
CAPÍTULO III 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MIGRACIÓN TRANSNACIONAL Y LAS 

ORGANIZACIÓNES DE MIGRANTES DE OAXACA Y TLAXCALA. 
 

La historia es sencilla y enredada, como el queso Oaxaca:  
atraviesa miles de kilómetros, cruza dos países,  
abarca dos décadas y habla ocho idiomas, si no más.  
Arturo Cano. 
Masiosare 
 

 

En este tercer capítulo se abordará el análisis de la migración oaxaqueña y 

tlaxcalteca hacia los Estados Unidos; poniendo especial atención a la migración hacia el 

estado de California en Estados Unidos, ya que es este lugar el que recibe un gran 

número de inmigrantes de Oaxaca y Tlaxcala. No se restará atención a otras localidades 

de destino, que también son importantes, pero los datos que se han obtenido en trabajo de 

campo y las menciones de la gente, nos indican que California es un lugar importante a 

donde tanto oaxaqueños y tlaxcaltecas han conformado redes sociales bien estructuradas, 

que les permiten acceder a los beneficios que les brinda la sociedad norteamericana. 

En la primera y segunda parte se analizará la migración oaxaqueña y tlaxcalteca 

respectivamente, a partir de los datos obtenidos tanto en trabajo de campo como los que 

reportan el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como datos recabados por otros 

investigadores y agencias mexicanas y norteamericanas. En la tercera parte se analizará el 

papel que ha jugado la migración en la conformación del Frente Indígena de 

Organizaciones Binacionales, organización que se ha fortalecido a través de la promoción 

del desarrollo y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios tanto en su 

comunidad de origen y de destino. La cuarta y última parte analizará cual es la situación 

de la migración tlaxcalteca, poniendo especial atención a la zona del sureste del estado de 
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Tlaxcala, en donde se encuentra situado el municipio de Huamantla. Se discutirá porque 

no ha podido surgir una organización de migrantes del estado de Tlaxcala y cuales son las 

posibilidades de que ésta pueda conformarse. 

Cabe hacerse una pregunta que muchos programas gubernamentales han pasado 

por alto ¿Qué diferencias puede tener la migración de pueblos indígenas y de poblaciones 

mestizas? La respuesta se verá reflejada en el análisis comparativo de Tlaxcala y Oaxaca 

en los siguientes apartados. 

 

3.1 LA MIGRACIÓN TRANSNACIONAL DEL ESTADO DE OAXACA: PATRONES Y  
ACTIVIDADES TRANSNACIONALES. 

  

La migración del estado de Oaxaca tiene características distintas a las de otros 

estados expulsores de México, la principal es que se compone de un elemento esencial: la 

migración de pueblos indígenas.  

  Como ya hemos visto en el capítulo anterior, Oaxaca es el estado con mayor 

número de grupos indígenas en México, sin embargo no todos ellos van hacia los Estados 

Unidos, la historia de la migración oaxaqueña comenzó con el movimiento hacia la 

ciudad de Oaxaca seguido de otros estados de la república, tales como Veracruz, Sinaloa, 

Puebla, Baja California, Distrito Federal, Estado de México                               

y  Sonora (Besserer, 1999; Fox and Rivera-Salgado, 2004; Ríos, 2000), una de las causas 

de  la migración como ya se mencionó anteriormente, es la marginación que viven los 

indígenas del estado en cuestión, este elemento no es el único factor por el que la 

migración se genera.  

Es preciso puntualizar las diversas formas en que los migrantes de los pueblos 

indígenas de Oaxaca tienen para migrar o bien conseguir trabajo fuera de su comunidad 
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de origen. Uno de los factores, que tiene que ver con el ámbito local o de la comunidad 

de origen es el deterioro ecológico, José Atilano Flores apunta que:  

 

en Nochixtlán, Coixtlahuaca, Silacayoapan, el Norte de Tlaxiaco y 

Huajuapan, se encuentra la desertificación de los suelos más fuerte de 

toda la región y, según señalan las investigaciones, en esta zona 

predomina una migración definitiva principalmente a la Ciudad de 

México y Estados Unidos… en los distritos de Teposcolula, 

Juxtlahuaca, el sur de Tlaxiaco y el sudeste de Huajuapan, donde la 

degradación ecológica no es tan severa, la migración es 

predominantemente temporal y se dirige fundamentalmente al noreste 

de México (Atilano 2000, 51). 

 

Es evidente que las zonas con alto grado de erosión, no permiten que se pueda 

subsistir del sector agrícola y mucho menos del ganadero, por lo que los indígenas del 

estado de Oaxaca tienen que buscar otro lugar en el cual puedan subsistir haciendo lo que 

saben hacer: trabajar la tierra. Sería improbable que los indígenas oaxaqueños se 

integraran a un mercado industrializado, en donde se necesita mano de obra calificada 

para desempeñar funciones que requieren de un conocimiento con cierta complejidad 

técnica, y aunque pueden integrarse a la industria de la maquila en el norte del país, los 

oaxaqueños han preferido concentrarse en el sector servicios y agrícola (Fox and Rivera-

Salgado, 2004; Lopez and Runsten, 2004).  

Otro factor que influye en la temporalidad de la migración, según Atilano 

(2000), desde finales de los años setenta, es que los migrantes se dirigen al noreste del 

país en donde son integrados a mercados de trabajo regionales y tienen un acceso al 
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mismo tiempo de países como Estados Unidos como jornaleros agrícolas. Esto nos lleva a 

pensar que dichos mercados laborales regionales solamente requieren de mano de obra 

temporal, por lo que los trabajadores tienen la oportunidad de regresar a su comunidad de 

origen o bien integrarse a otro mercado laboral regional, ya sea en México, Estados 

Unidos o Canadá. 

Los mercados laborales regionales son conocidos por los indígenas de acuerdo 

al tipo de trabajo que han de desempeñar, tenemos así por ejemplo que: “si se va a la 

uva” se está hablando de ir a trabajar a Arvin, California; “si se va al pollo” se va a 

trabajar en las industrias avícolas de Virginia, “si se va a la naranja” se va a trabajar a 

Naples, Florida o Riverside, California; etc. Este tipo de codificación laboral, también 

determina la temporalidad de la estancia en cada lugar, pues el tiempo en que se “pizca”  

el producto depende de la época en el tiempo en que ésta se cosecha o se requiere mano 

de obra para trabajarla. Podría pensarse que el principal mercado laboral de los indígenas 

oaxaqueños es el campo, sin embargo, las cifras nos dicen cosas distintas, tenemos que la 

migración de oaxaqueños, “en su mayoría se conforma de campesinos-indígenas (75%); 

más del 80% son emigrantes legales; un 74% debe considerarse como migrantes 

permanentes y un 24% como temporales. De acuerdo a las actividades productivas 

realizadas por los migrantes en las áreas rurales y urbanas de los Estados Unidos, 28% de 

la migración es considerada de tipo rural-rural y 72% rural-urbana.” (Ríos, 2000. 

http://www.itox.mx/Posgrado/Revista1/art6.html). 

