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I N T R o D u e e I o N ------------

Las marcadas diferencias .económicas entre campo-ciudad, cJ es 

pejismo citadino, la centralizµción de las Instituciones Buro 
-·· · :oc o· • 

cráticas, lá carb11cia de beneficios sociales en el c<tmpo mar-
caron el inicid cle~~~rÓporcionado ele la migración hacia la ca-

:, .. _ ... ·' ,, . ',< . ·. -. ·. - -. ·" , 

pital de. la República, específicamente en los años 40, cuando 

los "beneficios" revolucionarios y la política cardenista se 
convirtieron en simple demagogia. El cambio de política puso 

de manifiesto la mala planeación urbana y rural, aflorando 

con la migración desmedida la problemfitica de las ciudades: 
·insuficiencia de los servicios y de la infraestructura, care~ 

cia de empleos, el abaratamiento de la mano de obra, provoca~ 

do esto último la modalidad de los subcmpleos que va desde el 
lustrador de calzado hasta albafiiles, y el aumento de los ma

les sociales. . .. 
Tal vez haya muchos mo't i vos para hablar de los indígenas que -

vemos en el centro de la Ciudad, o los que día con día llegan 

a la misma cargados de casi todas sus P.ertcnencias, así como 
de su familia. Estos indígenas son seres miserables; su mis~ 

ria cs--la del país, su situación, su marginación} su desplaza_ 

miento, su vida misma es el resultado de la estructura de - -

nuestra sociedad. 

Las mujeres que realizan actividades comerciales de diversa 
índole por las calles de la ciudad, que viven lwcinadas con 

sus familias en vecindades del centro o de la periferia, ¿ de 

dónde vienen ?, ¿ a qu6 vienen ?. 

Estos hombres esperan el paso del tiempo y ln ilcgnda de lns 

lluvias para poder TCgrcsar a su lugnr de origen cuando asi -
lo crean conveniente, lugar que tuvieron que abandonar por <l!_ 

versos motivos que trntarcmos en el dcsnrrol lo <lcl presente -

trabajo. Pero m.icntras tanto pcrnwnccen con lwmbre, con 1~1 -



esperanza de obtener 1o ncccsurio pan1 seguir sobreviviendo en 
esfafl1mefisa-e:Tudaa. - -y ahí permanecen a pesar de conocer la -

miseria' la marginación de que son. objeto;, y a pesar de ésto' 

aún se sicr~tcn <?rgul1o~os de poder pe_r1m1nccer eh una ciudad ro 

deados _de gentes que ellos sieútcn qúe~'rós Techazan y poder 

burlarse ele el1os por medio de)a.mcüdié:idad chantajistn, las

timera. 

Estos indígenas tj en en su:. historia, su porqué. J3ste constan te 

ir y venir~ A e11o~ dedlco esfe modesto trabajo. 

-0-0-0-0-0-0-:-0.,-

' . 

NOTA: 
Se trntnr5n de:- manera conjunta los Mazahuas y los Otomícs, ya 

que por pertenecer a la misma f<.1milin lingu]stica se cncucn-

tran siempre ligados, y no es posible referirnos a urio solo -

porque cortaríamos su evolución tanto histórica como uctunl. 
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I l - A N T E C E D E N T E S 

GENERALIDADES DEL MEXICO PREllISPANICO 1\ LJ\ EPOCA ACTUAL 
======~===============~================================ 

México es:)ti~·; país géografí a muy diversa, cuent;. con una to-
pografía·v'a.~:i.ada, la cual pro di.ice ·.lÚ{él gama de ci:ilTiéts que a· su 

vez genera amplitud de los 

Es innegable que los aspectos 

una influencia trascendente en el 'desarrollo 

zación. 

El pars se divide en dos grandes zonas térmicas, la templada -
que se localiza al norte y la t6rrida o intertropical que se -

ubica al sur de la República l'-lcxicana. La zona que aquí trata 

remos es la· segunda, ia cual se encuentra dividida en las si-

guientcs áreas culturales: la del golfo, la del altiplano, la 
de occidente, la oaxaquefia y la maya. 

Encontramos que la mayor par1:e de la poblaci6n se concentraba 
en regiones de clima templado, por ejemplo, la zona del Valle 

de ~léxico y sus alrededores. El norte de la República Mexica-

na, que cuenta con mayor extensión, fué la menos poblada debi

do a las condiciones climiticas imperantes en la zona, y es 

así que debido a las condiciones fisico-geogr5ficas se dcsarr~ 

lla mejor la pctividad agrícola y agrupa por lo tanto a un ma
yor número de pobladores indígenas que en el norte del país. 

Así pues, encontramos diversos pueblos, diferentes lenguas y -

notables culturas autóctonas entre las grandes de la 6poca pr~ 
cartesiana, de las cuales se destacan: 

Los Toltecas que constituían la sociedad mfis evolucionada, te
nían conocimientos científicos sobre todo en ine<licina, astron.9_ 

mía, dominnban·la escritura jeroglífica e idcogrfifica, sojuzg~ 

ron a pueblos mucho mfis numerosos e imponían su religión. De 
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tal forma que el Imperio Azteca sufr~6 su influencia. 
- --o-=-,--' -O==--=-= •-_o- ~ -- --· - - -·--- ' _--_-'-,_--· =-'' --- . 

También mencion.dremos. ·a los ieotihuac~1Aos, <chichimecas, Taras -

cos, .Hüastcc.Os, :Toto1iacas, Mixtecos} Zapótccas, Mayas del Sur 
y .t--láYas dei NOrte: Estos grupos indígenas clcsari·ollaron de·. ma 

nera gene1~a1 aC::tÍ.vidades tDlcs como agricultura, caza y pesca; 

ejercieron el C:omefcio que consistía 011 un intercambio de mer

cancias de acuerdo a las necesidades, contaban con una estruc

tura p o 1 í t i e a y s o c.i a 1 en 1 a e u a 1 1 os i n <l i o s ten í a n un a e 1 a s e 

social de acue,rd.(::)'•a/su actividad o conocimientos; el aspecto -

político estabk2·.'j_:J1tegrado por sacerdotes, guerreros y Tos en-

cargados de .. 1~' ~;¿;6nomía. 

El desarrolló de estos aspectos dependió·en cada .rueblo de los 

conocimientos específicos, medio geogrifico e influencias de -

otros pueblos. 

A principios del siglo· XIV con la fundación de Tenochtitlan, 

se pusieron las bases para lo que un siglo despu6s seria el po 

deroso Imperio Azteca, cuyo dominio era exclusivamente tributa 

rio, es decir, no hacían ningdn esfuerzo para imponer su go- -

bicrno, idioma o religi6n sobre los pueblos sometidos, simple

mente establecían centros guerreros o representantes para co-

brar tributo. 

Otro imperio jmportante era el Tarasco, &stos poblaban las zo

nas conquistadas con su propia gente extendiendo asi su in

fluencia linguistica y cultural. 

"A la llegada de los españoles en 1519, México era un mosaico 

étnico de más de 600 grupos indigcnns que se cncontrabqn en 

muy di\"crsos estadías de desarrollo." (*) 

Se Jwblalrnn unas 80 lenguas pertenecientes a 15 diferentes fa-

. milias, encont!·5bansc diversas economías. Con la llegada de -

~' ":'i °"'' •t 'T• "Ti ~ -· ,.., - -· T .. -. -• ..,, -· -· - - -· - - •• -· ._, "I'• - - _, - - - •· - -. - - - - - - - - - - - • • -. •· - - - - •• - - -· - - -

(*) Las Clases Sociales en México (ensayos). Natlwn L. Whettcn 
et. al. Ed. Nuestro Tiempo 1980. 4 



Hcrnfin Cort6s se di6 la conquista del Imperio Azteca en 1521. 

'~ (', 

Viene· la, época dCl vii·reihato'y·. ~léxico.·.··.·pcrm¡1ncce.····.· .. {:r1c'.cil"¡joi·ado 
al Imperio Hi;s.páni~o·; L;~ ~onquist~ 'es paño la füé eT~t.riunfo - .· 

del más fuertd, y Cúyd único óbj~t ivo de 1 coriquist <ldor era ex 
plotar y e11riq\.lécers6·~ costa del indígena. En este período, 
los pueblos rc6i.b'ic~onl~ influencia española en todos aspec

tos, y esta cbnjugaci6n' de factores culturales y raciales fue 
creando a través.do los siglos, los cimientos del~ actual po 

blación étnica .. 

·Se desarrolló el grupo blanco nacido en ~.léxico que dió orí gen 
a lo~ criollos, de la mezcla entre blancos e indígenas, nacic 

ron los mestizos y el grupo dominante fu§ el de los espafioles. 

La conquista española dirigió el descontento de la población. 

La Corona p~emió a l¿s primeros conquistadores con grandes ex 

tensiones de tierra o ~on la encomienda de muchos pu~blos tri 

butarios, despojando a los indígenas de sus propiedades, asf 

como del ~edio geogr5fico que les pertenecía. Posteriormente 
conforme la población espafiola se difundía y se mezclaba en -

este territorio, las propiedades ya estaban repartidas de ln 

siguiente manera: espafiolcs, propiedades de la iglesia y las 
tierras de los criollos, quedando siempre los indígenas en 6! 
timo plano como esclavos o servidumbre de ·Estos. Esta dife-

rcnciación ele clases a la que fueron sometidos y los lugares 
a que fueron obligados a vivir, tales como los sitios mfis al

tos de la región donde habitaban, las cuales carccian de agua 

o la tierra no producía cosa alguna por sus características -
de ari<le:. Estas causas fueron determinantes para su margina 

ci6n, la cual en la actualidad siguen conservaúdo debido a 

que la estructura social del país no les clcjn una mejor nltcr 
nativa a su difícil situación. 

Así pues, estas injusticias y otros puntos dan la pauta para 
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que se .dé la lucha.de indcpcndcnciacncnbcznda.~porDon .. ·~liguel. 

Hidalgo y Costilla en 1810, culminando en 1821: con<Guc.r}'.cro e 

:: ~:: ~ ! :~: at::,1

:~I~'!~tt~,~~1~!~~;1;::~:::·~=~::~r;";~;1~~~~;~~~~·~~ 
moti vos este'.::Pt~PlS{~t.o/nu11ca logró mayoT~s.:~~§~f"~9li!o$· •. ¿ ~-<~ 

Durante más de la mitad. del siglo XIX s.e dcsarroll.6 l~ et_ap~. 

del afianzamiento y constitución de la nueva nacional}dttd,. lú 

cual se disting4i6 por la lucha entre centralistas, mo~á·i·qui
cos y conservadores de una parte contra federalistas, rep'l.lbli_ 

canos y liberales de la otra . 

. Los puntos culminantes en este agitado período fueron los si

guientes : 

La promulgati6n del ~lan de Iguala y la uni6n de las fuerzas 

de Vicente Guerrero (~nsurgente), con las de Agustín de Itur
bide (realista), lo que propici6 el fin de la prolongada gue
rra de liberación y la consumaci6n de la independencia 011 

18 2 1 . 

El breve imperio de lturbide, que se proclamó emperador con -

el nombre de Agustin I (mayo de 1822 a marzo de 1823); el ad 
venirniento de la república, cuyo primer presidente fué Gm1da

lupe Victoria (1824-1829); la lucha enconada y sangrienta de 

las dos tendencias rivales, la conservadora y la liberal, que 
se disputaban ·la orientación política de la nación. La guc-

rra con los .Estados Unidos de América (1846-1847), el prcdomi_ 

nio de las tendencias liberales que culminó con el gobierno -
del presidente Benito Jufirez, quien advino a lfi prcsidc11cia -
de la naci6n (1858), en momentos di.fíe) les teniendo que hacer 

frente a la guerra civil y al gobierno conservador ele Zuloaga, 

así corno la guerra contra la intervención extranjera (segunda 
lucha por la indcpehdcncia), motivada por el cntroniznmJcnto 
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del Archic.lu4uc MaximiUnno de llubsburgocomo emperador de i'léxi 

co (1864-1867) apO)'cado poi· gL()j§1:cJt:o expedicionario francés 

y por elementos mex'icanos conservadores. 

