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I.- Introducción 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio cualitativo de los procesos de 

migración étnica en contextos urbanos, especialmente de los mazatecos originarios 

de Huautla de Jiménez, Oaxaca, que actualmente radican en la zona urbana de la 

alcaldía Xochimilco.  

El estudio buscó identificar y analizar todos aquellos factores determinantes que 

llevan a los habitantes de las comunidades indígenas a salir de su lugar de origen 

para llegar a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, este 

movimiento migratorio implica varias situaciones que pueden llegar a dificultar la 

adaptación en el espacio urbano. 

Como primer punto se retomó la idea de distintos investigadores, que han abordado 

el tema de la migración de los pueblos indígenas hacia las ciudades desde la 

perspectiva de la industrialización, es decir, el desarrollo industrial dentro de la 

metrópolis, creó oportunidades laborales dentro de la urbe pero en otros territorios 

creció más la  pobreza  y desigualdad de la que ya existía ocasionando que los 

pobladores dejaran su lugar de origen en busca de mejores oportunidades que de 

alguna manera la ciudad prometía. 

En segundo lugar, analizamos los procesos migratorios y la adaptación dentro de la 

urbe, respondiendo distintas preguntas, como el ¿Por qué migran? ¿Cómo migran? 

¿Cómo se da la adaptación? la ¿Asimilación cultural?, quienes son sus redes de 

apoyo al llegar a un espacio distinto a la que ellos conocían y en que pueden llegar 

a trabajar una vez establecidos en la ciudad. 

Como tercer punto, describimos el estado de Oaxaca en especial el lugar de origen 

de los migrantes indígenas mazatecos que es Huautla de Jiménez, al mismo tiempo 

el significado de su nombre, la cantidad de grupos étnicos que pueden existir en el 



estado en todas sus localidades, sin embargo, el estudio exploratorio recae en la 

Alcaldía Xochimilco porque es una zona donde muchos migrantes indígenas han 

decidido radicar en ella por distintas razones, ya sea por lo barato o porque ya tenían 

familiares viviendo aquí antes de que ellos llegaran a la ciudad. 

Por último, la metodología aplicada consta de 10 entrevistas que se realizaron a 

personas originarias provenientes del estado de Oaxaca en especial la comunidad 

mazateca de Huautla de Jiménez, hablantes de una lengua indígena como lo es el 

mazateco y que actualmente habitan en el barrio de San Marcos ubicado en el 

centro de Xochimilco, uno de los 17 barrios de la alcaldía. 

La importancia de las entrevistas es para analizar la experiencia personal de cada 

migrante, desde que decide salir de su lugar de origen hasta que llega a la ciudad, 

es decir, todo el proceso de adaptación desde el momento que empiezan a entablar 

las primeras relaciones sociales dentro de la urbe, con el fin de comprender de qué 

manera ellos pueden llegar a recrean sus comunidades en un territorio distinto al 

que nacieron dejando sus raíces allá pero cargando consigo las ramas, lo que los 

identifica a ellos. 

De esa manera, comprender todas las dificultades que se les presentaron cuando 

llegaron a la ciudad, como el hecho de tener que dominar una segunda lengua, 

distinta con la que ellos se sentían identificados en su comunidad de origen para 

poder comunicarse con los demás individuos, al mismo tiempo, tener que asimilar 

una cultura distinta, es decir, tener que vestirse como la gente de la urbe, aprender 

a comer cosas diferentes  que posiblemente en su región no conocían, la manera 

de trasladarse de un lugar a otro por medio del transporte público que puede llegar 

a ser confuso por la cantidad de transporte que existe y el cúmulo de gente que viaja 

en ella, son cosas muy distintas a las que ellos conocían en su territorio pero busca 

la manera de aprender para asimilar mejor su vida en la ciudad. 

 



  Justificación 

Los migrantes indígenas han buscado la mejora de sus condiciones económicas en 

la ciudad, la mayoría de los que deciden salir de su lugar de nacimiento llegan a la 

ciudad en busca de trabajo, un lugar donde vivir, mejores oportunidades en varios 

aspectos de su vida, es por ello, el interés de indagar cómo los indígenas se 

establecen en la ciudad sin necesidad de perder su identidad étnica a pesar de ser 

personas que no pudieron acceder a la educación por razones económicas,  pero 

han logrado acomodarse en un territorio desconocido encontrándose a sus 

semejantes y creando vínculos que los mantiene fuertes en un territorio que no es 

el suyo. 

 

Los migrantes indígenas han sido atraídos por la ciudad con la idea de que traerá 

mejoras en su calidad de vida distinto al que ellos vivían en sus comunidades de 

origen, sin embargo, al llegar a la ciudad presentan dificultades como la asimilación 

de una nueva cultura y una lucha constante de mantener su identidad intacta, algo 

un poco complicado por la necesidad de mantener vínculos sociales con 

establecidos, pero sí cuentan con familia o amigos viviendo en la urbe ayudarán a 

que estos factores no sean un obstáculo para el nuevo integrante de la metrópolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.-Comunidades étnicas en la ciudad. 

 

La multiculturalidad en México se manifiesta en las diferentes comunidades étnicas 

que existen en todo el país, sin embargo, algunos grupos de estas etnias han tenido 

que migrar al centro de la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades de 

vida, dejando su lugar de origen. Según datos de INEGI (2020) entre los años 2015 

y 2020 emigraron del estado de Oaxaca 133, 583 mil habitantes de los cuales 10 de 

cada 100 migrantes llegaron a la capital. 

 

Sin embargo, al llegar a la Ciudad de México se presentan ciertas problemáticas 

para el migrante indígena, que pueden afectar las distintas relaciones 

sociales  dentro del espacio urbano, como puede ser el manejo de una segunda 

lengua que dificulta la comunicación con su nuevo entorno, como también la 

integración a la  urbe en donde puede existir discriminación y aislamiento, 

generando choques culturales, ya que es una realidad distinta a la que ellos 

conocen o se identifican  en su comunidad de origen. 

 

No obstante, la adaptación a la ciudad se facilita cuando existe un familiar, amigo o 

conocido que puede ofrecer ayuda mientras el migrante se ubica en este nuevo 

espacio desconocido, de no ser así, la integración del migrante a la ciudad transita 

por el aislamiento y marginación.  

 

Es por ello, que es de interés responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera 

los migrantes indígenas establecen relaciones en el espacio urbano y cómo recrean 

comunidades étnicas? Para responder a esta pregunta se analizarán las relaciones 

entre las comunidades étnicas y el papel que desarrolla su capital lingüístico en la 

producción de sus relaciones en un espacio urbano como lo es el Barrio de San 

Marcos ubicado en Xochimilco dentro de la Ciudad de México. 

 

 



2.1 Revisión de la literatura. 

El estudio de la migración interna que se desarrolla en México junto con las 

problemáticas que surgen dentro y alrededor de ella, han sido cuestionadas y 

analizadas por distintos autores. De acuerdo con Cárdenas (2014) el desarrollo de 

la industrialización de 1940 en México ocasionó que el núcleo urbano creciera 

debido a la llegada de migrantes que salían del campo a la ciudad en busca de 

mejores empleos para salir de la pobreza y obtener mejor calidad de vida. 

 

Desde el análisis de Arizpe (1976) la migración de lo rural a lo urbano iba en 

constante crecimiento debido a la búsqueda y promesa de fuerza laboral por el 

proceso de industrialización que se estaba viviendo en la urbe, la población creció 

de una manera más acelerada que la economía mexicana de tal modo que no se 

generaron condiciones para ofrecer empleo a tantos migrantes, por lo que se vieron 

orillados a realizar actividades precarias para sobrevivir en la gran ciudad. 

 

De acuerdo con Walter, Garcés y Daisy (2014) distintas poblaciones han cambiado 

periódicamente de un lugar a otro por medio de migraciones internas y externas, 

actualmente los movimientos nacionales han expresado el nomadismo del hombre, 

donde sus pensamientos, creencias, costumbres y lenguaje son elementos 

importantes que juntos forman parte de una cultura, es por eso la importancia de 

entender que las culturas se desplazan junto con las personas. 

 

Desde el análisis de Stefoni (2014) el desplazamiento es el resultado de decisiones 

individuales en busca de mejores condiciones para tener calidad de vida que se 

relaciona más con un mejor empleo. Los indígenas han tenido la necesidad de dejar 

sus lugares de origen por distintas razones, una de ellas es la situación económica, 

lo cual dificulta el progreso de muchas familias para acceder a las necesidades 

básicas, orillando a distintos grupos a abandonar el lugar de nacimiento en busca 

de mejores condiciones de vida. 

 



Como señala Chenaut (2016) en su trabajo sobre el estudio de la migración hacia 

las ciudades, la identidad, el vínculo familiar, la herencia étnica, las redes de apoyo, 

los derechos humanos y la justicia son cuestiones que se tocaban por encima, sin 

embargo, en las últimas décadas han tomado mayor importancia para el gobierno y 

han sido implementadas a los grupos de migrantes que llegan a la urbe buscando 

una integración dentro de la urbanidad. 

 

Como afirma Zentella, (2013) la pertenencia a un grupo étnico se distingue por 

ciertos atributos y normas culturales que son específicas de una sociedad local. En 

México las poblaciones indígenas habitaban originalmente en zonas rurales, pero 

por algunas razones han tenido que migrar a la ciudad teniendo que habitar en un 

mismo espacio con los urbanitas llamados mestizos sin mezclar sus culturas, como 

lo son, hablar una lengua indígena, un tipo de gobierno diferente, ideas y 

costumbres. 

 

Los migrantes  indígenas que arribaban en la Ciudad de México tuvieron distintas 

trayectorias y cambios importantes, como bien describe Chenaut (2016)  la inserción 

de los indígenas dentro la urbanidad transformó la vida de ellos, tanto social como 

en los procesos étnicos identitarios, sin embargo, en la gran urbe no solo habitan 

los migrantes de otros estados sino  que también existen los habitantes de origen 

náhuatl ascendentes de pueblos originarios del Valle de México que con el 

desarrollo de la urbe poco a poco fueron insertándose a la urbanidad ocasionando 

la pérdida de sus tradiciones y tierras que ocupaban para cultivo por el crecimiento 

de la gran ciudad. 