Para confirmar estas cifras es necesario saber cuantos indígenas oaxaqueños hay 

en los Estados Unidos, lo cual es algo imposible pues no existen censos al respecto. 

Afortunadamente se  han hecho censos locales como el del Institute of Rural Studies of 
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California (IRSC), que ha reportado la existencia de 50,000 mixtecos  (Runsten and 

Kearney 1994, vii) que trabajan en el sector agrícola, cifra solo para California. Durante 

la investigación en el estado de California se obtuvo un dato distinto, el cual apareció en 

un periódico de circulación binacional llamado Impulso de Oaxaca reporta que el mismo 

IRSC dio la cifra de 80,000 mixtecos (Impulso Oaxaqueño, 24 de Julio de 2004), sin 

embargo no me atrevería a creer totalmente en la veracidad del dato ya que no se ha 

encontrado tal cifra en los últimos artículos o libros acerca del tema de la migración de 

pueblos indígenas oaxaqueños. 

Lo que se tiene por conocido es que en el censo de mixtecos en California, 

elaborado en 1991, los distritos de Juxtlahuaca, Silacayoapan y Tlacolula (Mapa V) 

“contribuyen con el 78% de la gente cuantificada, siendo Juxtlahuaca el distrito con 

mayor expulsión” (López and Runsten 2004, 252)  
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En la investigación que se realizó con el equipo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa, encontramos que los mixtecos se encuentran dispersos en 

diferentes estados tanto de México como en Estados Unidos (ver anexo I, Tabla 4), a 

continuación se presentan el mapa de la región mixteca, la lista de toponimias y la 

topografía. 

Finalmente, la información alfanumérica de la tabla 7 anexo I, tabla VI, la 

podemos ver representada cartográficamente en el mapa VI, el cual muestra que 

principalmente, los mixtecos están concentrados en las costas y la zona este de los 

Estados Unidos.  
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En un estudio analítico del censo de los Estados Unidos, Guisar y Cerda (2003), 

calculan que aproximadamente 154 362 personas de procedencia indígena hispana1 

residen en California, pero solo una familia de origen mixteco fue registrada como tal en 

el censo de los Estados Unidos en 1990 (El Tequio, Enero del 2000). Si analizamos las 

cifras del censo de los Estados Unidos, podemos llegar a especular que al menos la 

tercera parte de indígenas registrados son oaxaqueños y esta tercera parte la ocupa 

solamente un pueblo indígena: los mixtecos. Hay que hacer hincapié que otro de los 

grupos numerosos de indígenas oaxaqueños son los zapotecos, quienes se concentran en 

el área de Los Ángeles, en California (Lopez and Runsten, 2004). Estos dos pueblos 

indígenas de Oaxaca son quienes tienen mayor presencia en los Estados Unidos, pero 

también existen otros pueblos tales como los triquis, mixes y chatinos. 

Existen además en las comunidades de destino, actividades transnacionales, las 

cuales han ido madurando conforme los oaxaqueños van teniendo presencia en esas 

comunidades, tenemos que por ejemplo: Culiacán es un centro donde además de ir a 

trabajar se va a estudiar, el mismo caso se da para la ciudad de Oaxaca y Huajuapan de 

León. En tanto que Baja California, Fresno, Arvin y Los Ángeles son centros de 

activismo político en donde se han concentrado organizaciones como el Frente Indígena 

de Organizaciones Binacionales (FIOB), la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ), la 

Organización Regional de Oaxaca (ORO), la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños 

(RIIO) entre otras.  

Además de los lugares mencionados arriba, Besserer (2004) muestra que en 

lugares como: Orlando, Elosie, Naples, Homestead y Wahneta en el estado de Florida;  
                                                 
1 En términos del Censo de los Estados Unidos. 
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Tarboro y Raleigh, en Carolina del Norte; son también lugares importantes por el 

activismo político y la práctica de una ciudadanía transnacional. 

En California se obtuvo información de que Los Ángeles, Fresno,  Santa María,  

en California, así como las respectivas cabeceras municipales, pueblos y ranchos son 

centros en donde se desarrolla una actividad transnacional de índole cultural. Por 

ejemplo, cada año se hace una representación de la Guelaguetza en diversos condados de 

California tales como Santa María, Loas Angeles y Fresno. Así como la representación 

del carnaval en las comunidades de origen así y de destino en México y Estados Unidos 

(ver carteles en el Anexo V). 

Otro ejemplo de un centro de actividad transnacional lo encontramos en el 

centro de San Juan Mixtepec, cabecera municipal, en la que cada día de mercado la gente 

viaja a ese lugar a cobrar giros postales, recibir llamadas telefónicas de los Estados 

Unidos en la caseta telefónica, revisar correos electrónicos en los nuevos cafés Internet 

que han hecho su aparición y a ponerse a la orden del día con las noticias y eventos que 

suceden en el “Norte”. 
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3.2     LA MIGRACIÓN TRANSNACIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA: ANÁLISIS DE 

PATRONES MIGRATORIOS Y DATOS RECIENTES. 
 

La migración de tlaxcaltecas ha sido un tema poco documentado o bien poco 

difundido. La atención se ha enfocado a los estados con una expulsión grande tales como 

Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Nayarit. La reciente integración de Tlaxcala a la 

migración internacional no ha suscitado el interés en general de investigadores sobre 

migración. No cabe duda de que Tlaxcala es un estado conocido por su expulsión 

migratoria a nivel regional y local. 

En este apartado se analizarán los datos recabados en la investigación que forma 

parte esta tesis, y cartográficamente se incluirán mapas tanto de Estados Unidos como de 

Tlaxcala para mostrar a que lugares van los migrantes de este estado mexicano, así como 

algunas de las actividades que realizan en sus comunidades de destino. 