-··- _-_ 

Sobreponiéndose a tocFas las C:Ontré:ldi'cciol_les, el presidente 

Juiírcz mantuvo el éspí'ritu nacion~1 de libertad de tal suerte 
' . . -~ . 

que al llegar a sus oídos la sit'u.h:cT61} d~· algunos 
de Yucatán ha ya decretado protec,ci ón para ellos. 

tos se referían a la prohi biciól'l dé vender, sacar 
.. ·~ . ·. . 
····' - - . 

a poseer indígc~as en calid~d d~ escl~vos~ 

in<lígenéls -

Estos decrc 

del país, o 

Los indígenas participaron en este periodo en las insurreccio 

nes que se dieron en todo el país, aunque a §stas cuando se -

les localizaba aisladas, es decir, sin. la intervención de los 

criollos, no se les di6 la validez debida, ya que se les cali 

ficaba de separatistas y antiblancos. Es obvio pensar que lo 
que buscaban éstos era su libertad, su vida independiente en 

el lugar· qu~ había si~o suyo originalmente; además sólo esta 

ban respondiendo a las- agresiones de que fueron objeio. 

Los levantamientos indígenas se daban en forma regional y en 

ocasiones los grupos que estuvieran cercanos a los ~nsurrec--
¡ 

tos se les unían, resultando así una lucha conjunta
1

cuyó obj~ 

tivo no era el mismo. / 

dl haberse -Así, en el período del presidente Ju5rez a pesar , 
decretado la protecci6n del ind1gena, los decreto¿ ho se refe 

rian a dotarlos de tierras o ayudarlos económicam&nte; estas 

medidas fueron meramente políticas ya que reprimió todos los 

alzamientos campesinos. 

Jufircz prosigue en la guerra centro los franceses y el impc-

rio hasta la derrota y fusilamiento del emperador ~1axjmi 1 i ano 

en Qucr~taro (19 <le junio de 1867). Ju5rcz ocup6 la preside~ 
cia lwsta su muerte (1872). Después de él dominó la escena -
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p o 1 í t i e a e 1 Gen e r u l P o r f i r i o D í a z , e¡ u e fu é r_r es id e f1 t e el e J <l Jk 

púbi-íc-a teffetiüá:s~Vec·cs manfc11T611closo .e11 el po<lo.r has.ta 191 1, 

cuando .lri ·.;~~~i~cÚ3n iniciri.cla por Francisco I. Madero en 1.91 O, 

le obligó a.reriu~ciar (25 de mµyo (Jc-.{9f1J. 
~ r ," _: '·r:' . 

En 1917 se promulgó·. la· :Constituciófy~~j~t~;Vf'!r$¡f;~-;";;••:¡~$Y't~~~-Rte. Más tar 
ele se desarrolló una política que, e11•#Tq":,/~~q-O)tól11i.co dictó leyes 
y disposiciones de impor~ancia trasc~·rl:~f~Üi:~~·~t<26mo la de la na 
ciona l ización de la Industria Pet role1~a.· ·.En el transcurso de 

este momento histórico, los indígenas seguían con las mismas 

condiciones que guard~ban desde la conquista ya que ninguna 

disposición se dictó para beneficiarlos, ni se ocupaban direc
tamente de ellos, simplemente permanecian en el olvido <le toda 

la integraci6n nacional, regional o local que se diera en el -

país. 

Los últimos gobiernos se-han caracterizado por la implantación 

de medidas tendientes a impulsar la Reforma Agraria, al mejora 

miento de la industrialización, al aprovechamiento de los re-
cursos hidráulicos en beneficio de la agricultura, pero estas 

medidas, estamos conscientes que no benefician ni benefici<lTán, 
a los grupos indígenas repart:i.dds e;1 todo el país .. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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1 o-\úm i. 
2 rno. i.a hua . 
3 m<::lt\ob.trcq. 
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111-BREVES N O T J\ S D E L G R U P O O T O ~I 1 

LOCALIZJ\CION GEOGRAFICA Y RELACION CON OTROS .GRUPOS -
•<.. ., '. .ETNlCOS 

·'· '•'•"'. .. - .··. ' = = = ~ ~ -~.-~-~=: 7 .~.-~-.-~ .. ;~·= '.,..,o·. :·,:-~~·.':.~o_'~::~·;,\:.~ .. ::;::~. '._o._ -. •' 

i .:,/·· .· -~ •..• 

Los CU)'O b{í_gbn nadie J{a.{p~ra'i<lC> J;(i. icisar -con CJcÚC·ti -

tud, a causa de la ~stasez de elc~c'1i'f6~ de 1uc se pueden va~ -
ler los investigadores, primero por los poc s documentos cs-
critos, y por otro lado debido al sistema c·onológico Náhuatl 
que se encuentra basado en un ciclo de 52 a os que se repite 

hasta el infinito sin ninguna referencia colateral, lo que no 
permite una relación de fechas del todo verídica. Y por filti 

~o, los manuscritos pictográficos que conse·van el natural p~ 

triotismo lugarefio tendiendo a glorificar las hazafias de stis 
gentes, desacreditando a las otras, o reduciendo su importan

cia. 

' ' 
Las dificultades aumentan, si se considera que los-ha~lazgos 
aTqueológicos atribuíbl.es a los Otomíes SOL muy pocos. 

Sin embargo su presencia se vislumbra e11 le= s leyendas del va-

lle, en los escritos de los pTimeros cronL tas, ·en los nom- -

bTes ele las localidades, en el idioma. 

Actualmente, uno de ·1os pocos datos que pa·ecen más probables 

respecto al pasado de los Otomíes, es que :·ucron gentes perte 
necicntes a una antigua civilización prese1te eri el altiplano 

desde mucho ti~mpo atrfis, a6n antes de las inmigraciones de -

los Nahuas. 

SegGn Soustclle(*), el primer pueblo que lleg6 nl altiplano 

fu§ el de los Olmccns, gente procedente <lcl Este principalmc~ 
te del litornl del golfo y <le la zona de P cbla, poseedores -
tlc una cultura avan:.ada ligada al culto de Quctzalcóatl. 

eJ Soustcl le, Jaques. I.n fruni l lc otomi-prnne c.lu t-lc.·iq11c Central. Tr~1vaux 
et Mcmoircs e.le L' Institut d"EtnnoJogi.c. XXVI. )arís 19:~7 tomado de Cu 
rrasco Pizana, Pedro. Los Otomícs. Cultura e h1.storia prchispúnica~; -:: 
de los pueblos mcso;:1111c~ri canos de lwbla otomi;:rn, t. Edición facsimilar -
gp la de 1950. Méxic..:o ·¡ 979. 
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Los Otomíosc llcgaron.E~~1~I.:~én del ~_st~~ como lgs Ol~n2cas, pero 

pos torio res .•.. a_ éstos·.-_ .. -.Dot'1dos:dc una_-cu1::ura/:uclimsntaTfa• ,. n.-

~=n;~::::n e_ 
·segun Ca·rrasF()L!~J -r· Ql1nqpas_:;y3.;Q.tom:1es: s:i:e1np_r.e;p?t·4y.~~r.on;•, cú -
º 1 a1tip1~B:o __ ~2-~.Bt:#~J.~}1:~_-;;;_ .. ~;-~\_:s·i- , ·----~'?:::,_~.': .· ___ - .-.·; -- :: .- ;fr~ .;,l:-,.- -· ::;. ·-:"" '.~1 ~,:-~¡,¿·{!_. :. ;> 

".;.: •- ., ~ e ,. ·" • ' •';_,·~·.,:·.~-··:'::_.·-· ,.,, • ,";;'.,;,:_,-,·'·':., -<~;:·_~}~/:'.}:•~>~,;·~:>.':<>•• 
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A los Otomíc_s ~e les han.atribuído· difere1H~s ~:~-~.?.~1~_7.~Y; .. ~}1:? -
cluído el de <Cazadores-· nómadas, semejantes a lo#~-"G:ff'd."411.l.m~C-ns 

de las montañas, pero prevalece la opinión de qÚ~ le>} ÓEoTI1íes 

poseían un tipo de vida estable y sedentario pref~-i~11temente 
agrícola. 

A l~ llegada de los Toltecas, éstos ocuparon tierra otomí (va 

lle de Toluca y Noreste del mismo), obligando así a los Oto-
míes a desplazarse hacia el Este y el Sur. Los Toltecas no -

dominaro'n por mucho t'icmpo; en el .siglo XIII pueblos cazado

res, conocidos como Chichimecas, invadieion el altiplano des-
truyendo Tula. Cuando se establecieron estos Gltimos, pasa--

ron de la vida n6mada a la sedentaria. 

El origen del grupo linguístico a que pertenecían estos Chi-

chimecas es discutido, ya que el t6rmino no tiene 9n sentido 

unívoco, ha siclo usado en el de bárbaros. En realidad Chichi 

mecas lwn sido llamados según el caso, los cazador1
es nómadas 

1 

de las rnontaflas del Norte, los vencedores de los 'foltecas, 

Los Otornícs frente a los Nahuas y los Nahuas resp~cto a los -

Otomies; por lo tanto, no se trata de un t6rmino que identi

fique a un grupo que pueda ser localizado con precisi6n. Al

gunos autores sostienen que los pueblos que ocuparon el alti

plano pcrtcnccíl1n al grupo linguístico Otomí, otros que eran 

Otomícs puros. Pero entre las diferentes razones, se dió im

portancia nl hecho ele que nlgunas tribus <le lengua otomf. con
servan en la actualhlad el nombre ele Chichimcc:1s. 

-------------------~-----------------------------------.----------

( *) Carrasco Pizann, Pedro. Op. Cit. 

1 1 



En el sig1o~V~·I'.L, se.encuentran establecidos los. Chichimecas 

en la zohi:i:·;·s¿ff'.t'é.i1trT6i1al que constituye lé1 ~~htinúac.iól1 ?ºl 
Va 11 e ·'.···;·df·.::_:e1~; .. c0?;~ .• rJ1.·,'.~e·~.~.(~~~li!/~~;;,,clci ~ 

0

i rt one
1 

i: Me z q u i t a 1 (e s ta el~: :d e VJ-liJa~l g ;J , 
donde. . .· · ·'reino de Xal tocan. >.)/~~.>.> '' ·~· f. 

' '·"\,.' •·>·;.:;;•' ;f.~.-.'J,: ...•. 'i···· 
< \~-~~ ._~:·'.\:: ·'./~];;:'',-~;'.·;:~ ~-·'.<<);:~:~-:<·~·;··~,:_~~);; ;j .. ' --' - - " :~:·;:_,,: 

Aunque e·~.~~'.i'1}~~!s;·~é~Gital ya vivían núclé~~-·'át!~fr{f;~~·:gK~~~o con nú 
. -'- '..'._.~ ,-;;_"/-_,_~_::· . .: ·,, 

ele os Chichiiheéás, los nuevos pobladcffes. nb crearon graves 
problemas de alojamiento. 

Aunque los Otomies er~n rnagnificos guerreros, siempre busca-
ban soluciones pacíficas, pero cuando no fué posible· prefirie 

ron pagar un precio a manera de tributo. Así se formaron va-

rias zonas de influencia segGn el tipo de relaci6n que se ha
bía estableciJo, hubo zonas completamente sometidas (por ejem 

plo Texcoco)_, zonas de vasaLlaje parcial (TiaxGala), zonas 

con una independencia m§s o menos marcada (Jilotepcc, Edo. de 

?-Iéx) . 

