

6.1 Participación familiar 
6.2 Desripción de labores 

7. Situación Transfronteriza de la Familia 
7.1 Mie::ibros de la familia que trabajan en Estados Unidos 
7.2 Ayuda familiar transfronteriza 



8. Contactos con la comunidad de origen 

8.1 Visitas al pueblo, motivog y ti~mpos. 
8.2 Envios, recibimiento de visitas y contactos indirectos 

9. Formas de ayuda vecinal y comunal 

Fiestas que celebran 
Formas de organización para las festividades 
Principales problemas de la comunidad. 
Formas en que se resuelven los problemas 



l::L COLEGIO DE L.\ FRON'l'ERA NOR'l'E 

CUESTIONARIO IDENTIDAD ETNICA Y MIGRACION MIXTECA 

Lugar y Fecha c===J 
I Tijuana 2 Valle San Quintín 

A.- DATOS DE lUEN'l'lfICACION: 

l. Sexo: 01 Masculino 02 Femenino 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

3. ¿Hasta que año de la escuela estudió? 

4. ¿A qué se ded~c" Usted? 

5. Lugar de ocupación 
5.1 país 1 México 2 E.U. 3 Ambos 

5.2 estado 

6. Lugar de Nacimiento 

6.1 Pueblo 

6.2 Mpio. o Distrito 

7. usted habla? 

01 español 02 mixteco 
u~ amoos 04 otro 1á1oma 

s. Alguno de sus padres ha~la o hablaba? 

01 español 02 mi~tecc 
B.- MOVILIDAD MIGRATORIA 

03 ambcs 04 otro idioma 

9. ¿Qué edad tenia la la. vez que salió 
del pueblo? 

10. ¿En esa ocasión salió? 
01 sola (o) 02 acompañada (e) 

pe11e 11 

1 



lC.l ¿Con ~~ié~ ~~lló 
01 hP.~""" (a) 05 
02 mamá 06 
03 papá 07 

acvrupz.ñada (o)í' 
esposo {a} 
hijos 
amigo u 

04 fam. comp. otro pariente 
os varios 
09 esposo e hijos 
10 padres 

11. En total ¿Cuántas veces ha salido 
del pueblo? 

12. ¿Me puede decir, este último año que recién paso, cuántas veces 
se ha movido de eete lugar? 

12.1 12.2 
Mes Lugar 
del año 

c::r ___ ] ____ L __ J 

3. 

s. 

12.3 
Tiempo de 
estancia 

e 

12.4 
Motivo de mov. 

13. ¿ E" total estos últimos cinco años, cuántas veces se ha 
movido de un lugar a otro? 

YINCULQ CON LA COMUNIDAD PE QRIGEN 

14. ¿Tiene familiares en el pueblo? 
01 Si 02 No pose 15 

14.1 Qué familiares 
01 Padres 
02 E::pc:;;c 
05 hijos 

03 Hermanos (as) 
o~ pa~icnt~s indirectos 

(tics, primos, abuelos) 
06 varios 

14.2 ¿El año pasado ~uántas veces fue a visitarlos?~I~-'-~~ 

2 



J.S. ¿Ese mismo año cuantas veces ~ccibió tfl su cesa 
algún pariente que viniera del pueblo? 

16. ¿El año pasado cuántas veces envió dinero al 
pueblo? 

17. ¿Ese mismo año cuántas cartas recibió Usted? 

18. i'\hora, digame cuántas cartas envio, en ese mismo año 

19. ¿Tiene tierras en el pueblo? 
01 Si 2 No pase 20 

19.1 ¿El año pasado regresó a trabajarlas en alguna época del 
año? 

01 si 02 No 
[ 

20. ¿El año pasado fué a la fiesta del santo patrono en 
el pueblo? n1 Si ú2 Hu ..---,---, 

21. ¿El año pasado en total cuantas veces fue al pueblo? 
r-¡ --,---, 

D. IDENTIDAD SUB,JETIVA 

AHOAA LE VOY A PEDIR QUF. OBSERVANDO EST,>.. Ll'-"!IN!'. SE COMPARE 
CON LOS SIGUIENTES TIPOS DE PERSONAS QUE LE VOY A MENCIONAR EN 
TERM.INOS DE SU PARECIDO O CERCANIA CON USTED. 
EJEMPLO: Si le pido que se compare Usted con un Rico (o sea con 
una persona rica) Usted me puede decir que se siente poco cercano 
o parecido a un rico y entonces eligirá la opción 1 la del color 
negro, pero también me puede decir que se siente muy parecido o muy 
cercano, o muy igual a él y entonces eligi.ra la opción 5 que 
aparece con color rojo. 

ASI LE PIDO QUE SE COMPARE CON I.AS DEMAS TIPOS DE PERSONAS. 

22. Yo.,¡..., ~•fno c:::::J 
23. Yo ::f_..., Gringo c:::::J 
24. Yo •lamo Nexfceno 

25. Yo •f..,. Pl}Cf'tO c:::::J 
26. Yo •faao ~~~~· c:::::J 

ll-l 
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... rv .... ;~ ----- ~~··~t~;;. ¡---1 
Z8. Yo •ilJftO Mhteco c.:::J 
29. Yo •ita.o CMiperO c.:::J 
30. Yo •i s.mo C0111erciente 

o Vendedor c.:::J 
31. Yo r:.iSlfll Pobre c.:::J 
32. Yo ffli&MO Obrero c:::J 
33. Yo 1111i..-:> "-•~tero c.:::J 
Y.. Yo •iS'1IO Indio c.:::J 
35. Yo 11tll.ll'l::l Ccpataz. c.:::J 
36. Yo Mi""° ttestizo c.:::J 

D. ESTRUCTJJRA SUBJETlVA DEL GRUPO WMj;i:;í'!'J.!,J,l 

POR ULTIMO, A CONTINUACION LE SOLICITA.'ill QUE ORDENE LAS SIGUIENTES 
PALABRAS CONTENIDAS EN LAS TARJETAS 
SEGUN LA IMPORTANCIA QUE TENGAN EN SU VIDA ACTUAL. 

HERMANO COMPADRE 

PADRE HIJO 

HIJA AMIGO 

MADRE AHIJADO 

Ht:l'.MANA ?A:LSN;o ------, 
ESPOSA(o) 

Nombre del Encuestador 
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CARTULINA PARA IDENTIFICACION 
CATEGORIAS SOCIALES 



,,-------- - -- ··----- ---~ 



TARJETAS CON FIGURAS :?ARENT.!l.LES 
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J '-
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Esposo 
-. -, l .. ·::;__, __ ... ·- ~-·-- ....... --~·--·--··· -- ____ : _ ___:.___.__ 
1 He-.-rnann 
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