Binford et al. (2004), hace mención que durante los años sesenta y setenta “la 

proximidad de mano de obra abundante y los productos comerciales hicieron posible que 

los trabajadores asalariados [de Tlaxcala] trabajaran en Puebla, la Ciudad de México o 

donde fuera, regresando diaria o semanalmente a sus casas en las comunidades rurales de 

Tlaxcala” (Binford et al. 2004, 29), la cercanía que tiene el estado con las zonas 

anteriormente mencionadas le dan la posibilidad a los tlaxcaltecas de acceder a mercados 

laborales de diversa índole, es muy común ver a señoras con sus hijos vender productos 

del campo o “talcoyos2 y quesadillas” en los tianguis de la ciudad de México y Puebla, 

                                                 
2 Platillo típico del estado de Tlaxcala hecho a base de maíz azul, requesón, frijoles, nopales y rábano. 
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quienes a su vez tienen que competir con otras señoras de poblaciones cercanas a la 

ciudad de México y Puebla tales como Huejotzingo y San Martín Texmelucan. 

Tabla 33 Flujos migratorios tlaxcaltecas en tres décadas 

Década 
Personas que 

migraron 
% de la población 

que migró4

1950-1960 82,032 17.4 
1960-1970 105,411 18.6 
1980-1990 0 0 

 

De acuerdo a  Binford et al. (2004), durante dos décadas (1950-1970) el flujo de 

expulsión se fue acrecentando debido a la falta de tierras cultivables, y el cierre de 

fábricas entre 1960 y 1979. Pero a partir de la década de los 80, el flujo se detiene debido 

a que la industrialización del estado “creó miles de empleos y convirtió a Tlaxcala en un 

estado atractivo para una red de migrantes de otras áreas” (Binford et al. 2004, 30). Sin 

embargo, el paulatino cierre de fábricas entre 1960 y 1979. 

Aunque Tlaxcala se convirtió en un corredor industrial no detuvo por completo 

el flujo migratorio, ya que desde el programa bracero, los tlaxcaltecas se habían integrado 

al proceso migratorio internacional. Sobre este punto se tiene información de que “entre 

1942 y 1948 unas 3, 017 personas trabajaron en Estados Unidos bajo el primer Acuerdo 

Bracero, pero solo regresaron a sus hogares 1, 486… en el Tercer Programa Bracero, en 

1957 con 2000 personas, 1958 con 300; 1,200 en 1961m 1,700 en 1962 y alrededor de 

                                                 
3 Información recopilada del libro Binford, Leigh, Guillermo Carrasco Rivas y Socorro Arana Hernández. 
2004. Rumbo a Canadá: La migración canadiense de trabajadores agrícolas tlaxcaltecos” Taller Abierto.  
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2,200 en 1963; al menos 400 en 1964 y 1,500 en 1965” (Ramírez 1991, 174 y 189. Citado 

en Binford et al. 2004). 

Las estadísticas migratorias que el INEGI, particularmente los datos 

correspondientes al XII Censo de Población y Vivienda 2000 no corresponde  con la 

información obtenida en trabajo de campo, por ejemplo el INEGI registra que el total de 

migrantes a otro país en Huamantla presenta una expulsión migratoria de 23 personas 

(www.inegi.gob.mx) y durante el trabajo de campo en Tlaxcala el señor Genovevo 

Móyotl, del Rancho de Los Pilares, Huamantla quien nos expresó que al menos existen 

entre 80 y 100 personas de su familia en diferentes condados del estado de California que 

salieron del rancho antes mencionado. Como  se puede notar, existe una discordancia 

muy grande en los datos obtenidos por INEGI y la obtenida en la investigación de campo, 

por lo que habrá que tomar con sumo cuidado los datos que las instituciones de gobierno 

presentan en materia de flujos migratorios. 

Como se sabe la mayoría de los migrantes tienen que salir de sus comunidades 

de origen a buscar empleo, en este orden se puede decir que los tlaxcaltecas han sabido 

aprovechar los programas de trabajadores temporales H2A de Estados Unidos y el  

Memorando de entendimiento Canadá-México para contrato de trabajadores agrícolas 

temporales descritos en el capítulo anterior. La información recabada por Binford et al. 

(2004) acerca de los trabajos por contrato en Canadá nos demuestra que el estado de 

Tlaxcala ha ido incrementando sus solicitudes al programa de trabajadores agrícolas en 

Canadá, la tabla 4 nos muestra que en el lapso de 5 años este estado ha aumentado su 
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migración por contrato en un 70.5%, pero han sido el Estado de México y Puebla quienes 

se han ido posicionando en la asignación de los contratos laborales. 

Tabla 4 
Distribución de Trabajadores mexicanos [a Canadá] por estado, 1996-1999, 20015

 
AÑO 

1996 1997 1998 1999 2001 Cambio 
  N % N % N % N % N % N % 

1 Tlaxcala 1209 23.2 1232 21.8 1515 23.4 1727 22.8 2061 19.6 852 70.5 
2 México 913 17.5 1057 18.7 1345 20.7 1705 22.5 2309 21.9 1396 152.9 
3 Guanajuato 960 18.4 975 17.3 953 14.7 999 13.2 928 8.7 -42 -4.6 
4 Puebla 378 7.2 410 7.2 504 7.8 728 9.6 1040 9.9 662 175.1 
5 Hidalgo 544 10.4 600 10.6 632 9.7 687 9.1 717 6.8 173 31.8 
6 Morelos 393 7.5 439 7.8 540 8.3 641 8.5 902 8.6 509 129.5 
Estados 1-6 4397 84.4 4713 83.4 5489 84.6 6487 85.6 7947 75.4 3550 80.7 
Otros 
Estados 814 15.6 884 15.7 1006 15.5 1087 14.4 2501 23.8 1687 207.2 
Totales 5211   5647   6486   7574   10529   5318 102.1 

De manera concentrada y por orden de importancia tenemos entonces que, los 

tlaxcaltecas se encuentran dispersos en los Estados Unidos y México como se presenta en 

la tabla 5 (para ver la tabla completa de menciones ver anexo I, tabla 7): 

Tabla 5 Concentración de menciones a lugares a los que van los tlaxcaltecas 
 

Lugares a los que 
van los tlaxcaltecas 

No. De 
Menciones 

Porcentaje de 
concentración 

Estados Unidos 204 40 
California  177 34 
México 70 14 
Resto de EEUU 36 7 
New York  17 3 
Canadá 5 1 
Sin dato 1 0 
Total 510 100 

                                                 
5 Fuente: Información recopilada del libro Binford, Leigh, Guillermo Carrasco Rivas y Socorro Arana 
Hernández. 2004. Rumbo a Canadá: La migración canadiense de trabajadores agrícolas tlaxcaltecos” 
Taller Abierto. p.5 
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Como podemos darnos cuenta, la mayoría de las menciones solo se refieren a 