Durante muchos años los Otomíes lograron conservar en muchas 
zonas cierta ?Utonomía, pero con la llegada de los Aztecas ya 

no fu6 posib1c. Así los Otomíes tuvieron que dejar en manos 

de los Aztecas las tierras m5s ricas del valle. La triple a

lianza entre Tenochtitlan, Tlacopnn y Texcoco marcó el fin Je 

todos los nficleos independientes que existían~ A mediados 

del siglo XV toJos los Otomíes del altiplano estaban bajo la 
sobcrnnía Azteca, excepto los de las montañas y los Otomics -

de Tlaxcala. T~rn1b.i6n en el Occidente, todo el valle ele Tolu-
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ca cayó en sus manos. Los Otomícs y las poblaciones linguís

ticas afines, los Muzahuas y 1os Mntlatzincus só 

met crsc. Fuerori· inútiles todos Tos .· csfucTzos 

los Otomíes ,, varios~ 

gre. 

Entre los pueblos del 

Pame continfian su vida libre en 

se di porque los pueblos de las montanas eran d¿fu~siadb~ s&lva 

jes y pobres, debido a que los recursos natural.e~ en esas .re
giones son mínimos para la sobrevivencia humana, por lo tanto 

no parecieron interesar a los Aztecas . 

.. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DISTRIBUCION DE LOS OTOMIES EN LA El'OCJ\ DI:: LA CONQUISTA. 
======================================================= 

Para facilitar' su _estUdiC> se, pptó, según Luig-i Tranf()(*) , por 
dividir eri tfe5' •{()1tél~~i'a.--10<:~1iz-aEión a'e --·Tos ótün1Íes·· . 

1. 

. : , -. . ' -. . <:(·, ___ •,'.: ~_._·:·_ ·.; ;·:::-_ .. : .. _ .• -. ,_· ;_·: ~--------.-_ '· ~· -- ·, . '.:_-_·;_::_-_•-_:~_·;_-_;.:_~~ ~ '.l -~ ·¿ 
. ·.··c.,-:~~--~~~:, .. ··.C -•• - >; ·+···;;·:.:.~.-: :·~1·':·/'r _ -}·.•,'-',·; 

. Zona Este/Surestcl•·,";~:.C:b'f'i-~:~'ir~füi¿{J'~:~i'{~.;-~'ici~ e~-i~a6s-d~' Tlax-

cala, Puebla, Verácru.z y<l~ pa"ttc. oriental de Hidalgo. 
En esta región se encontraban -- (según Sahagún y Torquemnda) 

los Otomíes ha_sta que llegaron los Nahuas, quienes provo
caron una redistribución que los dividió permaneciendo en 

la región comprendida entre Tlaxcala, Tecamachalco y Chal 
chicomula, junto con otros grupos de Nahuas y popoloca, y 

más al Norte se extendía una región completamente Náhuatl, . . 

y todavía más al Norte volvían a aparecer nGcleos Otomíes 

cuyos centros principales eran Tutotepec y Huayacocotla -
(Ver·acruz). 

2. Zona Central, corresponde a la reg1on Occidental del esta 
do de Hidalgo, parte del actual estado de i\léxico; en es-

tas zonas se distinguen dos grupos: el primero en el 
' 

cual la cultura Otomí todavía conserva sus cara~terísti--, 
cas originales, se encuentra ubicado en las rc~iones de -

Ixmiquilpan, Iluichapan, San José Atlán, Tula, .,Jilotepcc, 
i es decir regiones del Mezquital y el segundo, en el que -
' tienen influencia tnnto técnica como cultural; ubicado en 

la parte Sur del estado de Hidalgo, en l:=i zona septcntri~ 

nal del estado de México, así como en algunos pueblos cer 
canos a Pachuca. 

3. Zona Oeste/Sur, corresponde a una parte dc1 estado de Mé

xico y Michoacán. Aquí. el hábitat Otomí no está bien di

ferenciado del de otras poblaciones, por lo que los gru-

pos se confunden sin ninguna localización por zona; en -

el val1e de Toluca los pueblos Otomícs estaban mezclados 

(*) Luigi Tr~rnfo. Vida y Magia en un pueblo Otomí del Mczqui
t€}1: !nsti~uto N<

1
1clonal lndigcnista. Colección SEP-INI, -

Num . ..,4. l\lcx1co ~/'l. 1 s 



con los Mazahuas )'los ~latlntzincas, además de Jos anti-

guos con quistudorcs Nahuas.. En J,as_ m_o_ntnña~, pr.iJ1cinaJ - -

men.te en J'.1: Sierra de las Cruces, habí<l casi exclusivamen 

te otumi,qs" 

Con lo ant6rfor se puede observar que la fanlilia Otomí se pr~ 
, '. -, ·-·' ·.-:: .. :·.· . '•' '. 

sen ta distribufda a lo largo de una f:railjél que atr.avicsa todo 

el altiplano central de Este a Oeste, alcanzando desde las 
montañas de 1a vertiente del Atlántico .hasta los confines del 
estado de Michoácfin, (mapa /l. 3) .. -

-0-0-0-o-o~o-o-o-Q-O· 
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C U L T U R /\ - - -

De manera general se describirán los aspectos más importante~. 

de la Cultura Otomí. 

Los Otomie~d~iarroJlaban actividades agrícolas, el principal 

producto que cultivaban era el maíz utilizado como base de su 

alimentación. También el magÚcy era usado generalmente entre 

todos los Otomíes y <lcl cual extraían el aguamiel que era la 

bebida común usa-da en lugar del agua; de él hacían pulque m~ 

cliante unas raíces que actuaban como fermento, y de éste se -

sacaba también vinagre. Respecto a las frutas se t ienc cono -

cimiento del capulín, tejocote, guayaba, aguacate, zapote, ci 

ruela y otras, la mayoría procedente de las estribaciones del 

volcán Xinantécatl (Nevado de Toluca), donde ya comienza la -

tierra caliente. De todos estos frutos hacían vinos. 

Después del maguey y el maíz, le seguía en importancia la 

planta del algod6n, el cual se cultivaba principalmente en la 

sierra de Puebla y el Valle del Mezqui~al. En tiempo de cose 

chas malas o en las regiones §rielas, la recolección de hicr-
bas y raíces era muy importante para su alimentación. 

Respecto a los animales dom6sticos, el guajolote se conocía -

en todos los pueblos, comían a los machos guardando las hern-

bras para cría. El itzcuintli (perro cebado), era otro ali-

mento común entre estas gentes. 

La caza era una actividad de las principales entre los anti--

guas Otomícs, 

la liebre, la 

los animales de caza eran: el maztítl, ve1wc.lo, 

codorniz y el conejo (tochtli). La cazn de 

aves tenía import:rncin particular en los lagos X<11 tocan y Zum 

pango. Los i'-latlatlzincas corní<111 pato de lagun:i, grulln, tór-

t o l n , ¡ w 1 o 111 a , t o r c a :: a , p 5 j a r o e n r p i n t e r o ; a r nw c.l .i. J l o , t u z '1 , a r 
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dilla, zorrillo, lagartija y otros animales propios de la re

gión. 

armaban 
cañas. 

Para- la caz a los Ot.omí.cs utilizaba,11 -f1 echas;- redes y -

trarn,pas .. ·. Pará Ia .• p.cscá utj_fizaba11 J:as manos, varns y 

IgÜ'119~ in~.t~u_incJ1tº!? ~l11P!C!~L)a1j~;J:(),S• Matlatzincas. 
· ~"r:.· •)·'>':•>:;·- . ·>•·- .;::• .. , 

~~;~~ ~:~: :~: 
Ocuilte.ca se han encont1~iiA9·."átgtu1()~·)iest'os 'c~rámi-é:o:~'.pero ·de 

poca importancia. 

Respecto a la orfebrería, se trabajaban las piedras preciosas 

y el oro, ésta era una a¿tivida<l muy importante ya que la uti 

lizaban tanto para uso personal como religioso. El mercado -

se llevaba a cabo en el intercambio de productos a trav6s del 

trueque, los mercaderes salían en expediciones comerciales <le 

tal forma q~c la pobl~ci6n podfa contar con articulas que no 

se producfan en su región. Los Otomíes usaban manta~ de 

ixtli como moneda o bi~n el cacao, almendras y pieles. 

Los Matlatzincas cargaban sus cosas con redes, los Otomíes en 

costales y utilizaban la parihuela donde colgaban bultos mfis 

grandes. 

En el vestido, los Otomícs se caracterizaban porque las muje

res usaban huipil y naguas. En la actualídad Otomíes, ~1aza-

huns, Ocuil tecas, Matlatzincas, emplean todas el quechqucrnit 1, 

prenda de indudable orígcn prehisp:ínico. Los hombres Otomícs 

y Matlatzincas usaban manta y braguero, la manta atada a un -

hombro o por delante. 

Las diferencias de posici6n social se revelabnn en el vestido 

y el adorno, las mujeres se <list.jnguían por sus tejidos, los 

h o m b re s u t i 1 i z ¿1 b a 1l s a n c.1 a 1 i a s p r i n e i p ~1 1 me n t e ; t a n t o h o m b l' e s -

como mujeres tc1LÍ~lll. el cabello largo, la 'mujer no tocaba el 

cabello hasta que tenía un hijo, puJién<lolo entonces nclornar 
tambjén. 

19 



Los sacerdotes tenían cabellos largos, los cuales ataban por 

detrás. Los muchachos Otomícs agujeraban Jas ()l'C1a_s y se po.-

=~ "~ ª ~ ~~: ~ ª :~r~~§T~!t~~~~[l;:Y~ITi·~!x~!~: º:o~º~·:~~:,.::~º::: . eº 
~ - ---;~·:.··- ·i.:, '~-·-- .... , ,_,_ :~~':;~{.~:~]'.(.:--·-:.· -::: ':-

Los que ·e~an ¡,p·f~J~¡J¡~~t:~'~fTfi?~$~§J~J:''i:ralan en,c·l.Ía~io UJ\ .be 

~::e m~;.e! :~~6i1~i~~~J?i~J~~f ~~~~t~filf~J1:f{1Íh~l~:· <!~i ;?~·i:~ e. e 11 

t re 
Otomies y Mat1ci·iiincas. IT~sJn;z~s _se teñíanlos clientes, el 

rostro lo áfeÚ:é1~&1~ con Jj~~tti~'··a¡nélcl'liió y ~6brEi el ·betdn .se ·po 
nían otro color~ Ofrá<'C:§~1:-J'~bi~b ÓtolhÍ/Mazahua era la de em- -

plumarse piernas y brazos~ 

Los .i\!atlatzincas, Otomíes y Maz'ahuas tenJ.an por costumbre bo

ñarse por la mafiana ya fuera en aroyos o 'rl.os en ·cualquier é

poca del ano y bañaban a sus hijos por pequeftos que ~stos fu~ 
ran. El temazcal o b~fio de vapor, era muy usado entre los 

Otomíes. 

La vivienda estaba hecha a base de adobe en muros y para los 

techos utilizaban la paja o bien las pericas de maguey, estas 

viviendas se agrupaban en barrios que se llamaban calpullis. 

·o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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O R G A N I Z A C I O N S O C I A L - - - - -

En las relaciones.familiares, los pa~res ~fotcrminaban con 
quién se debían casar l.os hijos y ehtrc 1os Otomícs se <lcci- -. .,., "-,-'' 

día si el ,novio debía ir a vJyir.~.·'1.#X\Ga.·sa de ia esposa o vi
ceversa, 'ro cJa1 ~e so1ucion~ha"h·ci'C:Nii'rici6'1S a · ia suerte~ tos -

~ o • 

Otomíes tio se casaban más que con un~ mujer remota y no pa-

riente, sin embargo no está bien especificado lo que ellos e~ 

nocían como parientes cerca~os o remotos. Una vez casados, 
si el esposo moría y la mujer quería volverse a casar, per<lín 

todas sus propiedades, pero si se casaba con el hermano del -

difunto 6so no sucedía. El adulterio era castigado duramente 
y el respeto que los hijos debían a los· padres era muy estríe 

to. La familia estaba integrada como una unidad ccon6mica, -

ya que con sus costumbres, su propiedad así era respetada . 