 

Desde el análisis de Granados (2005) la ciudad de México y el Estado de México 

han sido dos puntos de destino importantes para los migrantes, aunque la gran 

mayoría llega directo al centro de la metrópolis, Sin embargo, en los últimos años 

las oportunidades de encontrar trabajo rápido han decaído, pero no ha impedido el 

desplazamiento de estos, la población indígena que han llegado a los dos espacios 



mencionados anteriormente son provenientes de los estados de Oaxaca, Veracruz, 

Puebla e Hidalgo. 

 

La llegada a la ciudad para los indígenas puede ser lo contrario a lo que ellos 

esperaban en un principio, desde el análisis de Vargas y Parra (2021) llegan a la 

urbe queriendo integrarse sin la necesidad de adoptar una nueva cultura que 

implique olvidar la suya, el problema comienza cuando la metrópolis no permite esta 

diferenciación generando desigualdad, inestabilidad económica y exclusión. 

 

Distintos investigadores se han cuestionado, cómo es que sobreviven los migrantes 

indígenas en la urbe, cuál es su forma de integración a una sociedad totalmente 

distinta a la que ellos conocen, una de las pioneras de estas investigaciones hacia 

los indígenas es Lourdes Arizpe, como bien analiza Velasco (2017) desde el trabajo 

de Arizpe, refleja que no hay una integración de los migrantes en la ciudad, si no 

que existe una diferenciación de la población muy evidente, tanto en la forma de 

vida y el trabajo  demasiado precario que muestran un alejamiento visible de los 

migrantes indígenas hacía los urbanitas, es evidente las fronteras que existen de un 

grupo con otro. 

 

Por otro lado, Hiernaux (2005)  analiza la inserción de varias etnias  en Valle de 

Chalco, identificando la forma de vida de los migrantes indígenas, su percepción de 

la ciudad y la forma de ver el pueblo de origen una vez estando en la urbe, unos con 

ideas positivas y otros con negativas, el modo de adaptación, las posibles 

conexiones que tienen al llegar a la ciudad de México lo cual facilita más la 

integración con los suyos, mientras que con los habitantes de la ciudad se crean 

barreras que los separa notablemente. 

 

Mientras tanto Oehmichen (2002) menciona que las fronteras no son físicas porque 

no hay un clasificación que los diferencie de sus etnias, sin embargo, sí existen 

personas agrupadas en comunidades dependiendo del lugar de origen o de la 

lengua indígena, como son, migrantes mixtecos, triquis, mazahuas, etc., los cuales 



se ubican en toda la ciudad y alrededores de la misma, al igual, analiza que la 

comunidad es la manera que encuentran los migrantes indígenas para organizarse 

dejando de pertenecer a un pueblo en específico debido a la necesidad de migrar y 

establecerse fuera de sus lugares de origen. 

 

De acuerdo con Albertani (1999) las dificultades que enfrentan los migrantes 

indígenas cuando llegan solos o en familia a la ciudad de México son distintas, lo 

que facilita su integración es contar con amistades, compadrazgo, etc. Los cuales 

ayudan con vivienda, contactos para empezar a laborar y poder relacionarse en la 

ciudad, estos vínculos permiten que se reproduzcan comunidades donde pueden 

comunicarse con su lengua materna, llevando a cabo ciertas costumbres que  

practicaban en su lugar de origen. 

 

Desde el estudio de Tamagno y Maidana (2011) los indígenas migrantes se 

reconocen por medio de sus orígenes, la forma de pensar, de convivir en 

comunidad, el código de comunicación, identificándose como un grupo fuerte a lo 

que se le conoce como idéntica étnica. Por ello el concepto de comunidad juega un 

papel importante en las migraciones indígenas porque es el modo de supervivencia 

que encuentran los migrantes para sobrellevar sus vidas dentro de las grandes 

ciudades como, por ejemplo, la ciudad de México. Oehmichen (2002) Las llama 

redes de parentesco que son las que se movilizan para ayudar al migrante recién 

llegado a la ciudad. 

 

Desde la perspectiva de Granados y Quezada (2018) el empleo de una lengua 

indígena establece un acercamiento para identificar a los habitantes indígenas ya 

que es un rasgo distintivo ante otras características como las costumbres, la religión, 

valores y hábitos diarios que los identifica como grupos étnicos. 

 

Sin embargo, al llegar a la ciudad viven un proceso de adaptación, desde el análisis 

de Oehmichen (2013) los migrantes indígenas experimenta un segundo proceso de 

etnicización , donde se amplía la brecha que aleja la cultura y el territorio, la relación 



de mestizos e indígenas por la migración, no cambia el sistema de distinciones y 

clasificaciones sociales pero si la forma de interactuar de uno con otros, ahora bien, 

las comunidades indígenas son extensas en cuanto a población, manteniéndose 

fuertes ante otras comunidades. 

 

Según el estudio de Walter, Garcés y Daisy (2014) las comunidades étnicas están 

constituidas por individuos de la misma descendencia mientras que las 

organizaciones urbanas reúnen habitantes de distintos lugares de origen, los cuales 

saben que no puedan reemplazar a la comunidad étnica, sin embargo, imponen una 

jerarquía por encima de ellas. 

 

Esta pequeña revisión de la literatura sirve para comprender que mi tema de 

investigación ha sido abordado con anterioridad desde diferentes perspectivas y 

enfoques metodológicos. Sin embargo, la enorme complejidad del tema es tan 

grande que el presente trabajo de investigación solo se enfocará en un sólo caso 

que pueda arrojar luz a los estudios sobre la recreación de comunidades étnicas 

dentro de la ciudad. 

 

III.- Procesos de migración y adaptación de las comunidades étnicas en contextos 

urbanos. 

 

En México, según el INEGI (2022), existen 23.2 millones de personas de tres años 

en adelante que se autoidentifican como indígenas que equivale al 19.4% de la 

población total de los cuales se encuentran distribuidos en todo el país. De acuerdo 

con Abayet (2018), la ciudad de México se ha convertido en una ciudad multicultural 

y pluriétnica debido a la presencia de los indígenas en la metrópolis, su llegada se 

ha derivado por la migración de distintos Estados y el asentamiento han sido 

principalmente en la urbe o sus alrededores. 

  

El fenómeno de la migración urbana como experiencia masiva de desplazamiento 

hacia la ciudad, es un proceso de transformación cultural. Generalmente lo que 



dejan lo rural pretenden incorporarse rápidamente a un ritmo y forma de vida que 

corresponde netamente a lo urbano. (Abarca, 2002, p. 4) 

 

Sin embargo, es importante responder algunas preguntas, desde saber cuál es la 

razón por la cual dejan su lugar de origen, como viven el proceso de adaptación 

dentro de la ciudad y si existe algún lazo familiar o de amistad que les facilite la 

integración.  

 

3.1 ¿Por qué migran? 

 

Realmente es complicado saber la razón principal del porqué los habitantes de 

cierta región deciden salir de su lugar de origen, como menciona Cárdenas (2014) 

no hay una sola respuesta sí un sin fin de ellas, sin embargo, existen dos aspectos 

importantes ligados a la problemática de la migración que principalmente es el 

entorno económico una vez hallado se puede identificar los lugares de atracción y 

los de expulsión. 

 

La necesidad de salir del lugar de origen generalmente es por la situación 

económica que no favorece y deben de buscar en las ciudades mejores 

oportunidades de vida, como menciona, Mendoza (2022), la insuficiencia 

económica empeoró más con la llegada de  la globalización, sin descartar, que las 

distintas comunidades existente estaban experimentadas a cualquier tipo de 

transformación, sin embargo, las generaciones nuevas fueron atraídas por esta idea 

de innovación dejando su lugar de origen de forma definitiva para migrar a lugar del 

interés, sin duda los indígenas siempre han estado comunicados con otras 

civilizaciones e idiomas desde antes de la conquista.   

 

En cuanto a la deserción que se presenta en el campo, desde el análisis de Zentella 

(2015) se debe a la industrialización que se estaba presentando debido a la falta de 

inversión y por lo tanto no había avances en el cultivo, por ello, los individuos que 

trabajan la tierra se vieron obligados a migrar a la urbe y sus alrededores donde era 

seguro encontrar un trabajo y posiblemente mejores condiciones de vida. 



 

Continuando con la idea de Zentella (2015), la problemática económica que 

abrumaba al campo no mejoró en ningún momento, por los años noventa las 

políticas de libre mercado no favorecen de ninguna manera al rendimiento del 

campo, por lo mismo, los habitantes seguían saliendo de su lugar de origen en 

busca de mejores condiciones de vida, sin saber que en la ciudad su oficio estaría 

dirigido al comercio informal.  

 

Si bien es cierto, la pobreza juega un papel muy importante en las decisiones de los 

indígenas que deciden abandonar su comunidad en busca de mejores condiciones 

de vida en otro territorio, sin embargo,  solo es una de las tantas causas, como bien 

mencionan Popolo y Ribottta (2011) la tensión sobre el crecimiento poblacional en 

sus regiones, la entrada de personas desconocidas buscando su beneficio propio, 

la falta de oportunidades para acceder a la educación básica, entre otras cosas, 

ocasiona que la migración crezca de una manera impactante, debido a que los 

habitantes salen a buscar en las ciudades lo que su región no les pudo brindar. 

 

Existen un sin fin de factores que pueden influenciar la migración de las personas 

indígenas, de acuerdo con Cuellar (2007)  las cuestiones sociales, culturales y 

políticas  se han visto empobrecidas generando que decenas de habitantes decidan 

buscar mejoras en las grandes ciudades o en los alrededores de las urbes con la 

esperanza de tener mejores oportunidades tanto para ellos como de su familia, en 

algunas ocasiones salen en secreto y con mucha anomalía llegando a crear 

problemas en un futuro que recae más en las mujeres, niños y personas de la 

tercera edad. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, las migraciones han sido vistas desde el efecto de 

lo económico, causas sociales, políticas y culturales, sin en cambio, debemos ver 

más allá; de acuerdo con Morales (2007) existe un rasgo distintivo que parte del 

progreso de las sociedades modernas en las que habitamos actualmente y 



pareciera que es algo que se impone debido al desarrollo de estas y que en las 

zonas rurales no se halla. 