Estados Unidos, sin saber exactamente en que lugar se encuentran, esto nos lleva a pensar 

dos cosas, una: que la red social no esta totalmente madura aún o que los tlaxcaltecas se 

encuentran en constante movimiento dentro de los Estados Unidos y dos: que la 

información no fue dada por miedo a que ésta fuera usada malintencionadamente, 

afectando así a los familiares e los Estados Unidos. En las zonas en las que se aplicaron 

las encuestas no se mencionan lugares clave como Jackson Hole, Wyomyng; Idaho, 

Notario y Québec; lugares que otros investigadores como Durand y Massey (2003) han 

registrado en sus publicaciones, esto se debe a que gente de ciertos municipios se 

concentran en determinados lugares de Estados Unidos, lo que nos hace suponer que las 

redes sociales están conformadas a un nivel municipal o localidad más que al nivel 

estatal. Se ha encontrado además que en sitios de Internet se reporta que Jackson Hole, 

Wyomyng; tiene una cantidad importante de presencia mexicana, resaltando la presencia 

de migrantes de Tlaxcala. (Ver Anexo II) 

Con la información obtenida de otros autores como Binford et al. (2004) y los 

datos obtenidos a través de Internet (Anexo II) y trabajo de campo, se tiene que los 

estados a los que van los tlaxcaltecas, tanto en México, Estados Unidos y Canadá, 

representados geográficamente se pueden ver en los mapas VII, VIII y XIX; y en 

particular las comunidades de destino en California en el mapa X: 
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Como se puede notar, la migración tlaxcalteca hacia Estados Unidos no es 

parecida a la mixteca, la cual se concentra en las costas, a diferencia de los mixtecos, los 

tlaxcaltecas se encuentran aún más dispersos, ocupando algunos estados de las costas, y 

otros del centro de la Unión Americana. En el caso de la migración dentro de México 

tenemos que los principales estados son los que están más cercanos a Tlaxcala: 

Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla. 

 

3.3 LA ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS OAXAQUEÑOS 

A pesar de la reciente inserción de Oaxaca a la lista de estados migrantes 

mexicanos, se puede notar que el movimiento y activismo político transnacional que 

éstos han desarrollado ha llamado la atención tanto a académicos, sociedad civil como a 

los gobiernos de México y los Estados Unidos. A partir de la insurrección del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el mundo dirigió su mirada hacia 

la situación de los pueblos indígenas de México. Otro hecho importante a nivel 

internacional como se verá en los siguientes párrafos, es la reunión de  un grupo de 

indígenas del estado de Oaxaca, principalmente mixtecos y zapotecos, quienes se 

reunieron en Los Ángeles para protestar por la opresión hacia sus pueblos desde hace 

más de 500 años, hoy en día esa organización es conocida como Frente Indígena de 

Organizaciones Binacionales. 
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El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB de aquí en adelante), 

no es la única organización de oaxaqueños que existe en Estados Unidos, otras 

organizaciones con diferentes puntos de acción se han conformado antes que el FIOB, 

entre estas organizaciones tenemos a la Organización Regional de Oaxaca (ORO) quien 

comenzó a realizar representaciones de la Guelaguetza en Los Ángeles, California. Otra 



de las organizaciones importantes pero por su papel político a nivel transnacional fue la 

Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ) (Martínez et al. 2004) ésta organización esta 

integrada  fundamentalmente por mixtecos de San Juan Mixtepec. Entre las primeras 

tareas de ésta organización fue informar todo lo relacionado a la ley IRCA, realizando 

trámites de legalización, logrando obtener residencia para la mayoría de sus miembros, 

fundaron además la casa del mixteco, que servía como lugar de paso para aquellos 

mixtecos que iban hacia Alaska. Entre las actividades transnacionales que realizaron, 

fue la resolución de conflictos por límites entre San Martín Ituyoso y San Juan 

Mixtepec, con intervención del gobierno estatal de Oaxaca. 

Otra organización preocupada por sus agremiados y por la discriminación y 

abusos de los dueños de los campos de cultivo fue la Organización del Pueblo 

Explotado y Oprimido (OPEO) (Hernández-Díaz, 2001), de donde surge el coordinador 

general actual de FIOB, fue una organización constituida por mixtecos de San Miguel 

Cuevas y San Mateo Tonuchi, “a raíz de una protesta  de los migrantes por las múltiples 

cuotas que los migrantes  tenían que pagar en sus comunidades de origen… [debido a 

un conflicto de tierras con una comunidad vecina] el presidente del Comisariado de 

Bienes Ejidales empezó a cobrar entre 30, 000 y 60, 000 pesos de ese tiempo a los que 

se iban a trabajar “al otro lado”  (Hernández-Díaz 2001, 250)  

Silvia Ramírez (2003) nos dice que el Comité Cívico Popular Mixteco 

(CCPM), que los principales objetivos de esta organización conformada en los Estados 

Unidos eran luchar por las condiciones de los trabajadores tanto en México como 

Estados Unidos, “buscando canales de interlocución para mejorar las condiciones de 

vida y trabajo de sus integrantes… en tanto que aquellas relacionadas con su condición 

migratoria se encaminaron principalmente a abrir caminos para la defensa de sus 
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derechos” (Ramírez, 39) Es interesante notar que las organizaciones oaxaqueñas no se 

particularizan por tener un solo lugar de residencia, sino que forman comités para lograr 

llegar a más oaxaqueños, en el caso del CCPM formó comités en San Diego, San José, 

Santa María, Valle de San Joaquín y Watsonville; en México tienen comités en Tijuana, 

San Quintín y la región Mixteca de Oaxaca. 

Las organizaciones oaxaqueñas  ya bien conformadas en los Estados Unidos 

pensaron en conformar una Federación, la cual se logró integrar el 13 de febrero e 2001 

bajo el nombre de Federación Oaxaqueña de Comunidades Migrantes y Organizaciones 

Indígenas (FOCOICA), “la cual agrupa a cerca de 300 mil trabajadores de Oaxaca” 

(http://www.oaxaca.gob.mx/noticias/080701.htm), esta Federación tiene por objetivo 

entablar negociaciones y demandas ante el gobierno federal mexicano, el gobierno del 

estado de Oaxaca y el gobernador de California, estableciendo puntualmente que “en 

cada foro que se participa se establece que quieren ser parte y no clientes en los 

proyectos” (Santiago 2004,  82), lo cual hace entre ver que el clientelismo que se ha 

buscado en los migrantes con las remesas que mandan a México, son importantes, pero 

que se necesita de una “profesionalización vista a largo plazo, una profesionalización de 

los proyectos” (Santiago 2004, 82). 