. 
Todos los pobladores rendían tributo a los sefiores supremos, 

quienes poseían grandes- extensiones de tierra. El conjunto -
de varios clanes formaba un pueblo y una organizaci6n políti

ca comfin. Dentro de cada pueblo se pueden encontrar .diferen

cias culturales entre los distintos segmentos de la sociedad, 
bien sea entre los clanes o entre los estamentos. Entre to--

' dos los Otomíes encontramos ejemplificada esta situación: el 
1 

estamento superior estaba nahuatizado en forma considerable, 
! 

mientras que en numerosos lugares conviv:í.an elemen~os (segur~ 

mente clanes), de distinto idioma, por ejemplo Oto1.níes, ~ratla!:_ 
i 

zincas y Nahuas del Valle. de Toluca, los mismos ~lazahuas, Cho 

cho y Chichimeca entre los Tcpancca. 

Para organizar la recaudaci6n de tributos, celebrar el cuJto 
y la guerra, los Otomícs como los clcmtís pueblos de f\lesoaméri

ca nwntcnL:in un numeroso grupo de funcionnrios, salidos todos 

ellos del estamento superior. 
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Respecto a la organización política, ,el gobierno contaba con 
un P;in~~:i});i en caci.u'1)l.lébfo ri qúicn rcC:oúócTünvasulTa-jc- y r~ 
vercnciaban en cXtt"erno. Este tenía el cargo dé la justicia. 

Tambiéri. había -los\1náncl6nes pequeños ql.l,e._tc1'lian_~i1 su,ln,"a1~-do e.le 

ve in te a vcinticTrít() hombres., · .. -a lgunó~ %~~f5',yi·':5ti-6s ·•. nl~:nó'?}<l os 

:~:~:~a~: 5 ~ne::::: a~ni~u::~ ~::: 1:1!·~i '~~~~~~~~~~1~/~~¡~~~!{í ~· -
todo lo que los mandones querían. 

En Jilotepec, la justicia estaba a cargo de 1os mandones pe--

quefios. En Axocopan existían jueces y otras personas que les 
administraban justicia a su modo, los castigos que se reci- -

bían por delitos eran los siguientes: los Matlatzinca de Te

mazcaltepec, a los adGlteros les daban con piedras en la cabe 
za h~sta matarlos o los despefiaban; el que forzaba a una mu

jer lo ataban de pies y manos y lo mataban a palos y pedradas, 

así mismo s~ castigaba el pecado nefando con mucho rigor, con 

la muerte. 

En Jilotepec a los ladrones los castigaban por hurtos peque-
ñas con azotes y represiones gl·ancles, y si el hurto .era gran

de los azotaban más, despu§s les amarraban las mano~ en la es 

palda y de ahí los colgaban de las vigas de las ca~as altas o 
de árboles donde los ape<lreab<111 o los dejaban así hasta que -

1 

mor í a n , pe r o no c a s t i g aban 1 o s h o mi c i di os n i s e 1 e ;S daba n in -
1 

guna pena. f 
1 
i 

Las luchas que se daban entre los scfiorios era para conseguir 

la hegemonía política, lo que provocaba un estado de guerra -
casi permanente, en el que participaban scfioríos independien

tes que luchaban por su cuenta, así como los sometidos que lo 

hacían parn beneficio ele sus dominadores. Los Otomícs usaban 
e 1 arco y 1 as f 1 echas en su carcaj de p i e 1 de j a gua r , L1 h o 11 -

da, el lan::adardos y ln macana en sus batallas, ll.dcmás la es

pada de palo alto con fi.lo <le obsidiana, la rodela y el cose-

22 



Para refugiai~c y hacerse fuertes en caso de guerra, cons

truían fortalezas sobre cerros fficilcs de defender. Los Oto-

mies de Tlaxcala tenían atalayas en los cerros y en prescncja 
de gente extranjera hacían sefiales de humo respondiendo a las 

otras sefialcs y de esta manera la gente se juntaba para la de

fensa. En tiempos anteriores a la conquista esp~fiola la mayo
ría de los Otomics estaban sujetos a los Nahuas y no participa . -
ban en guerras por su iniciativa, finicamente podítin combatir -

como agregados al ej§rcito Nahua. Pero en 6pocas anteriores, 

los Otomíes como los Matlatzincas, lucharon por su cuenta ad-

quiricndo una reputaci6µ guerreraJ de tal modo que cuando lleg~ 

ron los espafioles sólo brillaban en sus luchas al servicio de 
poderes ajenos. La fama de valientes guerreros entre los Oto

mics, se extendía hasta Tenochtitlan, donde había una catego-

ría de guerreros de nombre Otomf en sus combates-de frontera -
en honor a su valentía. 

-o-o-0-0-0-o~o-o-o-
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R E L I G 1 O N 
- -- -- ----- ---- -- - -

Entre los pueblos· Ot'()míes, la'feli~ióri giraba en t rno a la a

doración dc>d~oses·personales~.. Cada. ~ios·.sjmboli.z<: un ',oficio 

~ i :~:: z :i¿~J~jf¡itij~~~~!~~e~~~~~~~;~~:tt~~~~t~ eµn O.··~~. h~ S:: ~ 1 
: 

oficio característico del pueblo. 

La idolatría es un aspecto de la religi6n que m&s 

atención a los conquistadores, así hablan de culto a ciertos -

ídolos y mencionan algunos materiales de los que estaban he- -

chos como la piedra y la madera. Entre los Otomícs, los ído-

los del Padre Viejo- de la Madre Vieja y del Dios de las Aguas 

eran los m5s importantes. Los dos primeros representaban la -

pareja o matrimonio. El principal lugar donde se rendía culto 

a los ídolos.era en los templos, pero tambi6n se les rendía en 

cuevas asi como en las encrucijadas de los caminos. La Luna, 

deidad principal de los Otomíes, se identificaba con la Madre 
Vieja, asi la pareja creadora se componía del Padre Viejo, 

Dios del Fuego y de la f.!adre Vieja, Diosa de la Luna y de la -

Tierra. 

Otro de importancia característico en los Otorníes e Otonteuc

tli, Dios y primer caudillo de los Otomies, a ~ste o usaban -

principDlmentc en su culto a los guerreros y para 1 s sefiores 

muertos, lo an~crior debido a que ~stos tcnian un d~stino difc 

rente del de l~ gente coman, las almas de los sefior s y Princi 
pales se volvian nieblas y nubes de p5jaros de rica- plumas o 

p i e d 1· a s pre e i o s a s el e g r a n va 1 o r . La s á n i m a s el e 1 a .1 en t e e o m (111 

se volvían cscarabnjos, comadrejas y otros animales rateros. 

Otrél form'1 de la Diosa de .la Tierra y de la Luna que existía ;;. 

entre los Otomícs era TlnzotcotJ, cuyos ::1tributos y funciones 
la rclacion~n cQn la lujuria, se le conoce como ln lliosa come-
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dora de inmundicias. Los Otomíes adorahun también a Quetzal-
coatl ,. -a ~'f-lal9c-, ~oi-os-gc··-·r,a~L-1.µvta°··y- a·.ot 1'os Diósesfüc-norc s 

que teffí~án::alrÜJr}a~j·eiac{61í'c-<Jl1.(eiE'.:· los llamaban barrenderos, 

que erélri~.-losmuertosp~r ci~l'.~ª~s·~)ifermcdadcs que mandaba Tla-
,. . - ~· . .· . . . . . . -. .-·.. .. ·, ' . 

loe, tal~~-c~ú10. puñaladas~de¡!'ayos, de parto y ahogados, éstos 
eran los encargados dó bal.·rer .. ~i camino a los Dioses del Agua. 

También se infiere la existeri'ci~ del Dios del Pulque, en algu
nas fiestas los Otomíes al emborracharse formaban. parte del ri 
tual. Se han mencionado s61arnente los dioses m§s importantes 

para los Otomíes, y~ que había muchos m§s de los cuales s6lo -
se conoce su existencia por algunas actLvidades que desarrolla 
ban. 

Además de los Dioses antes citados, algunos Otomíes adoraban -. 
directamente objetos de la naturaleza junto con los Dioses, a! 

gunos representados por cerros y cuevas que tenían importancia 

reiigiosa·. También se· tenia el culto a las plantas, a los ár
boles, al fuego, a los ~ue se les adoraba~ trav~s del Padre -

Viejo y Otonteuctli que presidía numerosas ceremonias caseras 

bajo la forma de fuego del hogar. Estas costumbres se conscr-

van hasta nuestros días en algunos Otorníes, aunque con ciertas 
; 

modificaciones, pero en esencia sigue siendo el culto a la na-
turaleza. 

Sobre cosmogonía 

del mundo, ademfis 
todo el universo. 

/ 
i 
Í 

los Otomíes creían en sucesivas de.~trucciones 

consideraban que Quetzalc6atl ha~ía creado -
' 

El sacerdocio regia las costumbres del pueblo, contaban los 0-

tornies con escuelas que eran Telpoch<llli (casa de jóvenes), 

donde se dedicaban al ayuno, a ritos y ceremonias, que eran a 
manera de penitencias para que Jos Dioses les diesen bucnus co 
scchas. Los Otomfes y Natlatzincas utilizaban un calendario -

que constaba <le un afto de 18 meses m5s 5 dfas adicionales con 
un periodo de 260 días (Tonalpoualli), la cuenta de los días -

25 



estaba formada por la combinaci6n de veinte signos con trece 
numcralc s ·.-.. Es te. cal cnd a r.io fi_j a.b<L.lJ1S=-fcclws-cn-;~c¡ueoe•dCbia n-- -

ccl e bra r se •1as fiesta s. re 1 acio.npd~s<ª6nh61 ~icíC>·~~~rí.c()fa. 
Además había ceremonias 11cspecJ9···al:ci~ici• d~ vidn,- como· es el 

nacimicn to, si era varón i1evhJ>a'-·a. ofrecer una -C.oü al cerro y 

si era heml?ra ofrcc ía su husc)··:.), ''algodón. En el casamiento no 

había elementos religiÓ~o~,~y,;6~ .la muerte los0tom1es quGma

ban a sus muertos, dlchd -~~~ttirnbre se la pasaron a lós Mexi- -

cas. Tanto los Otomíes como los l\latlatzincas da,bnn ofrendas 

a sus Dioses, ya fuera el- sacrificio de animai~s vi.'$.8~~~/ci-:J11ller 
tos o también se sangraban y después ele ésto eclla.ba~!·~-~-_yóia'r 
muchas aves, ofrecían además comida, copal, tamales'y«-:pi)Jr(ue, 

Se sacrificaba a los prisioneros de guerra y ellos ~iscios e-

ran objeto de sacrificios, ya fuera por m~dio de abstinencia 

en el comer, velaci6n o sangrías, este Gltimo consistía en de 
jar derramar su sangre. mientras hacían una ofrenda. 

Sobre hechicería se mencionan varios tipos con funciones dife 
rentes. A los hechiceros se les consideraba con un poder so

brenatural, además de que tenian el conocimiento del uso de -

plantas medicinales. 

De acuerdo con Sahagún(*), estos hechiceros podían causar da

fios como la esterilidad tanto en hombres como en mujeres. Y 
según los Otomícs y Matlatzincas, los brujos tcnfan la propi~ 

dad de chuparse la sangre de la gento, ya que se convertían -

en animales, cficha transformación se conoce como nahualismo. 