 

El progreso de distintas sociedades ha ocasionado que los individuos busquen en 

ella mejores oportunidades de vida, partiendo desde la idea de conseguir mejores 

empleos, de acuerdo con Lobo (2007), los migrantes indígenas han referido que su 

movilidad se debe al acceso a un mejor trabajo y a la educación, sin embargo, sus 

razones tienen que ver más con la idea de la modernidad, es decir, buscan mejores 

oportunidades porque tienen una responsabilidad económica en sus familias 

dependiendo del rol de género, también el curioseo de conocer algo distinto a la que 

ellos conocen en sus regiones. 

 

Si bien es cierto, los migrantes siempre buscan ir a grandes ciudades donde puedan 

cumplir sus sueños, como bien analiza Mendoza (2022) Los oaxaqueños han 

migrado a la ciudad de México y Estados Unidos, donde pueden verse realizados 

ya sea de manera económica, cultural y lingüísticamente y así al momento de volver 

al lugar de origen tengan un reconocimiento social y económico antes los demás 

habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. ¿Cómo migran? 

 

Cuando la migración empezó a tomar fuerza debido al aumento de personas que 

salían de sus regiones en busca de mejores condiciones de vida, el sexo masculino 

era el que predominaba, ya que llegaban a la ciudad a trabajar como albañiles o 

cargadores, como bien menciona Mendoza (2022), la movilidad se caracterizaba 

por el pilar de las familias a lo cual se fueron añadiendo los hermanos, primos, 

personas conocidas de las mismas comunidades. Durante la década de los 

ochentas y noventas la migración ya no era eventual si no algo más fijo, los 

descendientes de las primeras generaciones de migrantes eran los que mantenían 

fija su migración en alguna ciudad grande.  

 

El hecho de que alguien de la comunidad saliera a la ciudad y regresará contando 

como le había ido, generaba en los demás la curiosidad de salir de su región para 

buscar mejores oportunidades, como menciona Maidana (2013) la narración de las 

amistades y parientes brindan orientación para la movilidad y así poder llegar a un 

lugar en específico para establecerse sin arriesgarse a algo incierto, están 

orientados por las historias, anécdotas, las vivencias por medio de las pláticas que 

se dan con los suyos.  

 

Por lo que se puede percibir que los migrantes indígenas en su mayoría lo hacen 

porque tienen el conocimiento de que será diferente a su lugar de origen, desde el 

análisis de Cárdenas (2014) la urbe es capaz de recibir a todos los individuos que 

llegan en busca de mejores condiciones de vida, por ejemplo, la primera generación 

padece de llegar a un lugar específico y eso los lleva a instalarse en vecindades 

donde el espacio es reducido y barato, pero cercano al lugar de trabajo originando 

en ocasiones una estancia definitiva dentro de la ciudad generando un crecimiento 

demográfico en el lugar de asentamiento ya que empiezan a tener descendencia y 

preocuparse por tener una vivienda propia no importando si esta se encuentra un 

poco alejada de la metrópolis y a veces sin los servicios básicos que un hogar 

necesita. 



Si bien es difícil salir del lugar de nacimiento para llegar a otro espacio desconocido, 

como se explica Torres y Carrasco (2008) los migrantes indígenas presenta 

mayores dificultades al momento de migrar por el simple hecho de ser más frágiles 

por las distintas problemáticas en la que se desarrolló, como lo es, la parte 

económica, un lenguaje distinto que solo su comunidad habla y conoce creando 

exclusión o diferenciación ante los demás individuos, siendo que  los que más sufren 

son los niños como también las mujeres. 

 

Sin embargo, no todos los individuos adquieren la disposición a salir de sus 

comunidades. El simple hecho de salir a buscar mejores oportunidades también 

requiere de dinero, y como se había mencionado anteriormente, las regiones que 

expulsan a sus habitantes muchas veces es por el empobrecimiento que existe, de 

acuerdo con Álvaro (2008) no todas las personas que viven en estas situaciones se 

pueden dar el lujo de escapar debido a que no cuenta con la capacidad monetaria 

para pagar pasajes muy elevados, alimentos o no contar con una red de apoyo que 

se encuentre en la ciudad y los pueda auxiliar, los que logran salir no viven en una 

pobreza extrema en su región y pueden dejar pertenencias como propiedades en 

caso de volver a su lugar de origen. 

 

Las personas que logran llegar a la urbe se establecen con los suyos en las 

comunidades fundadas dentro de la urbanización ya que se puede decir que los 

trabajos que realizan los pueden implementar en la ciudad, desde el trabajo de 

Albertani, (1998) los individuos se empiezan a dispersa en distintos lugares 

aledaños a la metrópolis, donde se hallan distintas profesiones, como albañiles, 

limpiadores de carros, comerciantes, trabajadoras del hogar, barrenderos, etc. Lo 

cual conlleva a facilitar el acceso económico, en distintas ocasiones se unen con 

otros grupos étnicos para revivir creencias, costumbres o alguna festividad 

representativa para ellos.   

 

 

 



3.3.¿Cómo se da la adaptación? 

Al parecer los migrantes indígenas buscan llegar a lugares parecidos a las de su 

región, como se mencionó anteriormente, llegan a espacios donde antes fue 

ubicado por un pariente o amigo, como bien menciona Cárdenas (2014) estas 

migraciones se dieron principalmente en las zonas alejadas de la ciudad, donde los 

individuos iban ocupando territorio por medio de sus viviendas sin importa si el lugar 

era adecuado para vivir, es decir, no había una planeación arquitectónica y muchos 

menos contaban con los servicios públicos básicos, cada comunidad establecida en 

la metrópolis tiene una historia diferente. 

 

Buscan a sus iguales dentro de la ciudad como modo de protección y apoyo sin la 

necesidad de tener que cambiar su identidad, desde el trabajo de Torres y Carrasco 

(2008) el desarrollo que adquiere la identidad étnica dentro de la comunidad juega 

un papel importante porque será el centro de la recreación manteniéndola fija en un 

territorio con componentes como costumbres ancestrales, lengua indígena, modos 

de vida, los cuales sirven para diferenciarse de los demás grupos sociales. 

 

Que significa tener una identidad dentro de las comunidad, de acuerdo con  Abarca 

(2002) Tener una identidad étnica es reconocer también los diferentes conflictos 

que surgieron alrededor de los individuos tanto individual como colectivamente para 

obtener y formar una identidad ya sea por medio de sus creencias o costumbres 

que los diferenciara de los demás, al igual, que mantener y transmitir una lengua 

indígena que sus ancestros les heredaron como parte de su cultura para ser 

identificados de una manera distinta. 

 

 

 

 

 

 



Los conceptos mencionados anteriormente son claves para que el migrante 

indígena se establezca en un nuevo territorio y haya una mejor adaptación al 

momento de encontrarse con sus iguales, siguiendo esta idea Torres y Carrasco 

(2008) uno de los puntos importantes para su adaptación es el territorio donde se 

pueden llegar a establecer y demandar prestigio como territorios ancestrales en 

lugares extraños a ellos. 

 

La identidad juega un papel muy importante para los integrantes de las 

comunidades indígenas porque a ellos le sirve como protección en un territorio 

distinto al suyo, desde el análisis de Lobo (2007) la cuestión étnica sin duda ha 

servido a los migrantes para identificarse dentro de la metrópolis, por ejemplo, la 

familia, la religión, las organizaciones sociales integradas por grupos étnicos, 

rituales,  que han servido para conformar espacios donde existe una semejanza 

entre ellos, creando lazos importantes en la ciudad, siendo el de la familia el más 

destacable. 

 

Como menciona Aravena (2007) las familias han sido un factor importante dentro 

de las grandes ciudades, porque gracias a este, la identidad étnica se mantiene, 

debido a que transmite la lengua indígena, los ritos y costumbres dejando una 

herencia cultura a las siguientes generaciones que pueden nacer en la metrópolis, 

familia se ha vuelto protección y asilo dentro de un territorio desconocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.¿Asimilación cultural? 

 

Los migrantes indígenas al momento de llegar a un lugar distinto a la que ellos 

conocen desde pequeños no interfiere en sus creencias o cambiar lo que ellos son 

o cómo se identifican, como analiza Maidana, (2013) migrar no significa un 

abandono total  con el lugar de origen, ni las creencias ni tradiciones, sino es una 

movilización, lo cual significa que los familiares y demás, toma mayor fuerza e 

importancia siendo las que permiten que se pueda volver a lugar de origen cada 

que se tenga la oportunidad. 

 

Sin embargo, si se vive el proceso de aculturación sin abandonar lo que ellos son, 

como menciona Ahumada y Sepulveda (2022) en la marcha se distingue la 

identidad, el cual resulta cambiante dependiendo del entorno y los habitantes, 

investigado desde las ramas sociales como, sociología, antropología y demás, 

donde cada uno tiene un enfoque distinto referente a la identidad.   

 

Ahora bien, Espinoza (2023) retoma la idea de aculturación donde explica que no 

es inerte ni homogéneo, si no que esta cambia dependiendo la cantidad de personas 

enlazadas en comunidades en un territorio, el parecido de estas tanto las culturas 

que las identifica, cuestiones sociales como lo económico y político en donde se 

desenvuelven, sin embargo, cabe destacar que la aculturación también puede 

originar la pérdida de una cultura minoritaria y reemplazarla por la dominante pero 

también puede mezclarse ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La llegada a un territorio donde existe una cultura diferente a la que los individuos 

conocían desde el lugar de origen, puede crear conflictos como tener que negar 

quiénes son, como menciona Ahumada y Sepúlveda (2022) cuando los migrantes 

indígenas llegan por primera vez a la ciudad suelen negar su identidad por pena o 

miedo y tratan de imitar a los citadinos desde la forma de vestir, comportarse, 

aprender una segunda lengua para poder comunicarse con los demás, percibiendo 

el proceso de aculturación del nuevo territorio, así mismo, los individuos intentan 

conformar los puntos culturales importantes de cada espacio social. 