Además se plantean tres objetivos: Primero, unificar a todas las organizaciones 

oaxaqueñas. Segundo, establecer un centro de reunión para el rescate y la preservación 

de los valores socioculturales indígenas y por último, la institucionalización de la 

federación para tener una representación política reconocida ante las autoridades de 

México y los EEUU (http://fiob.org/eltequio/teqmarzo01/focoica.html) 

Sin embargo, hay algunas oposiciones de como la FOCOICA integra sus 

coordinaciones. Durante la V Asamblea General Binacional del FIOB se planteó 

cambiar el nombre de coordinación Femenil a coordinación de la mujer, Odilia Rivera, 
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una zapoteca muy reconocida por el FIOB exclamó " ‘¡Pero que se cambie en verdad, 

no sólo en el papel!’ En la FOCOICA (la federación oaxaqueña en California), sigue 

Odilia, la pusieron como ‘un adorno’, porque los hombres acostumbran invitar a las 

mujeres a las reuniones sólo ‘porque cocinan muy rico’" (Arturo Cano, 2003.  

Masiosare No. 380).  

Y en verdad la participación en la discusión del papel y funciones del rol 

femenino fue muy debatido por las mujeres, pues algunas de ellas dijeron que el término 

mujer era muy estereotipado y que el término femenil era más amplio, que incluía de 

esta forma a niñas y personas adultas mayores. En esta Asamblea se reconoció que la 

mujer era un pilar fundamental de la organización, pues eran ellas quienes se quedaban 

en las comunidades de origen realizando las labores que antes los hombres realizaban, 

por lo que era importante darles la importancia que merecían6. 

 

 

 

 

 

3.3.1 EL FRENTE INDÍGENA DE ORGANIZACIONES BINACIONALES 

 

El FIOB es una organización con características que la definen de manera muy 

distinta al conjunto de otras organizaciones mexicanas. Desde su conformación, el 

FIOB fue integrado por indígenas del Estado de Oaxaca y las principales pueblos 

indígenas que la conformaron desde sus inicios fueron Mixtecos y Zapotecos, 

nombrándose a si mismos como Frente Mixteco-Zapoteco Binacional. 

                                                 
6 Información recabada en la V Asamblea General Binacional, llevada a cabo en la ciudad de Oaxaca los 
días 11, 12 y 13 de marzo de 2005. 
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 El inicio de éste frente tomó lugar el 5 de octubre de 1991 en Los Ángeles, 

California; durante las celebraciones del Descubrimiento de América, en donde se 

reunieron indígenas mixtecos y zapotecos para manifestar su inconformidad acerca de la 

celebración de este día  

…allí fundamos la primera organización de coalición llamada Frente 

Mixteco-Zapoteco Binacional (FM-ZB), la cual tuvo en sus orígenes 

el objetivo de coordinar con otras organizaciones indígenas las 

actividades para oponernos a las celebraciones oficiales de los 500 

años del ‘encuentro de dos mundos o llegada de Cristóbal Colón a 

América’" (Domínguez 2004, 71). 

No se puede negar que para los indígenas, la llegada de los europeos al 

continente americano significó el desplazamiento a los niveles inferiores de las clases 

sociales, por lo que el entonces Frente Mixteco-Zapoteco Binacional vio la oportunidad 

de hacer valer su derecho a la libre expresión, sin embargo, esta expresión no se dio en 

su país de origen si no en la comunidad que los recibió como trabajadores: Estados 

Unidos. 

A partir de éste hecho, mixtecos y zapotecos siguieron trabajando para 

organizarse y lograr así mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, pero no 

satisfechos con obtener beneficios en ese país, en 1992 organizaron a las comunidades 

oaxaqueñas en México, con lo que el Frente Mixteco-Zapoteco Binacional trascendió 

las fronteras en aras de que el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas 

oaxaqueños no solamente fueran para aquellos que se encontraran en Estados Unidos, si 

no también en Oaxaca y Baja California. 

Fue tan grande el interés de otras étnias de Oaxaca como la mixe y la triqui 

que comenzaron a unirse al Frente Mixteco-Zapoteco, por lo que el nombre tenía que 

ser incluyente y se decidió convocar  a una  

 
81



 Asamblea General Binacional en septiembre de 1994, en la ciudad 

de Tijuana a la que asistieron 100 Delegados de Oaxaca, Baja 

California, México y California EEUU. Se acordó por consenso 

llamar a la nueva organización como Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional (FIOB), porque así no particulariza a ninguno de los 

pueblos indígenas de Oaxaca (Domínguez 2004, 72). 

 

La identificación de otras comunidades con el FIOB se dio particularmente no 

por la condición de migrantes si no por la condición indígena, el cual podemos ver en la 

conformación del nuevo nombre que se le dio en 1994. Frente por la coalición, indígena 

por ser diferentes a los mestizos y blancos, Oaxaqueño por que solo incluyó hasta ese 

momento indígenas del estado de Oaxaca; finalmente Binacional por su trabajo e 

influencia tanto en México como Estados Unidos. 

Para el año de 2005, durante la V Asamblea General Binacional, llevada a 

cabo en la ciudad de Oaxaca, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, cambia su 

nombre  a Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, con el objetivo de incluir a 

todas aquellas organizaciones que compartan la ideología y lucha del FIOB. Y aunque 

los líderes en su mayoría siguen siendo mixtecos y zapotecos, durante esta asamblea se 

eligieron como representante del FIOB en Baja California a un P'urhépecha: Lázaro 

guzmán Aparicio  y una indígena mixe: Maura Díaz Pérez, como coordinadora de 

cultura. 

 Entre las resoluciones de la V Asamblea General Binacional se resolvió  

demandar como pliego petitorio que autoridades mexicanas y norteamericanas 

atendieran las violaciones a derechos humanos y de lo emigrantes, así como un alto a la 

violencia a los dirigentes de las organizaciones en Oaxaca. Una declaración importante 

fue el hecho de pedir a la Cámara de Senadores aprobar el derecho al voto de los 

mexicanos en el extranjero, así como la inmediata solución a los problemas de los 
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exbraceros y la remuneración de los recursos que no habían sido entregados. Otro 

pronunciamiento fue el total desacuerdo de la propuesta de regulación migratoria del 

presidente Bush, pues consideraron que no respeta los derechos humanos ni de los 

migrantes y en lugar de esta propuesta exigen una legalización general. 