No todos los remedios eran de 6rdcn sobrenatural, para cura-

cienes se u~aban los bafios de temazcal que era la principal 
cura para cualquier enfermedad. Usaban remedios corno el sumo 

de 1 m ~1 g u e y p a r a h e r i el a .s , 1 o s p i ii o ne s d e t i e r r a p a r a pu r g a r s e ; 

utilizaban las raiccs, flores y a11irnalcs para aliviarse de 

. sus males. 

--------------------------------------------------------------
-0-0-0-o-ó-o-o-o-o-

(*) Tomado de: Carrasco, Pizana Pc<lro. Op. Cit. P5g. 221. 
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J V - G R U P O O T O M I E N L A EPOCA ACTU/\L 

DI STRlBtlfJ.ON ACTUAL nE,)~c1s.:·.ofoM1Es =-= :::-:::;=~~·~-=-= =·= =-=:;-;,·-~-,'::-~:;.; = =:=~=·="= ::r:::·=·= =-= =·=-
::.;~,~.'.·-±~·_,-. ,•. , .. --~-y.-_ '·..:.~ __ :~_ .. _, .·.·'.·,; __ ,·'-'-''' 

-~'. ··~~" -,~- 5:'.-:, ··t·:~>t;_'~~-:-~~~ .. ~.~---:j~; < .. ~\~;:; .. - -.-.. e;;~-' ' :-- ... 

·'-,'.,'.· ,\·_>-· ,_·<:., -ó;"~_,.,___,_ /(L_.;;_ <,~-D.~;- -~-~-,-.. --.~~,-~ 0 -~,_,,.···-~--~< __ .':,,::·~~/< 

a) 

'~' ;::'.-.'. - ·,:-. -- . .-'.\· ,- -· . 

Lenguaje, ·J_ os: ÓtÓfuiJ¿-~·;'.p~r.tqi1e~g~D~'.·~~;·,:·;.'ii:i·:¡ú·.fun:;fomi1i·a' Otomí. - -

Pamc que co11lpfef¡d~'. élrig'() :gfÚpos pr'Íric:j::Í;··ti1es, según Léona r·

do Manrique (*) .. 

I Otomí-Mazahua. 

Otomí. 
Mazahua. 

II Pame del Norte. 

III Pame del Sur. 

IV Matlatzinca-Oc~ilteco. 

Matlatzinca. 
Ocuilteco. 

V Chichimeca. 

(Mapa 4). 

El Otomí lo hablan actualmente alrededor de 300,000 personas, 

es decir, el 80% del total de los componentes de la familia -
Otomí-Pame. 

Los Otomíes se llaman así mismos "Nha Nhu" (<le nha, hablar y 
nhu el término que indica la gente Otomí) .. 

b) Hfibitnt. Este gi·upo ele indígena~: habi.ta en altitu<le.s sup~ 
riorcs a 3,000 metros, como en los bos~ucs de coníferas 
que rodean a Toluca, y nunca se les localiza por debajo de 

- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - .. - .. - - - - - - - - -- - - - - - ·- - - - - - - - - - -
(*) /\bnriquc, Castai1cda L. "Otomí" en 11./\1.J\.I., Vol. VIII, Etnology, Tcx:1s 

Un.ivcrsity Prcss J\ustin, 1967. Tom:1clo de: Luig·i, Tranfo. Vida y Magia 
<le tm pucbl o Otom:í. del f\!c:.:qui.tal. Jnst.ituto Nacional Indigenista. Co-
lccc.ión SEP·· INJ. N(un. 34. /\léxico, 1D74. 27 
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los 1,500 metros. 

Tierras frías, Sierra de las Cruces, Va~'.lc·,~t rdl.Ud y de Ix- -

tlahuaca,_ altiplanos de Qucrétaro e Hidalgo, Valle del Río La

ja (afluente del Lerma), al ti1Jiano de. Gua11ajuat<), 11\terigo, ver 

tiente occidental del altiplano central de México, Sierra Gor

da y Sierra de Puebla. 

Las llamadas tierras frías, son fegibnes na~urales localizadai 

al centro del gran altiplano central. EstAn caracterizadas 

por un clima de un largo periodo seco con lluvias de junio a -

septiembre con una precipitación poco abundante, gran oscila-

ción t6rmica nocturna y una temperatura media anual inferior a . . 
20° C. La zona más fría es el altiplano de lxtlahuaca, la más 

árida el ~lezquital del Estado de Hidalgo. 

Los principales cµltivos son el maíz y ~l agave pulquero que -

constituye la base de la alimentación indígena. El ixtle y la 

lana son las fibras m6s usadas para los tejidos, y en el pasa

do fueron algunas de las mercancías de intercambio con los ca

zadores nómadas. 

La región de clima templado se encuentra localizado en las pon 

dierites de las colinas que circundan el valle. Las cadenas 

montañosas que rodean los altiplanos centrale.s bájail hacia las 

tierras cálidas con vertientes irregulares, su alt{1ia·va1·ía do 

los 1,500 a 1,700 metros. El altiplano de To'i.uca,.Ja porción 

<le la Sierra Madre Orienta] en cJ. Esta.e.lo de Vcfnc:ru2 y la Sic-
. - .. ,_,.. ·~ 4.,.' - ······'·..-·: ·''-4'•:.~--' ·' ; __ ,_ '-:- .- ; 4 -~. ·-~-'-· 

rra Gorc.la en el Es tu.do de Tamaul ipas, col1stft::ú)~ón 1~5 sict-'rns., 

templadas en estas zonns, excepto en la Sierra Gord.:1. La tem

peratura oscila entro los 24° y los 28° C:; las lluvias son -

------------------------------------------------~--------------

(*) Manrique. Op. Cit. 
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mfis abundantes, li vegetación diversa y la vnriaci6n t~rmica 

nocturna es moddradn~ 

Debi.clo'a tas c¡bi·li'Ctti.r°tsficas del suelo, ics es r>érmitido una 

gama-"ri{~'~\ ri;~k.1f.~;c16.·.,¿·ai~'.ivo.s·, y.:·~ª --~-~oida co1hc1n· es .ia. ,~üe se 

ext raé de 1a''.'~ii~'1- 'c1'ci' nz(ica r' ést á· i tc>'s árboles f rut'a'les·. re -

presentan los cuiiivos diferentes respecto a las zonas frias. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

f ACULI ~J OE FIL 6S nm y l[1 RAS 
COLEGIO OE. GEOGRAfl.r\ 

¡ 
¡ 
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30 



~IOVJMIENTOS MIGR:\TOIU OS 
======================= 

"Un a de PI a
0 

s
1 1

,. pt r
1 
__ ci.1

0
\cs· __ :_i_·:,•-_-Pq"';._(u,ª_-_-_•·-_:_••_e1_, __ ._-_-_•-_-·_;e_:_,_-.•. -_-_· __ ._;_·•_ss•_-. __ f_-e':';_._;_:_c-.:_-_-_.-_--·.··_·lª __ 

1 
__ ua··---- ·_·ns_._· __ ª_-_-_-_•_-_•_•·d __ s_•_•_•_· ___ -a·_.·._<d•_ 1 __ -• __ o·_~-- 1 as mi gr n cío ne s , han 

5 
id 

0 
l 

0 
s 

cambios ennué¿i1:1~opafs, ya que afec-

tan de raí?. la estniC:i:G:ta ~g-ra;~i.ri, por tal motivó se ha- dC men

cionar el período de los años 40 y 60, época en la cual ~léxico 

dió un giro a la derecha con Avila Camncho y ~ligucl Alemán. 

(1) A partir de 1940, más concretamente en 1946, el desarrollo 

de la agricultura depende más de fuerzas externas (demandas y a 

provisionamicnto de insumos), que del mercado interno. (2) Las 

mejores tierras, las de riego, y los otros recursos: capital -

fuerza de trabajo, crédito e insumos físicos; empiezan a con-

centrarse en determinadas regiones y en manos de unos cuantos -

propietarios. (3) Ese crecimiento abre las puertas al capital 

extranjero, que inicia el proceso de control de la agricultura 

naéional. (4) Los productos agrícolas e111piezan a constituir -

la base de la balanza c_omcrcial de ~léxico, del lado de las ex

portaciones. (5) La política económica del país y mfis concre

tamente la fiscal monetaria, lejos de contribuir a superar las 

condiciones de vida miserables de la población rural y a libe

rarla de la explotaci6n, apoya el acaparamiento <le la tierra y 

la explotación del trabajo humano 11 .e=J 

En el año de 1940 el número de trabajadores agrícolas<s:i.:n tie

rras era el 74%, lo cual reflcj a el caml)io de la· políti'{~ agra 

Tia arriba mencionada. 

El proceso que se ha seguido es el de la gran propiedad que mo 

nopoliza tierra, aguas y dem5s recursos que afcctu a los pcqu~ 
ños agricultores tanto privados como cj id~dcs; las grandes - -

propiedades son fracciona<las aparentemente y registradas a nom 

brc de familiares del terrateniente o de alg6n prcstanombrcs, 

ele esta manera se evita la legislación ug1~aria y se constitu- -

yen nuevos latifundios. De ahí conclu1mos que el problema a--

---------------------------------------------------------------

(*) Andrc Gun<lcr, Prank. Lumpcnburgucsín: Lumpcndcsarrollo. Se 
rie Popular Era, Pág. 52 1 31 



grurio es hoy más complejo y es rc~;ultado natural ele la actu~11 
est ructu·ra- que rige la erase ¡fi·cdOririJY5ü]:c cc-ol16íl1_Íca1nqi11:e--: 

,_<• ---- ---- ,, ' . ); ;,> ~ ·-·· .. 

La mi g rnci ón campo - ci.uda<l. crr ~1;~xi~~.q~·;,~~~.-;11a .. ~]·~;cI(),:',pbr,)ifcrente s 
- ·.__ - ·.··,:·,--:'·,'..'.---_:·-'."'':"',?:<-o-:-'-.;..-:·- .-~-,-~~--..o_---.~:.·'.~·-,)-;_'>.-·.-: ... ·~-,---:".''"::..:·--.-·.· -. 

factores que son: la explosioil deln(Jg-faf1·c~t('ón<e], cainpo, el a-
>- . - :- . ·: - '·.. . ::.:: ·. ;_- -·. ,. >::~~ ::> ' : '·:;·_·-_:.:?:_·\ >:·-.. _:/:_,·;'.;. __ ·;\'.' ~~::' '_·, .·?< >:_;: ~ '·:·-_-. ~:··->_<i.-:~,:;-; __ ~:~:- :·:. . . :,"~ : .; 

got élm:iento de las ·tierras d:bJcip a;,J,;a¡;~7casa:, •. t:e.cnolog1a dando 
por resultado un bajo re11Úi1T1i:e·wt~ 0;:tii:F6~::f:cu1:t10os, ln falta ele 

inversiones en el campo, el·despojo,dei'as ticr;as comunales, 

la pérdida de los derechos ejiciales )''IÜ venta o abandono de -

las tierras por cualquiera de los motivos arriba mencionados. -

Parten hacia la ciudad en busca de un ~odo de vida mGs placen

tero que el que tenían en su lugar de orígcn, "facilitándose" 
debido a la proliferaci6n de vías de comunicación y transporte 

aumentando el ·--éxodo día con ·d1a. 

La segunda etapa de la migración se denomina "el traslado" en 

el.cual est5n insertos diversos factores como son: distancia 

de traslado, medios de transporte y las características de los 
migrantes, (edad, estad~ civil, composición 6tnica, escolari-

dad, costumbres, etc.) 

La etapa de estabilización consiste en_el acomodo del grupo a 

su nuevo medio ecol6gico, y se di junto con el proceso de cul

turización y adaptación al nuevo ambiente. En dicho proceso 

se generan los cambios en la estructura familiar, economía, i

dioma y actividades de recreo. 