 

Los indígenas migrantes tratan de imitar sus costumbres o rituales en el territorio 

donde habitan sin importar que no es el espacio original a la que ellos se identifican 

pero hacen lo posible por rehacerlo, desde el análisis de Espinoza (2023) a pesar 

del desarrollo de las ciudades, las comunidades indígenas han destacado por 

mantener vivas sus creencias y su cultura única a pesar de verse en la necesidad 

de aprender de otras civilizaciones, como hablar el castellano así como la idea de 

tener que esconder su identidad, si bien, deben de adaptarse al modo de vivir en la 

ciudad, como por ejemplo, la integración en el mundo laboral hace olvidar por ratos 

que pertenecen a ciertos grupos étnicos para evitar un choque de ambas culturas.    

 

Sin embargo, los nuevos migrantes indígenas en la ciudad no olvidan sus raíces 

más bien se adaptan a la cultura del nuevo territorio para poder sobrevivir, desde el 

análisis de Ferrer, Palacio, Hoyos y Madariaga (2014) adaptarse a un nuevo 

territorio requiere modificar su cultura. Es decir, manejar el acento, tratar de hablar 

lo mejor posible un nuevo idioma, el migrante se ve forzado por la necesidad de 

establecer y crear vínculos ya sea para ir a trabajar, comprar comida o ir al doctor, 

los cuales se pueden llevar a cabo con más facilidad si no hay tanta diferencia 

cultural y que el individuo sea hábil para adaptarse a los cambios de una manera 

más rápida. 

 

 



Siguiendo con Ferrer, Palacio, Hoyos y Madariaga (2014) puede existir una 

asimilación cuando los migrantes indígenas deciden ir dejando de lado su identidad 

para adaptarse a la que existe en la ciudad, si llega a darse una combinación de 

esta donde participe en ambas sin olvidarse de la suya significa que hay una 

integración, en donde el individuo mantiene su identidad, sin embargo, puede llegar 

a verse una separación cuando las personas no intenta relacionarse con los demás 

miembros de la ciudad, más bien tratan de mantener fuerte su identidad étnica 

rechazando cualquier mezcla. También se puede apreciar la exclusión, donde el 

migrante indígena se ve menospreciado dejando su identidad a un lado, sin derecho 

cultural. 

 

3.5. Redes de apoyo. 

Es importante contar con alguien cuando se llega a un lugar desconocido y así poder 

hallarse de una manera rápida al igual para poder encontrar trabajo y un espacio 

donde descansar, como menciona Torres y Carrasco (2008) salir de lugar de origen 

resulta complicado porque se llega a un lugar diferente con personas desconocidas, 

que mejor que conocer a las personas que provienen de las mismas comunidades 

que tenga las mismas prácticas sociales  para generar confianza y así una rápida 

asimilación. 

 

Las redes de migrantes son estructuras de relaciones familiares en las que están 

insertos individuos, núcleos familiares o grupos; funcionan como un campo 

relacional basado en el parentesco y el paisanaje. Debido a la naturaleza de las 

redes migratorias podemos encontrar dos características importantes: la movilidad 

y la multilocalidad. La noción de movilidad implica inicialmente a las personas, pero 

también incluye objetos, dinero e información. La multilocalidad se refiere a la 

complejidad de la red, que va más allá de la existencia dual de origen y destino. 

(Alvarado,2008 p, 9) 

 

 

 

 

 



Es importante destacar que los individuos deciden salir de su región porque saben 

dónde llegar o al menos con quien, como menciona, Horbath (2017) cuando el 

migrante indígena llega a la ciudad habitualmente se queda en la casa de algún 

familiar que tiene tiempo viviendo en la ciudad y si no es de esa manera, busca 

algún amigo que le pueda auxiliar con una vivienda de forma temporal y en caso de 

no contar con el apoyo de ninguno de los anteriores, renta un cuarto pequeño donde 

pueden llegar a vivir hasta 6 personas pero de alguna manera alguien y de no contar 

con ninguna red de apoyo optan por dormir en la calle. 

 

Por eso, la importancia de conocer o saber de alguien que vive o vivió un lapso en 

la ciudad para no llegar a la deriva, estas características son retomadas por Ferrer, 

palacio, Hoyos y Madariaga (2014) en el momento que se encuentran a los 

parientes o amistades, empiezan los vínculos de lugar de origen y el territorio nuevo 

obteniendo información y guía para un mejor establecimiento en la urbe.  

 

Llegar a la ciudad implica muchas cosas, desde donde vivir, en qué trabajar y 

principalmente donde llegar después de haber tomado la decisión de salir del lugar 

de origen, por eso la importancia de conocer a alguien que ya habite en ella o en 

algún momento lo haya hecho, desde Ahumada y Sepúlveda (2022) las distintas 

redes de apoyo son las que permiten seguir construyendo distintos lazos de amistad 

dentro de la ciudad, donde se incluye a la familia que permite el paso a que más 

personas tengan el valor de dejar su lugar de origen para buscar mejores 

oportunidades en la ciudad como laboral y académicamente y otros tanto lo hacen 

para reunirse con sus parientes. 

 

Como menciona Ferrer, palacio, Hoyos y Madariaga (2014) contar con redes de 

apoyo en la ciudad es de suma importancia porque existe la seguridad y tranquilidad 

de poder ser guiados y poco a poco adaptarse a la ciudad de una mejor manera sin 

que personas externas de su comunidad lo hagan. 

 



Ahora bien, los primeros en llegar a la ciudad fueron los padres de familia en busca 

de mejores oportunidades laborales, los cuales algunos se establecieron de forma 

definitiva, trayendo a su linaje también, como señala Lobo (2007) las comunidades 

indígenas establecidas en la ciudad están mezcladas por varias generaciones de 

los primeros migrantes, esto quiere decir que los abuelos fueron teniendo hijos y 

sus nietos han estado toda su vida en la ciudad alejados de las comunidades rurales 

de donde provienen sus ancestros, hay una percepción de que las comunidades se 

movilizan de manera rápido, cambiando de residencia de manera rápida 

dependiendo de sus intereses, integrándose en otros grupos sociales, visitando 

familiares que habitan en otros espacios, también existen invisibilidad por parte de 

otros grupos hacia las comunidades indígenas urbanas. 

 

La familia siempre ha sido un factor importante al momento de llegar a la ciudad 

porque los individuos se sienten cobijados al momento de pisar un territorio distinto 

al lugar de nacimiento, como menciona Aravena (2007), el migrante indígena 

siempre cuenta recuerdos ligado a la familia, nunca de manera individual, los lazos 

familiares unen a los migrantes a pesar de la distancia que los separa pero  eso los 

mantiene fuertes con los de su comunidad, ya que todos mantienen recuerdos de 

su región y de sus parientes. 

 

3.6. Trabajo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para las migrantes es un poco más difícil 

acceder a un buen trabajo porque en sus regiones de origen no tuvieron la 

oportunidad de estudiar, los trabajos que normalmente realizaban eran muy 

pesados y regularmente iban dirigidos al campo, desde el trabajo de Albertani 

(1999) en la ciudad aumenta la población y el empleo se vuelve escaso, es decir, 

ya no puede brindar las mejores condiciones laborales porque hay demasiada 

sobrepoblación de esa manera reproduciendo la marginación. Algunos de estos 

individuos se inclinan por trabajar con bajos ingresos, como, diableros, cargadores, 

trabajadoras del hogar, algunos se dedican a vender lo que producen. 

 



Ahora bien, uno de los puntos principales donde los migrantes buscan trabajos es 

en los mercados, como por ejemplo, el de Jamaica o la Merced, donde regularmente 

los trabajos que realizan son pesados y a veces mal pagados, Zentella (2013) El 

mercado de la merced ha acogido miles de indígenas desde la época colonial, por 

la capacidad de la misma que se encuentra dividido por secciones, permitiendo no 

solo trabajar dentro de ella, como diablero, cargador, despachador o dueño de algún 

loca, si no, el comercio ambulante. Regularmente el sexo masculino es el que 

predomina en esta zona de trabajo, porque requiere de mucho esfuerzo fisico 

porque implica estar de pie desde la mañana hasta que oscurece. Mientras que las 

mujeres se dedicaban a labores domésticas o al cuidado de los niños mientras el 

hombre regresaba de trabajar. 

 

Sin embargo, este mercado laboral no ofrece las mejores condiciones para los 

migrantes indígenas, Horbath (2017) es decir, estos empleos no les cubre ninguno 

servicio médico, no manejan ningún tipo de contrato, son trabajos pesados y mal 

pagados, pero los migrantes no tienen quejas porque les va mejor en la ciudad que 

si siguieran viviendo en sus regiones de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.- La comunidad mazateca en los barrios de Xochimilco  

 

Por medio de datos de INEGI (2020) el Estado de Oaxaca, cuenta con una extensión 

de 93, 757.6 km2%, lo cual representa el 4.8 % de área del espacio del  

territorio mexicano, se encuentra entre los Estados de Puebla, Guerrero, Veracruz 

y Chiapas, cuenta con 570 municipios, representando una población bastante 

amplia, donde se ubica una gran cantidad de población indígena. Según estudios 

de CDI (Condiciones Socioeconómicas y Demográficas de la Población Indígena) 

(2008) retoma estudios realizados por INEGI en el año 2000, donde ubican que uno 

de cada dos individuos habla una segunda lengua y son parte de una vivienda 

indígena, formando parte de 1 648 426 habitantes que forman parte de estas 

características similares. 

 

De acuerdo con CDI (2008) Oaxaca cuenta con un 47.9 % de población indígena y 

otro 14.5 que se encuentra en territorio nacional, existiendo una diversidad étnica y 

lingüística siendo uno de los estados con mayor pluralidad cultural del territorio 

nacional donde se pueden hallar por lo menos 16 grupos étnicos originarios, 26 

lenguas indígenas tanto propias como ajenas al estado. 

 

Ahora bien, los indígenas ubicados en Huautla de Jiménez Oaxaca, de acuerdo con 

INEGI (2010) en este municipio existen 113 localidades con un territorio dedicado a 

la agricultura con 55.70 % mientras que la zona urbana es de 5.94%, entre la 

población indígena se encuentran distribuidos distintas lenguas maternas como el 

Mazateco, Lengua Mixteca, náhuatl y lengua Zapoteca. 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo con Ruiz (2007) Los mazatecos se hacen llamar “Ha stuta Enima” lo 

que significa “Los que trabajamos en el monte, humildes, gente de costumbre” el 

origen de los mazatecos proviene del náhuatl mazatecatl o mejor dicho “gente del 

venado” esté nombre se los otorgaron los nonoalcas porque para esta comunidad 

el venado era un animal muy respetado. 