Como podemos notar, las demandas son acordes a la realidad que viven los 

migrantes indígenas, y aquellos que aunque ya no son migrantes se vieron afectados por 

la falta de respuesta del gobierno mexicano, tal es el caso de los exbraceros. No 

solamente se toma en cuenta a los lugares de destino en Estados Unidos, también son 

importantes las comunidades en Baja California, que agrupan una gran comunidad de 

pueblos indígenas. 

Ahora bien, es importante mencionar que las luchas y proyectos del FIOB no 

se podrían haber logrado sin dinero, por lo que se pensó en tener un centro 

independiente que manejara las finanzas y sobre todo que pudiera recibir apoyo 

monetario, por lo que el 18 de diciembre de 1993 se fundó el  Centro Binacional para el 

Desarrollo Indígena Oaxaqueño, Inc. (CBDIO, INC.)  

una organización sin fines de lucro bajo la ley 501(c) (3) del estado 

de California… con el objetivo de colectar fondos que apoyen la 

implementación de proyectos específicos. El CBDIO tiene su propia 

junta de directores, gente de la comunidad de Oaxaca que es electa 

cada tres años u registrada ante  el Internal Revenue Service como 

individuos legalmente responsables del manejo de los recursos 

(Domínguez 2004, 73). 

 

Como podemos notar la organización se fortaleció y maduró en poco tiempo, 

gracias a los apoyos económicos y el interés mostrado por los agremiados del FIOB. 

Entre los proyectos del FIOB que fueron apoyados económicamente podemos 

encontrar:  el Proyecto de Educación y Entrenamiento sobre Derechos Humanos, 
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Trabajo Organizativo y Abogacía que la Fundación MacArthur está financiando en los 

próximos 3 años con $180,000.00 dólares apoyado además por el entonces Instituto 

Nacional Indigenista (INI) de México, el cual otorgó más de $260,000.00 pesos para 

complementar y consolidar el proyecto anterior. También se logró poner en marcha el 

Proyecto de Salud Para los Indígenas Migrantes, apoyado por California Endowment y 

la Wellness Foundation, las cuales aportaron poco más $479.000.00, y dentro del área 

de desarrollo humano se tiene el Proyecto de Participación Cívica, apoyado por la 

Fundación James Irving que otorgó $160,000.00. Estos son solo algunos de los 

proyectos que el FIOB ha logrado poner en marcha. 

El financiamiento ha sido muy importante y sobre todo por ser proyectos de 

orden comunitario, el FIOB notó la importancia del desarrollo humano más que el de la 

infraestructura, la prioridad fue concientizar a los indígenas sobre la importancia de ser 

considerados personas de primera clase, con derechos y obligaciones, y sobre todo con 

la firme tarea de echar abajo los estereotipos de que los indígenas son personas atenidas 

a lo que les puede dar el estado y que ellos mismos pueden luchar por obtener lo que 

necesitan. 

No todo han sido logros en el FIOB, han habido luchas por el poder, dirigentes 

que han abusado de su puesto, lo que ha puesto en crisis la organización en 

determinados momentos, pero otros líderes han surgido para fortalecer lo que ha llevado 

varios años lograr.  

Yo lo que les recomiendo a la gente que se quiere organizar es que no 

hagan caso de chismes, el que nada debe nada teme, pero si haces 

caso de lo que dicen de ti y evades responsabilidades, entonces si hay 

que rendir cuentas, yo les recomiendo que si se van a organizar 

escriban un estatuto, con las reglas de cómo va a ser la organización, 
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así como la tenemos en el FIOB, si te sales de esos estatutos, entonces 

si tienes que rendir cuentas7

 
Esta declaración fue hecha al pedirle un consejo al Sr. Rufino Domínguez a los 

migrantes que quieren o buscan ser organizados, pues en las mismas organizaciones 

surgen problemas internos, lo cual puede ser resuelto por medio de su conformación 

estructural, por lo que  cabe resaltar una diferencia entre las organizaciones de mestizos 

y el FIOB, las organizaciones de mestizos, como es el caso de Zacatecas, Jalisco o 

Estado de México, reciben las remesas para proyectos productivos, los cuales son 

llevados a cabo por algún dirigente o persona de confianza en la comunidad de origen. 

En el caso del FIOB, los programas en los que se va a invertir se negocian con las 

coordinaciones estatales, ya que ellos son los que conocen la realidad y dificultades que 

pueden encontrar para llevar a cabo determinado proyecto. Es decir, el poder no está 

totalmente concentrado en la Coordinación General ubicada en Fresno, California. La 

coordinación General es la voz de todas las coordinaciones estatales, la que negocia los 

proyectos y los propone a las coordinaciones estatales, es una democracia en la que cada 

uno de los integrantes del Frente tiene voz y voto, es escuchada y discutida pues las 

opiniones son tomadas por igual sin importar el cargo que se tenga en la organización. 

También se puede decir que desde el aspecto del transnacionalismo desde 

arriba, el FIOB muestra que no permite la intervención del gobierno para sus proyectos, 

los financiamientos surgen a partir de ONG’s a través de la presentación de proyectos 

comunitarios que se desarrollan tanto en México como en Estados Unidos. La única 

forma en que el FIOB ha participado directamente con el gobierno ha sido a través de la 

FOCOICA, durante la reunión que se tuvo con el ex gobernador Heladio Ramírez para 

las propuestas de la iniciativa ciudadana 3 por 1, de la cual el FIOB prefiere no hacer 

                                                 
7 Entrevista con el Sr. Rufino Domínguez, Coordinador General del Frente Indígena Oaxaqueño 
Binacional. Fresno, California, 4 de agosto del 2004. 
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uso debido a la serie de tramites a realizar y la excesiva burocracia existente. En lugar 

de hacer uso de recursos  del 3 por 1, el FIOB demanda recursos del ramo 33, el cual 

originalmente: 

…constaba de cinco fondos: i) el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal, FAEB, ii) el Fondo de Aportaciones 

para los Servicios de Salud, FASSA, iii) el Fondo de Aportaciones 

para Infraestructura Social, FAIS, iv) el Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, 

FAFMyDF y v) el Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM. Con las 

reformas a la LCF de 1998, se añadieron dos más: el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos, 

FAETA, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal, FASP. 