L3 estabilización tendrfi distintas etapas de duración, que po

drfin ir desde varios meses hasta dos o tres generaciones, como 
es el caso de algunas localidades del Valle <lel Mezquital, de 

este período dependerán sus movjmientos migratorios posterio-

res que podrún ser permanentes o estacionales,· es decir, se dá 

un re eh a : o o u ll <l e o 111 o <l o . S i 11 e m b :.1 r g o , p o <l r í a <l a r s e e 1 e a s o <l e 

que los migrantes c.i111bicn el ecosistema del Jugar de destino, 

ya sea por la c;:rnt idad o por la cul tur~1 dci éstos, provocando -
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desplazamientos ele ()tros grupos, 1narginnliznción, saturación 
de servicios urbanos, etc. 

. .' - -, :<·.,,',; ·- , 

A ·pesar de todos< éstos cambios, existe úri lazo ele unión entre 
el lugar de ~tY~cn. t>et a~tual, ya sea :pol~ ~eccsid.adcs econó

micas o por_pare·11tesco que provocará µÍl·él c:C>r1~:ie11tc migratoria 

mas o menos iri.1.:eilsá, qúe .sería de có1"l~ecu~Í1cias fu11estas y<1 -

que podría quedar desi:loblado el lugar de orrg~n. 

Al llegar los migrantes a la ciudad de MSxico, los indígenas 
pobres, carentes ~e medios y de habilidades para desenvolver 

se en el sector urbano se ven marginados, se les rechaza y -

condena a vivir en ciudades perdidas, carentes de servicios 
de infra-estructura, viéndose obligados a ocuparse en subem

pleos, tales como servicios dom6sticos, <le mantenimiento, de 

mano de obra contratada al dia, de albafiiles, vendedores de 
fr~tas, chicles; periódicos, o bien dedicarse a la mendicidad. 

Los Otomíes y los i\!azahuas a quienes nos referimos en el pre
sente documento, son los que tienen mayor incidencia a la ciu 

dad de México, no es que sean los Gnicos que vienen, pero si 

son los que presentan este tipo de característjcas. 

A conti.nuaci6n citaremos algunos ejemplos de localidades del 

grupo Mazahua en el estado de México (mapa 5) y Otomí. 

De manera general las principales migraciones de este grupo 

han ocurrido a fines de los afios 40, la actividad principal 
de las mujeres inazahua es la venta de fruta en la McTced o en 

el centro de la ciudad principulmente, donc.lc llevan a cabo un 

comercio en pequcfia escala, visten blusa ele satín o de charmé 
el e e o 1 ores b r i 11a11 t e s mu y cor t a y e o n a 1 fo r z. a s , ·s e enredan un 

lienzo a manera de falta de color blanco o azul obscuro que ~s 

sostenido por una :faja gruesa; conocidas como las ".Marías" . 
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EL PROCESO DE MIGl~AC ION EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO 
========~~====================~===~~=====~~======== 

Esta localidad es habitada por mazahuas, la única vía do ac

ceso con que cuenta es un camino <le terrnccría co1í1únicada -
con San FeJ ipe del Progreso, que es la en bccéra ·de este. mun i 

cip i o de 1 esta do de ~Iéx ico. 

En dicha comunidad se cultiva· principalmeqi_e· .. ,~~f,~t_·f~;}éfr menor 
cantidad el trigo, cebada, frijol y haba. Ct1éri{~:~.(c.ori.grandos 

extensiones cubiertas por zacatón cuya raíz s~L·iWdtistrializa 
y se vende para hacer cepillos y escobas. 

La g~ntc cuenta con unatradici6n indígena muy arraigada, la 

que reciente ha sufrido la intrusión del mestizo y de su 

cultura. AGn contando con escuela desde el afio de 1940 ésta 

pQblación carece de servicios de infraestructura y equipa-
miento necesario. 

Se habla su lengua original; esta comunidad J1a sufrido serios 

conflictos por el despojo de sus tierras, de manera que no -

han podido sostenerse econ6micamente y se ven obligados a -
emigrar, casi en su totalidad a la ciudad de M6xico. Una vez 

trasladados estos campesinos indígenas analfabetas, s6lo pu~ 

den incorporarse a ocupaciones de muy baja remuncraci6n, po1· 

ejemplo en el mercado de la Merced trabajando de cargadores, 
o macheteros y m5s tarde a la venta ambulante de frutas, tal 

vez debido a que Pueblo Nuevo ha sido de comerciantes, ya 

que anteriormente compraban frutas en Ziticuaro para llevar
la a vender a San Felipe del Progreso, o bien la venta de ce 

pillos hechos <le zacatón que vendian en lu ciudad de Toluca. 
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La inmigración de tanta gen te t rnc como con sccttc.'nc ia que e 1 

resto <le las familias que scqueclan en la comunidad pucdnn 

sostcnorse con los ingresos de lél p1.,oduc;::.~}ón ugrícola. 
,.. - - .:,•_'._._, 

- - ,__ ~,- :.~·--~- --· / -.·-'º ::·.: __ ,;:.Y~·>>·«:~"'---

N o obstan.1:e.··en• .. los Co~'Ft.il1i1)·r~ 
salieran' a t?á~~j ar·· aMéxicó,\111~f§li·~S,!/~a.~.·c··~i)ós se empezaron a 
empleár"·Hn las obras y· más:}arq~ .. ·;·s;C?,)cLi:~i-o'h>cue!lta qu.c vc11dic~ 
do frutas en la calle ganaban mÚc.Jib.~'ciás, es dc~ir obtenían ün 

promedio de $ 300. 00 a lá·sem~1}~}·Jtél.'.s·~·a hace tres años (1~79} 1 

lo cual representaba lo dobl~ qti'e trábaj ando como albañiles. 

Por lo tanto la migración estacional J.es proporcionaba venta 
jas como las de no buscar trabajo fijo, el ganar dinero y el 

de cuidar su siembra. El caso de Pueblo Nuevo es diferente 

.de otros ya que ésta es una comunidad con recursos naturales 
y humanos; por tal motivo, la gente que se ha quedado en 61 

c~menta que los j6venes que emigran a la ciudad de M6xico, 

es porque ahí hay mejores condiciones de vida, totalmente di~ 
tintas a las de su pueblo, y se han dejado impresionar por -

los ingresos que reciben, aunque se tenga conocimiento de que 

se gana rn~s pero se gasta m5s en la ciudad; debido a esta prQ 
blem&tica, en algunas familias toman la decisi6n de regresar 

a la tierra que un día abandonaron, pero en ottos casos se -

ven obligados a seguir condenados en la ciudad, porque no -
pueden regresar ya que han vendido sus tierras y pertenencias 

que tenían en su localidad. 
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- EL PROCESO DE ~llGHAC:ION EN SANTO DOMINGO DE GUZMJ\N. 
================================================~= 

Este es un pueblo mazahua que cuenta aproximadamente con 3800 
habitantes (1979), se localiza sobre la carretera Toluca-Atla 

comulco, a unos cinco mint1tos de Ixtlahuaca que es la cabecera 

mun'icipal .: Los campesinos cultivan maíz ·principalmente y a 
partir de 1930 los indígenas han venido desarrollando otras 
actividades entre las que destacan las. artesanélles y comer

ciales. 

A principios de siglo los indigenas que trabajaban en las -

l1aciendas se encontraban de la siguiente manera: los peones 
~casillados recibían$ 0.25 a la semana y doce cuartillos de 

maíz·; los que tenían milpas propias en sus pueblos, recibían 

$ 0.40 corno jornal sin derecho a los cuartillos de maíz. Los 

hijos de. lo~ peones s~ casaban pronto para ganar $ 0.25, ya 
que sin familia el sueldo era mfis bajo. 

Tiempo despu6s, la relaci6n entre hacienda y el poblado indí 

gena se modific6 con la dotaci6n agraria. Por primera vez, 

en 1936 haciendas irrigadas eran transformadas en ejidos co
lectivos, &stos fueron diferentes del ejido de subsistencia 

1 

que naci6 de la vieja comunidad campesina. Y por fin, en -
I 

1937 todos los peones de las haciendas pudieron solicitar -
1 

_libremente formar ejidos, &sto les fu6 aprobado d~bido a la 
modificación del artículo 45 del c6digo agrario, decretado 

1 
el 9 dC' agosto de 1937. Pudiendo así cultivar col1 más o --
menos buenos rendimientos, permitiendo suponer que las farni_ 

lias de esta comunidad sí podían mantenerse; no obstante 6s 

to, algunos jefes de familia seguían emigrando estacionalmc~ 
te ; 1 o e u a 1 puede i 11 el i c a r q u e s a l í a n a t r aba j .:1 r e n 1 o s me s e s 

en que no hay .labores agrícolas y de ésta nrnncra obtendrían 

ingresos extras para así aliviar un poco su quebrantada eco
nomía. 

...... , 
-· -~' , -. - : : 
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Para la siguiente generación, es decir,. los hijos dc-los-cji_ 
datarios originales, la migración se convirtió en una ncccsi 

dad económica, debido al crecimiento dcmogrúficó que .trae CQ. 

mo consecucnc ia la reducción en el tamaño de 1as parcelas, 
por ser seccionadas. al heredarlas a los hijos y ·de esta ma

nera es lé}gicopen~arque ya n.o> alcanzaban aC:1.1bfir sl.ls pri!:!_ 

cipales neC::esidades; de ahí que las migraciones se incremen
taron, tanto temporal como permanentemente. 

Probablemente a su llegada a lél ciudad de México, su primer 

contacto fué el mercado de la Merced a través de vender ahí 

sus productos agrícolas con posterioridad. Algunos pudieron 

obtener un puesto en este lugar o establecieron sus ventas 
en tianguis u otros mercados. Los que se establecieron defi

nitivamente sirven de contacto para encontrarles trabajo y 

casa a parientes o amigos que vinieron después. Los hijos 
que obtuvieron de parte de sus padres parcelas redituables 

de todas maneras seguían saliendo temporalmente. 

Con la apertura de la carretera Toluca-Atlacomulco aumentó 

en el afio la emigraci6n hacia la ciuda~ de M€xico. Actual

mente la tercera generación vive problemas económicos muy -
difíciles, ya que la extensión de las parcelas ha disminuido 

considerablemente al aumentar la población y por lo tanto el 

rendimiento por hectfirea de maíz no es suficiente para la f~ 
milia. Consecuentemente se hace necesaria la emigración pa

ra la subsistencia, ocasionando entre otras cosas que no se 

use la ropa tradicional y la lengua indígena se vaya pcrdie!:!_ 
do,·que sólo se hable en el pueblo y no siempre, todo esto 

porque la gcnt".e que sale absorbe la "cultura" urbana nacional. 
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Esta devaluación de costumbres se ha reforzado con el cstn
b1ecimicnto de la industria Pastcjé-Jr;·u.s~-A.)~~cübicádii-¿1-

unos ocho kilómetros del poblado. E~ta.-fáb'T-ic~ •Cmplea mujc 
'><' .·.:·-··.··"w .•· ·. '• ••; :.. -

res pr i nci palmen te, así e u ando n1.en9s~~~c:!Il:-~;s::1:!"c p.9ÚTúdó .éstas 
ya no tienen necesidad de sali~r.-a-Já'.C:-itl~lcF;;·¡)Cto dudamos -

del beneficio real que les defa:cÍ~;e%hff'o_·{~11-.e~ta industria; 
porque se· puede vislumbrar .uT1a>ilteJCira >~11tl~~ ihs mujeres pero 

que tan cierto es la capacidad que obtienen en esta industri¡1. 