 

Retomando lo anterior, nuestro interés recae en los indígenas migrantes 

provenientes de origen Mazateco, los cuales, llegan a la Ciudad de México 

especialmente a la Alcaldía Xochimilco la cual se encuentra dividida por 17 barrios 

y 14 pueblos. De acuerdo con INEGI (2010) colinda con alcaldías como, Tlalpan, 

Iztapalapa, Coyoacán, Tláhuac y Milpa Alta, mayormente predomina el espacio 

urbano con 54.63 % mientras que la agricultura ocupa el 36.56% de la alcaldía, 

estudios actuales de la INEGI (2020) muestra un porcentaje 2.49 % de habitantes 

que hablan una lengua indígena, por otro lado, el 0.85 % no habla español más que 

su lengua materna, en esta alcaldía predominan dos lenguas indígenas que son el 

Náhuatl con un 38.9% y el Mazateco con 18.1%. 

 

De acuerdo con la información de la alcaldía Xochimilco (2021) dentro de la 

demarcación existen 14 pueblos originarios y 17 barrios tradicionales, de acuerdo 

con ciudad defensora (2020) los pueblos son: San Andrés Ahuayucan, San 

Francisco Tlalnepantla, San Gregorio Atlapulco, San Lorenzo Atemoaya, San Lucas 

Xochimanca, San Luis Tlaxialtemalco, San Mateo Xalpa, Santa Cecilia Tepetlapa, 

Santa Cruz Acalpixca, Santa Cruz Xochitepec, Santa María Nativitas, Santa María 

Tepepan, Santiago Tepalcatlalpan y Santiago Tulyehualco, mientras que los barrios, 

llevan por nombre San Marcos, Belén, Caltongo, El Rosario, La Guadalupita, La 

Concepción Tlacoapa, La Asunción, La Santísima, San Antonio, San Cristóbal, San 

Diego, San Esteban, San Juan, San Lorenzo, San Pedro, Santa Crucita y Xaltocan, 

en donde se hallan personas indígenas distribuidas en toda la alcaldía. Cabe 

señalar que nuestro trabajo sólo se enfoca en el barrio de San Marcos ubicado en 

el centro de Xochimilco para estudiar a los migrantes indígenas originarios de 

Oaxaca. 



 

El interés por esta alcaldía es por la participación cultural de los migrantes 

indígenas, Pereda (2022), el día de muertos por medio del baile de los 

“huehuentones” o como ellos lo llaman S’ui K’ien, que es una de las fiestas más 

importante para esta comunidad mazateca, en donde se cree que las almas de los 

muertos vuelven a la tierra para traer mensajes de paz y armonía por medio de las 

canciones cantadas en su lengua materna, de alguna manera mantienen vivas sus 

tradiciones aunque se encuentre viviendo en la ciudad. 

 

V.- Experiencias de adaptación y redes de ayuda de la comunidad mazateca en 

Xochimilco 

 

Metodología 

Esta investigación es un trabajo exploratorio donde se aplicaron 10  entrevistas 

donde cada uno estaba divido por 10 secciones dando un total de 26 preguntas con 

la finalidad de responder y comprender cómo las comunidades indígenas del estado 

de Oaxaca recrean sus comunidades en la alcaldía Xochimilco, especialmente en 

el barrio de San Marcos, las características de los entrevistados son: que 

actualmente viven en el barrio mencionado, que sean originarios de la región 

mazateca, personas adultas con una historia de migración, estos datos se manejan 

de forma anónima ya que solo se utilizaran para fines académicos. La intención de 

trabajar con los migrantes establecidos en el barrio de san marcos es porque no es 

tan cercana a la urbe y el comercio informal es predominante al igual que mantienen 

muchas tradiciones populares y religiosas, las cuales pueden generar mayor 

confianza para los migrantes indígenas. 

 

 

 

 

 

 



La entrevista está conformada por 9 secciones, en la primera parte nos enfocaremos 

en estudiar el lugar de origen, mientras que el apartado dos va dirigida a los motivos 

de migración, después el interés recae en quien o quienes lo apoyaron cuando llegó 

a la ciudad por primera vez, donde vive, a qué se dedica y si en su lugar de origen 

hacía lo mismo o si hubo un cambio drástico, al igual si se identifica como una 

persona indígena o no para después continuar con las tradiciones que practica y si 

puede llevarlas a cabo en la ciudad y al final cerramos con su percepción de la 

ciudad por primera vez, que piensa de ella actualmente. Todos estos puntos son 

importantes para entender de qué manera conforman sus comunidades dentro de 

la ciudad y cómo protege su identidad étnica. 

 

a) Origen de los migrantes 

En el barrio de San marcos los mazatecos de Huautla de Jiménez se han 

establecido porque las rentas son más accesibles y pueden habitar en un cuarto 

toda la familia completa o rentar un terreno donde no hay servicios básicos pero es 

accesible para ellos, permitiéndoles tener mascotas e incluso a sembrar en sus 

patios, al igual que para ellos es más fácil comunicarse porque viven rodeados de 

personas que vienen del mismo pueblo, los que atienden las tiendas, tortillerías, 

papelería, puestos informales donde pueden mantener conversaciones largas sin 

necesidad de hablar el castellano, ya que todos  hablan una misma lengua indigena, 

lo cual para muchos de ellos es mejor porque no implica tener que esforzarse para 

aprender el castellano, sin embargo, las segundas generaciones que empiezan a 

estudiar aquí se vieron obligados a tener una segunda lengua al igual que adaptarse 

a la ciudad de una manera correcta. 

 

Eh bueno eh un principio pues porque ahí ahí es donde tenían el terreno pues mi 

familia y pues sí fue algo difícil Encontrar pues con la economía que tenemos fue 

imposible encontrar un lugar que se adecuara como en renta, como en cercanía. (N, 

Apolinar, comunicación personal, 4 de noviembre del 2023) 

 

 



Muchas de estas personas llegaron a Xochimilco porque conocían a alguien que 

habitaba en ese lugar, deciden quedarse porque tiene una semejanza al lugar de 

origen al igual por lo barato, claro como ya se había mencionado, una vez ubicados 

hallan a más personas de su comunidad que les hace sentir en confianza y no tener 

miedo al nuevo territorio. 

 

b) Motivos de migración. 

 

Los individuos que migran es porque se ven en la necesidad de hacerlo, por la 

situación económica que viven en su región, sin embargo, para tomar la decisión de 

salir de su lugar de nacimiento es importante la influencia de un tercero, es decir de 

personas que les platicaron sobre la vida en la ciudad, siendo estos familiares, 

amigos o conocidos y que actualmente viven en ella, creando la idea de una mejor 

calidad de vida tanto un mejor desarrollo personal. 

 

Porque mis hermanos mayores se vinieron desde los doces años a trabajar al 

mercado de Jamaica y otros a la central de abastos, a veces nos iban a visitar al 

pueblo y nos contaba que les iba muy bien, siempre llegaban bien vestidos y con 

muchas cosas que se necesitaban allá, entonces me empezó a llamar la atención 

de querer venirme a la ciudad, a conocer como era, me lo imaginaba y me daba 

felicidad pensar que podía venir para acá, así que les pedí que me trajeran con ellos, 

para venir a trabajar y a comprarme cosas que necesitaba. (J, Crisanto, 

comunicación personal, 07 de octubre del 2023)   

 

La mayoría de las personas que viven en las comunidades se sustenta de lo que el 

campo produce, pero se ven afectados en ciertas épocas del año porque el campo 

no produce alimentos debido a fuertes lluvias o calores intensos creando 

incertidumbre para la población, por otro lado, solo trabajan para producir sus 

propios alimentos sin obtener ningún ingreso económico que pueda cubrir ciertas 

necesidades básicas, como lo son, comprar ropa, calzado, artículos de limpieza, 

etcétera.   

 

Ehh, pues mira la verdad este decidí salirme de mi lugar de nacimiento que de hecho 

es una comunidad muy alejada del centro de Oaxaca que es capital, ciudad de 

Oaxaca está aproximadamente como a ocho horas, es una zona rural donde pues 



la verdad no hay pues nivel escolar, trabajos, oh bueno de hecho si hay mucho 

trabajo, pero no tienes como un sueldo, entonces prácticamente dependemos igual 

de lo que uno siembra y uno produce es lo que tú puedes comer y puede sustentar 

durante todo el año ya sea el maíz, frijol, calabaza entre otros productos, inclusive 

por ejemplo cuando llueve pues de la Madre Naturaleza que nos da los hongos, este 

la flor de calabaza entre chapiles y otras hierbas comestibles pues es lo que 

nosotros consumimos prácticamente en tiempo de verano que es el calor pues 

podemos comer de frutas por ejemplo ciruelas, pitayas mango entre otras frutas más 

en el río pues igual este podemos ir a la pesca y pues eso es lo que nosotros 

podemos comer no podemos comer como en una 

ciudad se come, (yo: pero no hay un ingreso económico) No no tenemos un ingreso 

económico (intervención: ese sería el motivo por el que decide salir) Exactamente 

sí para más que nada pues salir y poder estudiar en la capital y poder ser alguien 

en la vida y poder ayudar a mi familia. (O, Juárez, comunicación personal, 02 de 

noviembre del 2023) 

 

Los padres de familia fueron los primeros en venir a la ciudad en busca de mejores 

condiciones de vida, cuando encontraron un lugar donde traer a sus hijos lo hicieron 

sin preguntarles si querían o no, porque para ellos el progreso estaba en la 

urbanidad, por eso las comunidades se fueron quedando sin varias familias porque 

aparte los hijos de los primeros migrantes empezaron a formar sus propias familias 

sin necesidad de volver a lugar de origen. 

 

Pues la decisión no fue mía, cuando mis papás pues me tuvieron en un principio 

ehh mi mamá, mi mamá trabajaba en un pueblo que estaba lejos de mi lugar de 

nacimiento y mi papá trabajaba En la Ciudad de México entonces pues el dinero no 

ha alcanzado prácticamente porque pues mis abuelos eran campesinos pues era 

en parte lo que tenía papá de aquí de ganancia en parte lo que tenía mi mamá y 

también lo que llegaban a generar del campo entonces lo que decidieron fue traer 

para acá cuando era niño para que aquí pudiera estudiar y aquí pudieran encontrar 

un mejor empleo. (N, Doroteo, comunicación personal, 04 de noviembre del 2023). 