(http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont12/leer8.htm)  

 

Específicamente, se concentra en atender obras de infraestructura, como son: 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Este tipo 

de beneficios ofrece el programa 3 por uno, pero con aportaciones de los migrantes. 

 

3.3.2. CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIOB 

La cultura indígena oaxaqueña se caracteriza por ser muy arraigada a sus 

costumbres, tradiciones y territorio, lo que ha permitido que organizaciones como las 

mencionadas anteriormente puedan trabajar desde un transnacionalismo desde abajo, 

cumpliendo a su vez con sus obligaciones sociales tales como prestar tequio en sus 

comunidades de origen cuando así se les requiere, sin importar que las personas se 

encuentren en otro lugar, estado o país. 
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Una de las estrategias transnacionales que han encontrado los indígenas 

mixtecos para poder suplir su presencia física en caso de que se les llame a prestar 

tequio ha sido pagar a una persona o bien a un familiar para que en su nombre realice la 

tarea que se le ha encomendado realizar. Sin embargo para puestos de orden político 

tales como la presidencia municipal o algún puesto político dentro de la comunidad es 

obligatorio desempeñar la tarea personalmente, si la persona requerida para prestar el 

servicio se niega es posible que la comunidad pueda desconocerlo o bien expropiar sus 

terrenos de cultivo o propiedades, por lo que esto es una obligación. En el caso de la 

comunidad de tlaxcaltecas es muy distinto ya que su cultura mestiza no les obliga a 

prestar ni tequio ni puestos políticos. 

Es importante hacer mención de éstas diferencias culturales ya que 

precisamente para conformar una organización semejante a la del FIOB con los 

migrantes de la comunidad de Los Pilares no se debe sugerir en el orden identitario sino 

en el estructural, es decir la forma en que están registrados ante la ley de los Estados 

Unidos y México. 

La conformación estructural del FIOB para recibir dinero de donaciones o 

instituciones a través del Centro Binacional de Desarrollo Indígena Oaxaqueño 

(CBDIO) está registrado ante los Estados Unidos bajo la sección 503 (c) (3) exige 

operar para beneficio público, lo que impide que tanto el capital como el poder se 

concentre en una sola persona. De esta manera la organización ha podido generar 

programas de desarrollo financiados por instituciones privadas y públicas a través del 

CBDIO. 

La estructura principal del FIOB para distribuir sus funciones y actividades está 

conformada de la siguiente forma: un coordinador general que funge como el 

responsable a nivel binacional ante las comunidades de origen y destino. Un 
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Vicecoordinador general que complementa y ayuda con sus tareas al coordinador o lo 

suple en caso de ausencia. Se creó una coordinación de la mujer que tiene que ver 

específicamente con las inquietudes y programas dirigidos al sector femenino. Como 

parte fundamental del FIOB se tiene una coordinación de cultura que se encarga de 

eventos como la Guelaguetza o torneos deportivos. La coordinación de desarrollo 

humano tiene el papel de difundir y crear talleres acerca de los Derechos Humanos, 

Derechos de los Migrantes, programas de salud entre otros. La coordinación de prensa y 

propaganda se encarga de publicar los pronunciamientos de las reuniones locales o 

binacionales, de difundir la información de importancia e interés para los agremiados 

así como los comunicados a los que el FIOB considera de gran importancia sean 

conocidos a nivel público. 

En México existen coordinaciones locales que fungen como interlocutores ante 

la coordinación general y la población de las comunidades de origen. Actualmente el 

FIOB cuenta con 3 coordinaciones estatales: Oaxaca, Baja California y California. En la 

quinta asamblea se creó una nueva coordinación que es la del consejo de principales, 

que tiene la tarea de difundir y enseñar las tradiciones ancestrales de las culturas 

indígenas. 

Para el buen desempeño de las tareas y proyectos del FIOB se ha conformado además 

un cuerpo de asesores que aconsejan y proponen diversas maneras de generar o 

promover proyectos, difundir la información, generar congresos o seminarios entre 

otros. Este cuerpo de asesores lo conforman actualmente 6 personas: Gaspar Rivera 

Salgado, Sociólogo (Mixteco), Centolia Maldonado Vásquez, Dirigente (Mixteca), 

Jonathan Fox, Académico, Ed Kissam, Investigador, David Bacon, Periodista y 

Fernando Melo, Antropólogo. Todos estos asesores han estado en constante contacto 
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con la problemática migratoria e incluso han formado parte de la misma conformación 

del FIOB. 

Como parte fundamental de la conformación del FIOB se escribieron 

documentos básicos (Ver anexo III Documentos Básicos) que es la constitución escrita 

de que papel lleva a cabo cada coordinación además de los puntos a los que se considera 

más importantes a desarrollar. Estos Documentos básicos fueron escritos y sometidos a 

votación mediante una asamblea pública a la que se invitó a todos los agremiados para 

votar a favor, en contra o abstenerse. Los votos para la reestructuración, 

complementación o cambio de los estatutos se toman en cuenta individualmente, es 

decir si una persona no está de acuerdo expone su inconformidad y propone el cambio o 

la reestructuración, y nuevamente se somete a votación si se cambia o permanece el 

estatuto. 

Cada año se llevan asambleas a nivel local para conocer cual es la situación 

actual y tomar acción ante las preocupaciones, proyectos y problemas que se generan en 

las comunidades. Cada tres años se lleva a cabo una asamblea binacional en la que se 

eligen el nuevo coordinador general y a las personas encargadas de las otras 

coordinaciones. Se reformulan los documentos básicos y se rinde el informe de la 

coordinación general, además se exponen los problemas a nivel binacional que deben 

ser resueltos y la forma en que se tomarán las acciones para lograr resolverlos. 

De ésta manera se ha conformado el FIOB y es la estructura que se pretende 

sugerir para la organización de los migrantes de la comunidad de Los Pilares, 

previamente es necesario conocer cual ha sido la situación de las organizaciones 

tlaxcaltecas y el papel que han desempeñado, tema que se presenta a continuación. 

 

3.4 LA ORGANIZACIÓN DE LOS TLAXCALTECAS EN ESTADOS UNIDOS 
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En este apartado se explicarán las dificultades y ventajas que se han tenido para 

realizar investigación con las organizaciones de tlaxcaltecas, además del papel que han 

jugado el gobierno de Tlaxcala y la Iglesia Católica en el tema de la migración 

tlaxcalteca y la organización de sus migrantes. 