Esta es una característica ~ue no se da en otras comunidades, 

ya que las pocas que existen de tipo laboral fuera de la agri 
cultura la absorben los mestizos, conserv5ndose de esta forma 

una cstratificaci6n t6cnica y la Gnica alternativa del indi 

gena es la de emigrar a la ciudad. 

C?ncluímos por tanto que los j6venes que optan por emigrar 

fuera de su· localida¿ van en busca de algo que puede signi
ficar una utopía. 
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- EL PROCESO DE E~HGHJ\ClON EN PROVIDENCIA. . . 

====~==============~=======~============ 
·.· .... ' 

La gran mayof:.S;aVd~Cl~~~·~~f.11cl;g4'~as rcal1n~rite nó tcnia1i necesi

dad de ~lllj.~fa·t~;~;\~#;'.~li'e~<tis."'élc:tivicJadCs ~igríC:olas y artesana
les 1 es pe_~IT1Li:1·afai'.~:\rí·'vii.·i..S at i sfa e iend.o sus 11eces ida des mfn i -

mas. A fines dé.Jailécada de los 30's vino un flujo de rni

grantes temporales y en la €poca de los afias 40's se incrc~ 
mentó al conocerse los altos ingresos obtcnid~s, pero este 

fenómeno s6lo se llevó a cabo por los mestizos debido a que 

en esta l.ocali<lad ellos hablan bien el espaftol y tienen fami 
liares o amigos que han salido a otros lugares y por medio 

de 6stos establecen contactos para su salida. Aunque en e~ 

ta ~poca los indígenas comenzaban a salir se dirigían a las 

chinampas de Xochirnilco o iban a Tlalne~antla, a Nichoac~n, 

a Jalisco y Puebla a trabajar el zacatón y siempre salían -

erí grupos. 

A mediados de los afias SO's se presentaron presiones econó

micas debido a que la tierra comenzó a agotarse por el cul
tivo intensivo y la erosión producida al arrancar la raíz 

del zacat6n que terminG por extinguirse. Adem§s los bosques 

que abundaban en la zona se talaron para sacar combustibles 

y material de construcci6n.· 

Las tierras sembradas con maíz dan en la actualidad rendi-

micntos muy bajos y la Gnica manera de aumentar la producti 

vidacl es apliciíndolcs fertilizantes químicos y la manera de 

obtener 6stos consiste en incrementar los ingresos obtenidos 
por medio de trabajo migratorio, convirtiéndose así en un·~ 
ne e e s id n d e mi g r n r par n ] as fa mi 1 ié1 s sobre todo aquel 1 as que 

tienen unn parcela muy reducidu. 

1 . 
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La clcsapa1'.ición c.lcl zactLtón obli_gó. a._1o~_qj_Ad_atari~9~ ~lcl 

'pueblo. a cpittr~lar .la. c:qr1ot11ción dcCstá plnnta, nsí 

otra füente/clc- :ingrcsgs. pi!ra.{6!;:~i.Kc1{gc~ª·~~;sd vé i1fri\itacia .o 
de fin itiv arn~.1tt:.~ 'des é!¡)'fre:C.<l~ .'. ..... _···' _-<~~-~,":;_ :<;: •::e .,< 

•' '·. ,· .~.\·:;·.¡ .. :.;·. ·-'.;--., '. } . ..... _, , -, :;·~ ::"~;.'>~·-..:. 
_,' ,· ·-;'._,-:~_>,~·;;.·;-·<--: ·>;· <\> ;,~- -~,, - -....... '.. ,_~, 

·, ,, "",;·,·_:..:~~,,-.Ji·/:.' :,· _· .. -,·L~ .. ~ ·~>-· .. 

En la actualidad. casi tÓdds 1?ó:~L~1i·()']nf;'~'.c}J~{d~ÚÍ! salen 

a trabajar ~stacionalm~~t~ >a l·~ ci.'f~dad <le Néxico. 
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- EL PRQCES_O_DE __ MlGR/\CION DE SANTIAGO MEZQlJIT ITLAN. 
=====================================;========== 

Santia'gó Me:~HJi;éJ.~írin es uno de los pocos ptlcblos netamente 

din0 d 5fug.e·~·········· ... ~p~-.~'obs.·•·.-:1.·\.'.ca~--nc·•-... ·_¡;.''.~.e0·.2.• .. 111 
•• ; .... '.1en.u5_n····t~· .• 0c.dj.Ja)vi.·.~·admeoA11 m0 e1- a

1
. 

1
1
1
· gcLo

10
, Que ré ta ro;.· gf-~!l--pa r te . .._ . .._ ot ornL (nu1¡5p~--'.~6!¿'_.· - .. 

' "~,"-. <-:;. ':- -:~·~ '·~- ' ; ::_-;. 

·. ,- \ 

La población vive sumamente d;ispersa, asentada scibfc todo 
en las tierras alfas donde tienen parcelas de propiedad pri_ 

vada. 

La emigraci6n t~mporal y permanente de esta comunidad ha s~ 
guido un esquema definido. Las causas principales han sido 

ciertas condiciones internas de esta comunidad, pero ha va

riado con el destino y el tipo de actividades en que se in
volucran los emigrantes segGn las condiciones que les han -

sido ofrecidas en el exterior, más concretamente en Ja ciu
dád de México. 

En 1947 se produjo un desastre para los campesinos, mismo -

que funcionó como factor precipitante en la emigración esta 
cional. En ese afio se tuvieron que matar todos los animales 

de tiro y carga: bueyes, mulas, caballos y burros, por una 

epidemia de fiebre aftosa. Debido a los bajos niveles de -

ingreso de estas comu1ddades, se han visto sin las herramien 

tas que necesitan para trabajar la tierra como son sus anima 

les; y por lo mismo no pudieron reunir el dinero para comprar 
los dos bueyes de que constc:1 una yunta ($ 400.00J. Teniendo 

que recurrir a alquilar una yunta o un tractor; lo anterior 

sumado a la reducción del tamafio ele las parcelus debido a 
la primera repartición de 19s cjidatarios originales a sus 

hijos, causu por la cual ya no alcanzaba el producto de las 

parcelas p~1ra .la manutención de su.s Lrndli.:is, y tampoco pr~ 
ve í a d e 1 os j 11 g res ó s p a r a su f r :1 g a r 1 o s g é.l s t os d e a 1 e¡ u i1 e r -

:, .. ·.·; 
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de la yunta, pago de· pconcsy en algunos casos ele fertiliza!.!_ 

tes. ~Asila migrac16n estacional constituye un medio de su 

pervivcncia. 

Las actividades que han venido desarrollando estos migran tes 
;··. _,_,::-~~: ' : 

en la. ciüdad ele lvléxico sóh. prlncipalmenté': fimosnéfb o ven -
dedor ambulante,· albañil, maestro de obras, albañil de media 

cuchara, pe6n de albafiil,. estibador en algunos mer~ados. 

Se puede inferir que la mendicidad en la ciudad, es conse-

cuencia directa de la marginalidad ocupacional; para los ho~ 

bres es dificil encontrar empleo tanto permanente como tem
poral, por su falta de capacitación, y en caso de encontrar 

lo s.on siempre con salarios muy bajos. En cambio si los mi 

grantes se dedican a pedir limosna llegan a percibir dinero 
suficiente, como para subsistir durante su estancia en la -

ciudad. 

En el caso de las mujeres esta situación es aGn mas marcada, 

ya que estfin marginadas de la mayor parte de los empleos, ya 

sea por estar casadas o por carecer de adiestramiento esco
lar o tecnico, por lo que les quedan como Gnicas a~ternati

vas de trabajo empleos tales corno lavar platos todd el día, 

o ayudar en las cocinas por 
actividades ambulantes como 

1 

un salario mínimo, o bien las -
1 

es la venta de divers~s produc-
1 
1 
j 

tos; y en 6Itima instancia, pedir limosna. 
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- EL J'RQC:ESO .DE MlGR/\CION EN EL ~IEZQUITAL 
====~================================== 

- • I• • • ' • 

El mezqú•ital es .una ·prolongación· dcL valle :cib;( Mexfco al nor 

. te de1· Dis-trito .Federal ... 7e .~I1cu"~I~r~ªlj~s8~B'.~:~Q~~~h.:~?rtc. 
por la sierra de Juárez, al és:t:e ;:la s~rr?J1fii··~:q.ü~<Vá dél. Ce -
rro. de 1 Fray le a 1 a Sierra de -Act:o·p;n, al ~l.lr 1 a serraní él 

de Mexc, y al oeste la sierra de Xinthé (mapa 7). 

Estfi constituido por localidades como Taxquillo, Santiago -
de Anaya, El Cardenal, Orizabita, San Salvador y otras. 

Para su estudio se dividirá en dos zonas, la primera que 

constituye la parte privilegiada del lugar porque cuenta . 
con riego y corresponde al Distrito de Riego 03. La otra es 

propiamente la parte des§rtica que se caracteriza por su ve 
g~taci6rr xer6fita, la corta temporada de lluvias y la ari-

dez de sus suelos. 

El Distrito de Riego 03 comprende 18 municipios del estado 

de Hidalgo, con una extensi6n de 43 000 hect&reas que bene-
' fician hipot6ticamente a 24 000 campesinos. En este distri 

, 
to se han construido ribras hidrAulicas de gran magnitud don 

1 -

de su sistema principal, lo constituye el río Tulaicuyas -
/ 

aguas son mezcladas con las aguas negras 
tongo a trav6s del tGnel de Tequisquiac. 

del Tajo He Nochis 
I 
I 
i 

Otro de los cuerpos de agua que sirve para irrigar este dis 

trito es la presa End6, que írriga las zonas de Tepatcpec, 

Actopan, San Salvador y Lagunillas. Los eji<latarios que oc~ 

paban lo que es hoy el vaso de la presa fueron trdsla<la<los 
a un lugar donde la S.A.R.!!. Jcs construyó viviendas que no 

satisfacen las necesidades mínimas de estas gentes y ahí en 

la actualidad carecen de riego. 

------------------------~ 
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A<lcmús _de las obras ·hidrúu.licas antes citadas, se han cons -

truído otras, pero 'realmente. ¿a quienes bcnc.fician estas o

bras? ¡,en realidad los 24 000 pequeños propictarjos serán 

1 os que re ci.b en ben e f i c i os de es a agua? . 
' ; '. :: " 

En cste;.clisfrito, el 57% de/Tos usuarios tieri:á.-;ril r9·%~~J~ 1a 

totalidad. de la tierra, el 21% tiene el 19% del firea irrig~ 

da; el 17.02\ abarca el 62.6\ ~ el 4.7% acapaTa el 29\ de 

las ireas irrigadas. Nada ·mejor que la obtención de estos 

datos para contestar la pregunta anterior, y se ve de esta 

manera que el distrito adem§s de estar superpoblado se en-

cuentra muy mal distribuído. 

Cuando muere el ejidatario, a pesar de que su parcela es -

indivisible de acuerdo a la ley, se reparte entre sus hijos 

privadamente, ocasionando la atomización de la tierra. El 

70 u soi de las tierras se dan a medias (medieros) o se al

quilan a los ricos agr"icultores acaparadores, creando el mi 

nifun<lio y como consecuencia el latifundio, menosprecifindo

~e los fines de la reforma agraria y de la construcci6n de 

obras para riego, traduciendo el beneficio solamente a tres 
i 

o cuatro docenas de privilegiados. A su vez la mecanización 

aumenta el desempleo. 