 

Muchas otras personas deciden migrar porque su pareja sentimental se encuentra 

laborando en la ciudad y se les hace más sencillo venirse a vivir y forma su propia 

familia en la urbe, sin pensar dos veces en dejar su comunidad, porque de alguna 

manera creen que la metrópolis traerá mejores condiciones de vida para ellos y sus 

futuras generaciones. 

 



Pues más que nada me vine porque me junté y mi marido venía seguido a trabajar 

para la ciudad y ya no me quería quedar sola allá así que le dije que mejor nos 

quedáramos a vivir aquí y pues el busco un cuarto para los dos, en ese tiempo 

todavía no teníamos hijos, ya estando aquí me volví a encontrar con mis hermanos 

que habían hecho su familia en la ciudad. (O, García, comunicación personal, 07 de 

octubre del 2023). 

 

Otros tantos migrantes indígenas salen de su comunidad porque saben que tienen 

familiares viviendo en la ciudad, por lo tanto, tienen un lugar seguro donde llegar a 

pasar los primeros días en lo que se estabilizan y entablan sus primeras relaciones 

sociales, es importante identificar que ellos no salen a lo incierto, es decir, si no 

conocen a alguien que los pueda guiar es casi imposible que lleguen a pensar en 

dejar su comunidad de origen.  

 

Ay no, cuando llegamos pues de sorpresa, fue algo complicado porque los rumores 

eran muy buenos sobre que era la ciudad, yo tenía 14 años cuando llegué por 

primera vez con mi familia, a esa edad nadie te quiere dar trabajo o te quieren pagar 

bien poquito, necesitas a alguien que te ayude porque si no se aprovechan de uno 

y aparte son trabajos bien pesados, yo empecé trabajando en un puesto de tacos y 

pues no, me daban 50 pesos al día y siempre parada, si es fueron difíciles los 

primeros meses cuando llegue aquí. (C. Martínez, comunicación personal, 09 de 

octubre del 2023) 

 

Ahora bien, los primeros trabajos en la ciudad para los migrantes indígenas son 

como cargadores, diableros, lavacoches, limpiadores, trabajadoras domésticas, 

comercio informal, un sin fin de labores donde no requieren estudios ni documentos 

para ingresar los cuales no son tan bien remunerados, pero al menos existe un 

ingresos económico que les permite llevar una mejor vida dentro de la urbe. 

 

Pues yo creo que un poco difícil porque, llegue solo, cuando llegué aquí tuve que 

trabajar de albañilería, pero también tuve muchos trabajos y ahorita sigo igual de 

obrero, yo quisiera haber estudiado, para tener mejores oportunidades y no pasar 

tantas necesidades, pero allá en el pueblo a uno lo mandan a trabajar desde muy 

chico, yo empecé a trabajar en el campo desde los  7 años, mi papá me llevaba al 

monte a trabajar con él, nos parábamos desde las 3 de la mañana y a qué hora nos 

iban a mandar a estudiar y como tampoco había agua cerca teníamos que acarrear 

el agua todos, por eso le digo que allá hay mucha necesidad.(L. García, 

comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 



Como algunos eran pequeños cuando los trajeron a la ciudad realmente no tenían 

un oficio como tal, pero en su comunidad de origen ayudaban a sus padres con 

ciertos labores del hogar y demás, las niñas se dedicaban a ayudar a sus madres 

mientras que los niños ayudaban a trabajar en el campo, por lo tanto, muchas veces 

no podían acudir a la escuela o dedicarle el tiempo necesario que se requería. 

 

Realmente a nada porque era una niña, a veces le ayudaba a lavar ropa de la que 

ella traía para lavar porque a eso se dedicaba, si no le ayudaba a traer cosas para 

la comida, también me dedicaba un rato a la escuela, pero como me vine para acá 

ya no pude seguir. (P, Estrada, comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

c) Redes de apoyo. 

Llegar a un territorio desconocido para lo migrantes es sumamente difícil porque se 

sienten desconfiados de todo lo que los pueda rodear, sin embargo, cuando ellos 

conocen a una persona en la ciudad de su misma comunidad se siente más 

tranquilos porque saben que están con alguien de confianza y pueden ser ellos 

mismos sin miedo a ser juzgados. 

 

Los primeritos fueron mis hermanos que ya vivían aquí ya de ahí con las amistades 

que había hecho mi esposo en su trabajo y pues poco a poco fui conociendo a la 

gente que vivía cerca del cuarto donde nosotros rentábamos. (O, García, 

comunicación personal, 07 de octubre del 2023). 

 

Llegar a la ciudad para casi todos es complicado, porque es un espacio con una 

población demasiada extensa, donde no ubicas a las personas tan rápido como se 

podría hacer en una comunidad, es decir, en las comunidades casi todos se 

conocen y se saludan de manera cordial, lo contrario a lo que sucede en la urbe. 

 

Eh pues un poco complicado porque pues cuando llegué pues no conocía este pues 

a la gente, el entorno de la ciudad prácticamente pues llegué con un primo, 

bueno una prima y ahí es donde yo vivía con ellos. Ellos ya tenían un poquito más 

de tiempo, pero fue un poco complicado porque pues yo no sabía que transporte 

tomar Tenía yo que estar preguntando a las personas un ejemplo si tenía que llegar 

a Chapultepec preguntar, oye qué camión puedo tomar que metro me queda más 

cercano para poder llegar al lugar, fue muy difícil, los primeros días, sí.(O, Juarez, 

comunicación personal, 02 de noviembre del 2023) 



Estar en un espacio donde se hallan personas de una misma comunidad conlleva a 

que los nuevos individuos se integren de una manera más rápida, sin la necesidad 

de cambiar su identidad, es decir, pueden seguir practicando su lengua materna 

entre ellos, mantener ciertos hábitos que practicaban en su lugar de origen, como, 

por ejemplo, su gastronomía, religión, etcétera. 

 

Ahhh, pues si fíjate que cuando llegue a la vecindad donde me llevó mi amigo me di 

cuenta que había varias personas que venían del mismo pueblo que yo, pero no 

creas que me dijeron, si no, como teníamos que compartir lavaderos y baños luego 

los escuchaba quejarse pero en mazateco y fue como me di cuenta que eran de allá 

también, poco a poco nos fuimos acercando y haciendo amistad porque se sienten 

más en confianza cuando saben que uno es de allá y pues yo también me sentí más 

tranquilo viviendo ahí en la vecindad, cuando ellos iban al pueblo luego me traían 

que chayote, camote o carne que solo se come ahí y pues también me doy cuenta 

que a muchos si nos cambió la vida al venirnos a vivir a la ciudad.(L. García, 

comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 

El hecho de encontrar a alguien que proviene del mismo estado los hace sentirse 

bien porque entienden que todos buscan mejores oportunidades de vida y la única 

manera de lograrlo es saliendo de las comunidades de origen, llegando a crear lazos 

más fuertes entre ellos, como una manera de cuidar lo que son sin importa en el 

espacio donde se encuentren, transmitiendo este sentimiento a sus generaciones 

que nacen en la urbe. 

 

Eh sí cuando llegué a entrar a la secundaria conocí a alguien que también era de 

Oaxaca, pero, pero pues no era como de la misma comunidad anteriormente 

trabajaba en una departamental y surgió del tema de si tenía alguna familia en otro 

estado, comenté que sí que prácticamente de Oaxaca, y un compañero me dijo, 

oye, pero de qué estado o qué municipio, pues le dije el municipio y casualmente 

Pues su papá también es de ahí también, mi amigo no es de ahí, pero su familia 

directa si es de ahí. Sí he conocido varias personas, de hecho, pues también en la 

periferia también tengo vecinos que han ido llegando de Oaxaca porque quieren 

mejorar su situación económica. que aquí está buscando no sé estudios allá no hay 

muchas escuelas solamente llega a ser lo que es kínder, primaria y es 

telesecundaria la que existe allá y allí acaba en el pueblo donde vivía, ya de ahí 

deberías irte al otro pueblo a prácticamente el centro de Eh Oaxaca, para estudiar 

una licenciatura o algo más. (P, Apolinar, comunicación personal, 04 de noviembre 

del 2023) 

 



Las segundas generaciones mantienen su identidad étnica sin importa que la mayor 

parte de su vida la hayan vivido en la ciudad, esto es debido al espacio donde 

habitan, es decir, conviven muy de cerca con personas de la misma comunidad de 

origen, como tíos, primos, etcétera que regularmente viven en el mismo barrio o 

alcaldía.  

 

Pues solo platicaba con mi familia, pero cuando mis papás descansaban los 

domingos íbamos a la iglesia y al mercado y ahí se encontraban a personas que 

también eran del pueblo y ya se ponían a platicar un buen rato por eso empecé a 

ubicar a más gente que vivía por estos rumbos. (P, Estrada, comunicación personal, 

09 de octubre del 2023) 

 

c) Comunidades establecidas. 

 

Los individuos recién llegados empiezan a vivir donde familiares o amigos ya vivían 

porque ahí encuentran el primer apoyo una vez llegando a la urbe, mientras acceden 

a un trabajo que les permita hallar una vivienda el cual se encuentre cerca de sus 

familiares o en su caso amistades. 

 

Pues porque aquí ya teníamos familiares como te digo, y pues ellos mismos 

nos dijeron que como sabían que veníamos para acá, nos dijeron, bueno le dijeron 

a mis papás que podían conseguir un lugar aquí cercano, y pues barato porque aquí 

en la ciudad es un poco más caro la renta, incluso, todavía más en las zonas 

céntricas. (L, Soto, comunicación personal, 05 de noviembre del 2023). 