El ejidatario que posee una hect§rea, pide la 

I 
¡ 

1 /.l . -co 9)orac1on 
1 

de su familia para ayudarse. La mujer o los hijo~ pastore-
1 

an algunos chivos o borregos o una vaca corrientd de la que 

extráen poca leche ele la cual venden dos o tres litros, el 

padre se emplea como peón o trabajador de medieros o de sus 

colegas con mas posibjlicladcs; ya que junto con la aparcería 

de las ti erra s a par e e en peque i1 os e argos el e re g u L1 r re t r i bu -

ción económica t<1lcs corno regador, algunos de éstos logran 

atender 40 o 50 hectáreas y perciben el 10'), de las cosechas 

p o r 1 o q u e son 1 os me j o r p a g ¿¡ dos en e s t os o f i e i o s . 
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Otro oficio es el de.haccxmanojosdcalfalfaquc son los 

corl'cdorcs que comp"ra.n la alfalfa y tl(}SJ>ués la venden al 
forragista. Por lo anterior se diccque Cl minifundista so-

.. ' ... - - .. _ . 

1 o puede vivir miserablemente ; .. y t~4os··~·&stos .problemas se 

presentan mas o menos graves .de aC::u~fa~'d1 tamaño de .su pr.2_ 
piedad, ya sea de media una C> d9s:F::ll..Ó\:t5~~~s,< .. y fos·recufk,os 

ecoilómicos con q~e deberán contar ~n todcr el proceso qu~·sc 
requiere para la siembra son motivo determinante para. que 
los jóvenes se vean forzadcis (despu6s de la tercera genera

ción en que se repartió la tierra), a ir a las ciudades en 

busca de un complemento económico para subsistir. 

La migración en Tlahualilpa y Tezontepec que son las-zo~as 

con mayor posiblidad de actividad agrícola por la presencia 
de riego, se da de manera diferente debido al tiempo que tic 

nen de migrar a la ciudad, así como las afectaciones que 
han sufrido-por la penetración ideológica de la ciudad por 

sus mismos parientes o· amigos que han estado en ésta, ya -

que casi la mayoría de las personas de esa!__ocaliclad tienen 

hijos establecidos en la ciudad o se encuentran estudiando 
, 

desde alguna carrera comercial hasta un nivel univefsitario 
i en algunos casos. ¡ 

/ 
. i .... 

Así podemos inferir que las consecuencias de la mijrac1on 
i 

de gentes de este tipo de manera diferente, pero rio deja <le 
f 

ser un problema debido a que la población de la ciudad de 
N6xico aumenta día con día ocasionando graves protlemas de 

población, infraestructura y servicios que van requiriendo 
las gentes agregadas. 
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Por otro =l.?do alteran tambié!l la 9s~X.~!f.!L1Iª=c1Q . .s.u.lugar.<lc 
origen corr;icndo ~l~y~psgodq qu9da~!~l:)~P()~la<l,o si·. las con
diciones ·.encontra4'ff:S:.:sc ;J):í·:c·s'~ñtaf1Tt'ttii\1'fr~º:i,ri g.t¡~iJ~üf como e 11 os 

• :-:\:~i~::/~t 1 - • •• • .~<~>,-· • )•• .. , .• "¡;. .- :;·~:~~-~.•;•:,."·{~/-. /,:•;>/:··e··.: "•">' esperan. . .... ·•.'/·: ........... ·::,.••·:· ··· .. . :i''s·<· ··.:..· ....... . 
::;:'~:~ ;-.~-:··'· - ·.· _·;:;_-:: ' •·•'• .. ·_.·.:~·-_y,_·:~~.,-.,::-:-::..-. - . ,'.·-:-, . -. '','- "> -· -,··;.~.";·):_,~-~-;e·~:-.'_ :_:·>: --

·.':. ;~·::-:/':··-' ·«,~··:;."_;-: '·'"~·- -~--:._';··-;.~_~" ··.-::-:;2·;~:>::~>'. -'{_,,' >:º':,-,\_··-·. -

La zona desé1+f'c~'•(fi~i:«y~;l:f~;:ae:J? ~i~{z'.~·tl'.~it;.;~'.fVi·.;·.~:·~·.t·~~f~~~·gJ6r{ se 
ca ract errzf.por i~i~,~/.i'~'.', ~'f~;:;á:~:~\,'~i idadeb.i.Jo p;:irü:-i])aimen•tc -

a sus condiciones físico-geográficas propias de las iónas -
des6rticas. En 6stas se localizan los pueblos de Espíritu, 
Nequetej~, Oliv~, Deca, San Antonio Sabanillas, Defay y o
tros. Aquí durante toda la semana los hombres se van a las 

ciudades a trabajar de peones, albañiles o artesanos, regre 
sando los s§bados y domingos, solo se quedan los mas pobres, 
los que solo hablan otomí y por lo tanto se sienten incapa

ces de afrontar las dificultades que 6sto les representaría 
en la ciudad. 

Las principales ocupaciones de estos pueblos son: jornalero, 

la talla de la lechuguilla, cortar lefia y hacer carb6n, y en 
general el trabajo asalariado que se puede centrar en el cam 

po; además, las labores agrícolas, com~rciales y artesanales. 

Las actividades antes mencionadas se llevan a ·cabo de la si 
guiente manera: 

La agricultura que aquí se pr~ctica .es meia~ente <le subsis
tencia. Los productos que pueden comerciar los llevan al 
mercado <le Ixmiquilpan, donde reciben un pago irrisorio por 

ellos, ya que los que aquí acuden son gente de Jos mismos -
pueblos y solo esporfidicnmcntc asisten turistas que es a los 
que les pueden vender sus productos a un pl'ccio méls alto y 

de esta manera obtener mas ganancias. 
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1 
1 

1 

·,Pero .a difcr~1u::ia de los_ otomíos de las otras regiones sus 

migraciones son temporales, o mejor dicho senwnalcs dcbüfo 

quizfi a que existen actividades artcaannl~s ~n ~us .pueblos, 
a que no venden ni regalan sus ticrras·y:¡)tsecn u11a casn en 

su pueblo, también por la falt.a de·. conC>cidos o parientes 

que se encuentran establecidos 6~ la citicfad. . 

so 



CONCLUSIONES GENERALES 

;·,.,.. ~-"- ,:·· - - -,· .) ,. '-·.-'•' . --.>-' .• _·., 

El fenómeno de mig~hófon-~~',1d':;(:.fi{da;d.,<.:1e.México· se debe alos 

~::~~~:a e: ~:~c;~¡z~~~~~~~'~,j~~t~,f j~~r~~~~b :r.t::t {;f'~~~t.n~t 611 

gobernante; ya ·4·u~- dcbid6 a 'lá e'st:1~~ch¿ .int:err~YatI6'n; que -
existe entre campo-ciudad, el campo en su condición de pro'."' 
veedor alimentario sufre profundamente estos fenómenos. 

Los indigenas, al verse obligados a salir de sus pueblos n! 

tales en busca de recursos económicos, para poder conservar 
su reducida parcela o para complementar la acti~idad econó

mica que se lleva a cabo en cada familia. Pero al llegar a 

la ciudad se encuentran con una actitud hostil, son rechaza 

dos debido a la falta de recursos técnicos y conocimientos 

bfisicos necesarios para subsistir en un lugar como éste; y 

también causan problc~as en ésta debido a los servicios que 
utilizan alterando todas las actividades que se desarrollan 

en la ciudad. Algunas de las causas por las cuales se vie
ron obligados a salir de su lugar de origen son las siguien 
tes: 

. Expropiación de sus parcelas 

. Reducción o pulverización de sus parcelas por cuestiones 

de heTencia . 

. Agotamiento de las tierras . 

. Falta de t6~nica y mecanízaci6n para mejorar el usufructo 

de la tierra . 

. Falta de mercado, educaci6n, salud. 
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De esta manei:a llegan a la ciudac.Lpn buscac_c.le fuentes de 

trabajo pnra sufragar l~s gastos que implica el sobrevivir 
- -· -

en su lugar de origen; Su piilllc1· éo~tacto c°:11 la ciudad no 

es muy hnlaguefio y comienza a dcsapilTqcer ia 'utopía de un 

paraiso ifr1aginado a través do la .irirormación proporcionndu 
por sus paisanos o parientes l'.~~p,~~to a/ la vida en la ciu-

. ,. ·:._,,- ~ ... 

dad, dándose cuenta que no es nada fácil ganar <linero, ni 

es tanto como se les había informado o promet~do, por lo que 

las finicas ocupaciones que pueden desarrollar son: 

l. Se dedican a pedir limosna principalmente los de Mezqui

ti tlán. 

2. Tocan algfin instrumento solos o en conjunto. 

3. Estibador en mercados como Jamaica y la Merced. 

4. Vendedores a~bulantes de diversos productos. 

5. Ayudante de albañil. 

6. Albaiíil. 

Pero estas labores resultan un tanto difíciles para un hom

bre solo porque tienen que pagar comida y servicios, por lo 

que deciden traer a sus mujeres e hijos para que les ayuden 

pensando que a ellos se les facilita vender o trabajar y en 

última instancia, pedir limosna debido a su condición de -

"mujeres y niños <lesvalidos". 

Este tipo <le migración es la llamada estacional, que la 11~ 

van a cabo la mayoría de estas gentes; pero existe tambi6n 

la migración permanente, esta la realizan aquellos que por 

diversas razones perdieron su casa y su parce.la, por lo que 

ya no tienen a que regresar a su tierra aunque tengan algu

nos pari.(•ntcs allií. por lo que buscan establecerse definiti_ 

vamentc en la ciuda<l; no obstante Ut amargura que esto re--
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presenta por ser tan difíciJ que puedan realizar otro t~po 
de aétTvTCia<les~'<lT{ercn-tcs .. a __ ias ·-.. CI-ll9-y:;_sq.;n~nciona~-~~~. y .<li

f 1 cilmentc llegan ·a. adqui:ri1·.úr1a'c~étUéaC:i6hi:esco1ai<:•íñ~h'fína·a 
travé-5- .Ú~•····dos -o t-res. gcneraciOnd~:~;,t:-l<~;:- '.;¡;_.:<;!;.: •-•• ... / ·•·-······ 3\:~ •"-: •.•. 

,·~· ,-· • <- ~-} ~: ·,:_ ~.-:· -: _\____ '. :- /; ·:,:_ ;.¡:- :'<'_;·, ':·.:~:·_,~· (~·-~~- •"é' ,/=.._-~:~~-:~-~~\;·/ '. ~/~;-~·~::·'.~ ;:.~-. ' -

Así de e i.mo s que los ni§iirá~fcs , x4ii~·e.~1~i:~~~t~]~-1.ei:.~;[~.~,-ma-
n entes al agregarse a la poblaciói1 de Ta ciúdacf~ - c>~igi11an 
graves problemas tales como: 

1. Aumento de la poblací6n en las ciudades. 

2. Problemas de transporte, vivienda, educación, alimentaci6n 

etc. 

3. Abandono del campo. 

4. Aumento de los latifundios. 

s~ P&rdida de i~entidad cultural. 

Pero, ¿cual es la solución a todos estos problemas?; definí 

tivamente no podemos culparlos a ellos porque estamos con-

cientes que estos movimientos y las alteraciones que traen 
consigo son la consecuencia de cuestiones meramente estruc

turales, por otro lado no es la solución seguirlos margina~ 

do, ni negarles la entrada;· algunas soluciones pueden ser -

la legalización de sus tierras, darles las facilidades que 

se requieren para una práctica agrícola adecuada y product~ 

va, auxiliarlos mediante asesorías técnicas para un mejor -
manejo y como consecuencia una mejor productividad de la -

tierra; en fin alternativas sobran lo que hace falta es to

mar medidas reales que de alguna forma aunque mínimamente 
comience i aliviar los problemas primarios de estos poblado 

res. 
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Aunque esto pnrez.ca~una i"lusión, h~y ~-q¡_fc j)Tarit-ciirTo y volver 

lo a replantear Jrnsta alcanzar alg-ún···~~sultnclo· 1;or mínimo -
- _· , ·' .. ·- ' _._ ; ., - ' -- ' ; 

que sea. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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