 

Empezando a crear espacios donde habitan personas de sus mismas comunidades 

por la familiarización hacia el lugar de origen, ya que muchas viviendas no cuentan 

con todos los servicios básicos y están un poco alejados de la ciudad, lo cual hace 

posible que sea más barato vivir en esas zonas 

 

Ah, porque aquí ya vivía mi hermana, por eso llegué aquí, pero me quise seguir 

quedando en Xochimilco porque es como un pueblo, me recuerda como cuando yo 

andaba en mi pueblo hay un montón de árboles, hay lugares donde las casas están 

alejadas unas de las otras, todos nos conocemos aquí, por ejemplo, mi vecina es 

de guerrero y pues no llevamos bien, compartimos varias cosas y la verdad es que 

todo es más barato por estos rumbos y pues me gusta muchísimo más porque aquí 

vivimos muchos que venimos del mismo estado y sé que si hay algún problema pues 



nos vamos a apoyar entre todos ya no podría irme a otro lado a vivir. (C. Martínez, 

comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 

El hecho de establecerse en la ciudad no implica olvidar de dónde vienen o olvidarse 

de los suyos, ya que llegan buscando mejoras tanto personales como para sus 

familias, sin embargo, cuando encuentran un lugar fijo y barato dentro de la urbe, 

opta por realizar sus vidas dentro de ella porque de alguna manera las 

oportunidades están adentro, si bien tienen claro no regresar a vivir a sus 

comunidades, tratan de ir lo más seguido posible para mantener el vínculo vivo. 

 

Sí cada que tengo la oportunidad de ir con mis abuelitos a Oaxaca siempre voy eh 

casi siempre son solo fechas por ejemplo navidad, día de muertos o en cualquier 

festividad que es como más flexible ir por el trabajo Siempre puedo ir, pero cuando 

era niño y pues normalmente eran las vacaciones de la SEP siempre íbamos que 

era Creo que me parece que son las vacaciones de Semana Santa las de Navidad 

Y día de muertos, igual, siempre era como de irnos de dos a tres semanas. (P, 

Apolinar, comunicación personal, 04 de noviembre del 2023) 

 

Los migrantes indígenas buscan la manera de volver a sus comunidades, ya sea 

para volver a ver a los familiares más grandes que aún siguen viviendo allá o el 

simple hecho de querer recordar y revivir su vida antes de tomar la decisión de 

migrar hacia la ciudad., sin embargo, no siempre pueden llevarlo a cabo, ya sea por 

el trabajo o porque la situación económica no lo permita. 

 

Sí sí sí sigo yendo, este, digo por el trabajo pues a veces no puedo constantemente, 

pero procuro ir cada medio año, ehh, o cada año máximo. (intervención: allá tiene 

familiares, ellos viven), sí vive pues toda mi familia mi papá. (O, Juárez, 

comunicación personal, 02 de noviembre del 2023) 

 

Muchos han decidido quedarse a vivir en la urbe, porque encontraron lo que venían 

buscando y que su región jamás hubiese podido obtener. Y más que nada las 

oportunidades van dirigidas a la segunda generación, los padres difícilmente 

pudieron terminar de estudiar la educación básica por las distintas cuestiones que 

vivieron en sus regiones. 

 

Ah pues en primera porque en lo más cerca que tengo de Xochimilco, y en segunda, 

pues porque el puesto que tengo se relaciona con lo que estoy estudiando, este es 



pues administración, Entonces pues entonces me permite pues en las mañanas 

tomar mis clases, hacer mis tareas Y en la tarde pues al ser medio tiempo pues 

puedo también generar el dinero. (N, Doroteo, comunicación personal, 04 de 

noviembre del 2023) 

 

Sin embargo, los padres de familia tratan de transmitir a sus hijos el no olvidar de 

dónde vienen, recordarles sus raíces por medio de sus creencias, tradiciones y su 

lengua materna, aunque en la ciudad es muy necesario manejar la lengua 

predominante para sobrevivir dentro de ella. 

 

Si, la verdad voy muy seguido para allá porque te digo allá tengo más familia y me 

gusta visitarlos, también me gusta ir porque allá están mi origen, los que no van son 

mis hijos porque ellos nacieron aquí y casi no les gusta, es que allá no hay mucha 

señal de teléfono y se aburren mucho porque no saben qué hacer luego hace mucho 

frío, así como ahorita, allá está lloviendo mucho y casi ni sale el sol. (J, Crisanto, 

comunicación personal, 07 de octubre del 2023)   

  

Aunque para los hijos es más complicado adaptarse a la región de origen por las 

adversidades que pueden llegar a existir, como lo son, la falta de transporte público, 

agua caliente, la señal de telefonía, entre otras cosas que en la ciudad si tienen pero 

que en la comunidad es más difícil de acceder. 

 

d) asimilación cultural. 

 

Los migrantes originarios de algún pueblo indígena no rechazan su identidad étnica, 

más bien, se siente orgullosos de pertenecer a este grupo, donde tienen la habilidad 

de hablar una segunda lengua que solo su comunidad logra comprender, pero en 

algunos casos se ven forzados a esconder sus raíces para que no sea parte de una 

burla, mientras que a  otros no les importa lo que puedan decir de ellos y van 

libremente expresando lo que son por respeto a las otras personas que a lo mejor 

no pueden comunicarse con la lengua predominante del espacio donde se 

encuentran y solamente por la lengua materna. 

 

Ehh si, a veces, por la gente, desde que llegue mi papá me dijo que no habláramos 

mazateco mientras íbamos caminando en la calle porque a la gente le daba risa o 



se podían burla de nosotros, yo entendía porque hasta que soy grande, por eso 

hablamos entre nosotros cuando estamos todos en la casa o con nuestros amigos 

nada más. (P, Estrada, comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 

La lengua materna entre las personas de la misma comunidad es de suma 

importancia porque manejan una fluidez y pueden entenderse mejor entre ellos que 

si hablaran el castellano, sin embargo, hablarlo en la calle puede implicar distintas 

situaciones como miradas raras hacia los hablantes orillándolos a solo comunicarse 

en lugares cerrados como en sus casas o espacios donde se encuentren más 

personas de su misma comunidad y no haya represalias. 

 

Si hablo mazateco, pero solo lo hablo cuando estoy con mi familia o cuando me 

encuentro a mis amigos que no saben hablar mucho español, pero casi no lo uso 

en la calle, luego la gente piensa que uno está hablando mal de ellos o nos ven raro 

como feo, también digo algunas palabras cuando mi patrona me dice que como se 

dice en mazateco las tortillas o el perro, cosas así, con mis hijos si lo hablo muy bien 

y me siento feliz de que ellos me puedan entender. (T, Castro, comunicación 

personal, 05 de noviembre del 2023). 

 

Así como la lengua indígena es fundamental entre los indígenas migrantes para 

mantener su identidad étnica dentro de la ciudad, las tradiciones y sus creencias 

también son relevantes, porque ellos tratan de mantenerlas vivas a pesar de no 

encontrarse cerca de su lugar de origen. 

 

El que me enseñaron mis papás pues fue celebrar en día de muertos que es cada 

año, allá en el pueblo, cada que era 27 de octubre nos poníamos hacer muchos 

tamales y atole para darle a los que bailan, que son los que recuerdan a nuestros 

seres ya muertos con canciones en el dialecto. (P, Estrada, comunicación personal, 

09 de octubre del 2023) 

Los que tuvieran que migrar desde pequeños hacia la urbe recuerda algunas 

tradiciones que los identifica Viviendo en la ciudad, práctica algunas actividades 

dentro de sus hogares para transmitirlas a sus generaciones para que tengan 

conocimiento de las festividades que se llevan a cabo en su región de origen y no 

sean olvidados con el paso del tiempo. 

 



Las únicas que recuerdo, es una muerteada que es  prácticamente cuando vas al 

panteón, adornas todas las tumbas y tienes que velar, igual en estas mismas fechas 

que es Día de Muertos siempre Eh pues como es un pueblo pequeño La campana 

suena cada hora la tocan cada hora, Cada hora pues se va como un tocando y es 

dependiendo de las almas que van llegando, y allá no se acostumbra a pedir 

calaverita allá lo que se suele pedir es una vela y comida para el campanero que es 

lo que se va llevando para que la persona que está ahí en la iglesia no sé quede sin 

comer porque tiene que estar ahí prácticamente de 3 a cuatro días. (N, Doroteo, 

comunicación personal, 04 de noviembre del 2023). 

 

Muchos de los migrantes indígenas practican la religión católica, pero siguen 

manteniendo las creencias en deidades mitológicas que celebraban en ciertas 

temporadas del año, festividades que no pueden repetir en la ciudad. 

 

Si, soy católico, pero en mi pueblo también creemos en los dioses del cerro y 

hacemos una fiesta, los primeros días de mayo, llevamos comida y regalamos 

animalitos al señor. - ¿Quién es el señor? – El dueño del cerro, para que haya lluvias 

y las cosechas sean buenas para que no nos falte comida por eso le ofrecemos los 

animales. (L. García, comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 

Pero ciertamente, hay muchas tradiciones que solo se pueden llevar a cabo en sus 

lugares de origen, ya que son fiestas demasiado grandes en la que participa casi 

toda la población de la región. 

 

Eh pues se celebra el 17, el día 17 y el día 18 de octubre de cada año y celebramos 

al patrón San Lucas Y bueno pues eh realizamos, un ejemplo el primer día pues hay 

una serie de Juegos de basquetbol de este de algunos pueblos diferentes vecinos 

de mi comunidad que llegan ahí y pues en la noche pues quemada de toros, el día 

18 de octubre pues igual los juegos, regada de frutas donde pues un grupo de 

personas entre ellas mujeres y hombres, pues llevan sus palanganas que así les 

decimos o canastas donde llevan lleno de frutas y pues otorgan todas las frutas y 

todo lo que llevan en las canastas a todo lo, a toda la gente que nos está visitando 

y pues también celebramos por ejemplo Día de muertos donde llevamos flores al 

panteón este desde el 31 empezamos y todo y lo celebramos con altares pues en 

la casa y todo.(O, Juárez, comunicación personal, 02 de noviembre del 2023) 

 

Las creencias han cruzado las fronteras porque no importa el territorio donde las 

personas se encuentren ubicadas siempre van a tratar de vivirlo como sea posible, 

un ejemplo es, el día de muertos, una tradición muy fuerte que cada región la 

transmite de una manera particular, los mazatecos recuerdan a los muertos por medio 

del baile de los huehuentones, con melodías cantadas en la lengua materna.  



Si, pero no es lo mismo y por eso me gusta ir a mi Estado cada que hay fiesta, no 

se vive igual aquí, aquí es diferente porque hay mucha calavera y allá es baile de 

huehuentones como decía es recordar a nuestros seres queridos que ya no están 

aquí con nosotros. (L. García, comunicación personal, 09 de octubre del 2023) 

 

Sin embargo, las tradiciones que practican los integrantes de los pueblos indígenas 

no son muy distintas a los que se llevan en la ciudad, pero sí la forma en que se 

puedan llevar a cabo porque para ellos en su sentimiento es algo que proviene del 

corazón. 

 

Aquí no porque no puedo hacer lo que hacemos allá en el pueblo, porque fíjate que 

allá las posadas son el día y se da una comida a los que fueron y estuvieron 

caminando con los santos , también está la fiesta de la virgen de Juquila a esa fiesta 

va todo el pueblo a bailar por la virgen, está el día de muertos pero allá nosotras las 

mujeres nos dedicamos a la comida porque no podemos salir a bailar ni nada porque 

solo los hombres pueden hacer eso, al panteón si podemos ir alumbrar toda la 

noche, por eso me gusta ir para allá porque aquí no podemos hacer lo mismo y la 

fiesta de María Sabina pues solo podemos hacerlo y vivirlo allá, no es una fiesta que 

conozca todo mundo.(J, Crisanto, comunicación personal, 07 de octubre del 2023)   

 

e) Espacio urbano. 

La llegada a la ciudad es menos pesada si cuentan con lazos de apoyo por el hecho 

de que tienen un lugar seguro donde llegar a dormir, contarán con respaldo mientras 

se ubica y puedan movilizarse dentro de la urbe, claro que la visión que tienen los 

nuevos integrantes hacia la metrópolis es de asombro, por la cantidad de transporte, 

edificios y personas que pueden llegar a visualizar en su día a día. 

 

La ciudad es grande, confusa también está contaminada, mm, la ciudad es peligrosa 

pero también es muy grande y muy bonita y aquí no nada más hay gente de Oaxaca 

he conocido a gente que viene de Veracruz, muchos de puebla, de guerrero yo creo 

que, buscando lo mismo, tener mejores oportunidades de vida y poder ganar un 

poco más de dinero, pero bueno yo me quede en Xochimilco porque se me hace un 

poco más tranquilo y hay más espacio que otros lados.  (C. Martínez, comunicación 

personal, 09 de octubre del 2023) 

 

 

 

 



Para los migrantes indígenas la ciudad puede llegar a ser confusa y peligrosa, por 

el hecho de que en las comunidades pueden ubicar más rápido a las personas y 

llegan caminando de un lugar a otro, en la urbe eso se puede complicar un poco 

porque hay demasiada movilización en todos lados y a todas horas. 

 

Pues obviamente en comparación de dónde pues vengo si es un bastante grande y 

pues en cierto modo es un poco más insegura ya que pues de donde soy si es, un 

pueblo pequeño todo se queda entre familia, todos se conocen y aquí en la ciudad 

pues sí es un poco más difícil, tanto cómo moverte cómo encontrar dónde vivir o 

trabajar. (N, Doroteo, comunicación personal, 04 de noviembre del 2023) 

 

Destacando que la vida en las comunidades es muchísimo más tranquila porque en 

las comunidades, despiertan temprano, duermen temprano y se podría decir que 

aprovechan bien el tiempo, pero el problema es la situación económica que no 

favorece a muchas familias.  

 

Uy pues es que pues si es una ciudad donde toda la gente está al día al día 

diariamente andan a las carreras donde a veces no te da tiempo ni de desayunar ni 

de comer, no es como en mi comunidad en este caso que por ejemplo a las 7:00 h 

de la mañana tú ya desayunaste Hoy a las 11 ya estás almorzando a las dos o 3 ya 

estás comiendo y a las 6 ya estás este merendando cenando algo porque allá 

nosotros somos esté Dueños de nuestro propio trabajo por así decirlo y pues no hay 

alguien quien nos diga que tienes que llegar a esta hora o tienes que cubrir cierto 

tiempo y aquí en la ciudad pues la verdad si tenemos que cubrir ese tiempo y estar 

pues ante el tráfico para todos lados.(O, Juárez, comunicación personal, 02 de 

noviembre del 2023) 

 

En las comunidades las familias se ubican, son más amables entre ellos, hay más 

confianza de que los más pequeños anden en la calle sin miedo a que les pueda 

pasar algo, todo lo contrario, en la urbe, sin embargo, vivir en la ciudad es mejor 

para los individuos. 

 

Pues que es mucho más grande que el pueblo allá uno conoce a todos, sabe quién 

es de cada familia, y acá sales y hay vecinos que no conoces en la calle, en la calle 

no te saludan, este, hay más naturaleza y aquí es escasa, hay lugares que ya no 

tienen nada de naturaleza, sólo edificios, casas, este, y pues en el pueblo como te 

digo, todos se conocen y son originarios de ahí y en cambio acá puedes ver 

personas que son de ese estado o de otro, hasta extranjeros, y eso pues, también 

es diferente, muy diferente allá y las oportunidades de trabajo son allá o le buscas 



o te metes a cosas que no son y terminan mal. (L, Soto, comunicación personal, 05 

de noviembre del 2023). 

 

A pesar de la percepción que se tiene de la ciudad, los migrantes indígenas ven 

mejor su vida dentro de la urbe que la tranquilidad que llevaban en su lugar de origen 

por las oportunidades que ofrece la metrópolis.   

 

Me gusta mucho vivir aquí si no ya me hubiera regresado a mi pueblo, tengo aquí a 

mi familia, mis hijos estudian aquí, regresar a mi pueblo seria regresar a lo mismo y 

la verdad prefiero estar aquí y nada más ir a mi pueblo cuando hay fiesta, también 

así tengo dinero para poder gastar allá. (L. García, comunicación personal, 09 de 

octubre del 2023) 

 

Para muchos, llegar a la urbe su vida mejoró y regresar a su comunidad para ellos 

sería un retroceso porque sería regresar a lo mismo, han hecho sus familias aquí, 

pero no olvidan que sus raíces se encuentran en sus comunidades de origen pero 

también tienen claro que si no hubieran migrado no tendría las mismas 

oportunidades que actualmente tienen. 

 

Este pues ahorita ya ya mi vida pues ya es diferente porque pues ya ya me, como 

se le puede decir ya tengo un trabajo aquí pues aquí me case, ya tengo a mi familia, 

ya es un poquito, este difícil que yo me regrese a vivir a mi comunidad de origen, si 

lo visito, si voy, pero mi vida ya la hice aquí en la ciudad, todo lo que tengo y hago 

esta aquí en la ciudad. 

 

Son más visibilizados que cuando se encontraban en su región de origen, se 

enteran de más cosas, pueden acceder a beneficios que muchas veces a las 

comunidades no llegan, pero también piensan en las generaciones presentes para 

que ellos puedan obtener una mejor calidad de vida viviendo en la urbe. 

 

Bien, me gusta mucho vivir aquí, aquí hay todo lo que no hay en el pueblo, hasta 

uno recibe más ayuda estando aquí, aparte pues como está más presente en 

muchas cosas porque allá a veces ni sabíamos que estaba pasando y aquí uno 

siempre se entera de todo bien rápido. .(J, Crisanto, comunicación personal, 07 de 

octubre del 2023)   

 

 

 



Conclusiones 

 

El presente trabajo recabó distintas teorías que han sido estudiadas por diversos 

investigadores interesados en la migración indígena que se presenta dentro del 

territorio mexicano donde pudimos encontrar distintos factores que la originaron en 

un principio, como lo fue, el proceso de la industrialización y la falta de inversión 

hacia el campo creando un sin fin de problemas a los pobladores de las 

comunidades llegando a buscar en la ciudad los trabajos que no tenían en su región. 

Sin embargo, es importante mencionar que esos problemas no finalizaron, pero con 

el paso del tiempo se agregaron otras cuestiones, como por ejemplo, las familias 

poco a poco se fueron llevando su linaje hacia la urbe generando una despoblación 

en su comunidad, esto se puede presentar debido a las experiencias de los 

familiares que narran la vida en la ciudad creando una idea de crecimiento personal 

en la metrópolis. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta los motivos de migración que son diversos se pudo 

identificar distintos aspectos del cómo migran, es decir, en qué  momento deciden 

salir de su lugar de origen para buscar otras alternativas de mejora que en la 

comunidad son difíciles de acceder, como por ejemplo, un trabajo bien remunerado, 

el acceso a la educación y mejores condiciones de vida, sin embargo, para 

conseguir todo lo deseado implica adversidades porque ellos llegan a un lugar 

totalmente desconocido, como primer punto deben de adaptarse a un espacio 

distinto, las relaciones sociales llegan a cambiar por el hecho de que ellos en las 

comunidades practican su lengua indígena y en la ciudad deben de aprender el 

idioma predominante para poder comunicarse e integrarse de alguna manera, el 

modo de vida es distinto, por lo tanto se ven orillados a tener que aprender las 

prácticas cotidianas de la ciudad, el modo de vestir, de comer, de hablar y de 

relacionarse. 

 

 

 



Lo cual no implica que deban de cambiar su identidad étnica sino asimilar una 

cultura distinta a la de ellos para poder sobrevivir en un territorio diferente, por dicha 

razón, cuando los migrantes indígenas llegan a la ciudad es importante que cuenten 

con redes de apoyo, es decir, algún familiar, amigo o conocido que lleva tiempo 

viviendo en la urbe para que los pueda guiar de alguna manera y no se les 

complique tanto la llegada al nuevo espacio, pudiendo acceder más fácil a un lugar 

donde vivir mientras se establecen, al igual que hallar un trabajo en el que se puedan 

desenvolver sin mayor dificultad. 

 

Sin embargo, la población de la ciudad en las últimas décadas ha ido en aumento 

de tal manera que no puede darse abasto, es decir, no hay empleos suficientes para 

cubrir las necesidades de todos, por lo tanto, también debería de analizarse qué tan 

seguro es que la urbe cubra todas las necesidades de la población necesitada y que 

no ofrezca las mismas carencias de las que huyen la población indigena. 
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