Hay que comenzar diciendo que aunque el hecho de que existan un gran 

número de organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos, tal y como se vio en el 

primer capítulo, no es indicativo de que todos los mexicanos se organicen a largo plazo 

o para luchar en contra de los abusos a los que son sometidos por parte de autoridades y 

patrones. Algunas de las organizaciones mexicanas se constituyen únicamente para 

llevar a cabo un proyecto de infraestructura y después de cumplir con su objetivo, 

desaparecen. Este es el caso de las organizaciones de los tlaxcaltecas, en los Estados 

Unidos. 

 Se tienen registradas  (Orozco et al., 2003) 11 organizaciones y clubes de 

oriundos de tlaxcaltecas en los Estados Unidos, algunas de ellas siguen trabajando y 

muchas de ellas han desaparecido, estas organizaciones son las siguientes: La 

Asociación Comunitaria de Tlaxco con lugar de destino en Oregon, la Asociación 

Tlaxcalteca de Riverside, Asociación Tlaxcalteca del Sur de California, Asociación 

Tlaxcalteca del Sur de Los Ángeles, Club Amaxac de Guerrero, Club de San Pedro 

Tlacoapan, Club de Santorun, Club de Texcoacoac, Club de San Bernardino Contra, 

Club Tlaxco y Club Zumpango; todas éstas con lugar de residencia en California, 

Estados Unidos8. 

                                                 
8 Durante la investigación en el estado de California, se intentó contactar a las organizaciones 

primero por vía telefónica, solo se localizó al representante de la Asociación Tlaxcalteca de Riverside: 
Caridad Sánchez. Se hizo un viaje a Santa Bárbara para localizar a la Asociación  Tlaxcalteca del Sur de 
California, sin embargo en la casa en que se tiene registrada la dirección dijeron no saber nada acerca de 
dicha asociación. 
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En California se contactó vía telefónica a la Asociación Tlaxcalteca de 

Riverside, la persona que contestó era la hija del representante llamado Caridad 

Sánchez, la comunicación se dio en inglés y cuando se le preguntó si hablaba español, 

ella dijo que no sabía hablarlo, cuando se entabló el diálogo con el Sr. Caridad Sánchez 

se le explicó el objetivo de la investigación en California y se acordó una cita. El día de 

la reunión se llegó a la casa en hora puntual, sin embargo después de 15 minutos de 

tocar la puerta exterior, nadie salió a responder al llamado, por lo que se decidió tocar la 

puerta interior, cuando atendieron al llamado, salió en primer lugar la hija del Sr. 

Caridad Sánchez, diciendo que  su papá había salido a Mexicali y que iba a ser 

imposible una reunión con él. Se le pidió a ésta persona contestar algunas preguntas 

acerca de las personas del estado de Tlaxcala que residían en Riverside, la hija del Sr. 

Caridad Sánchez llamó entonces a su hermano, quien si hablaba el español, pero 

manifestó que él no conocía a las personas de Tlaxcala con que su padre se reunía y que 

a él no le interesaba ni conocía nada acerca de Tlaxcala9.  

Se preguntó al Sr. Filemón López representante de la Asociación Cívica Benito 

Juárez (organización de mixtecos de San Juan Mixtepec en California) acerca de los 

migrantes tlaxcaltecas, la respuesta fue que el conocía a migrantes de muchas partes de 

México, sobre todo por las organizaciones, pero en relación de organizaciones 

tlaxcaltecas hasta el momento el no había conocido a ninguna y que de hecho no 

conocía gente migrante del estado de Tlaxcala10. 

En México se supo a través de la delegación de SEDESOL en Tlaxcala, que las 

organizaciones más activas en programas tres por uno era la Asociación de Tlaxco y la 
                                                 

9 Este fue el único trato directo, o al menos el más cercano, que se tuvo con las organizaciones 
de tlaxcala, se llamó a otros números telefónicos de otras asociaciones, los cuales no fueron contestados. 
Se decidió entonces no viajar hasta los lugares en su busca, debido a la falta de recursos para viajar a 
otros lugares de California y concentrarse en la observación participante con el entonces Frente Indígena 
Oaxaqueño Binacional en Fresno. 
 
10 Entrevista personal con Filemón López, representante de la asociación Cívica Benito Juárez y locutor 
del programa “La hora mixteca” transmitida por la Radio Bilingüe. 
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Asociación Tlaxcalteca del Sur de California, pero que el representante de ésta última: 

Melecio Carrasco, ya había regresado a Tlaxcala y se dedicaba a administrar su propio 

negocio, se invitó al Sr. Melecio Carrasco a asistir a la Universidad de las Américas 

para dar una charla acerca de su asociación, sin embargo el día acordado para la 

reunión, el sr. Carrasco no se presentó. Se intentó hacer una nueva invitación para 

exponer sus inquietudes y sugerencias en el Seminario regional llevado a cabo en la 

ciudad de Tlaxcala, pero no pudimos tener contacto nuevamente con él. 

El que no se haya podido tener contacto directo con las organizaciones en 

Estados Unidos y con sus representantes en México no echó por debajo la investigación, 

los resultados nos pueden arrojar que al exponer que la investigación es parte de un 

proyecto con el Gobierno de Tlaxcala, la gente perdió confianza por tratarse de un actor 

que les ha fallado en sus comunidades de origen: el gobierno. Otro punto a discutir es 

que algunos de los entrevistados, en este caso me refiero al coordinador general del 

FIOB: Rufino Domínguez, hizo manifiesto que comienzan a tener desconfianza de 

académicos y estudiantes, pues éstos no entregan los resultados de sus estudios y en 

consecuencia, no se sabe como se usaron las entrevistas hechas. Esto nos dirige hacia 

una responsabilidad ética en la investigación: la entrega de resultados a las personas que 

nos dieron la información. 

Retomando lo referente a Tlaxcala tenemos que Andrea Barrero tuvo contacto 

con un buen número de Tlaxcaltecas en los condados de Los Ángeles y Orange, quienes 

mostraron apertura para dar datos. Estos se incluyen además de los obtenidos 

recientemente en ésta tesis en el anexo I, tabla 7. 

Gran parte de los entrevistados en las comunidades de destino en los Estados 

Unidos, provienen de la población de Amaxac de Guerrero (número 1 en el mapa de 
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municipios de Tlaxcala) los datos obtenidos tanto en Estados Unidos como en México 

nos han dado un marco general para saber cual es el patrón migratorio de los 

tlaxcaltecas en Estados Unidos y como ya se ha visto, éstos se concentran 

principalmente en el estado de California.  

La investigación y trabajo de campo en la comunidad de Los Pilares nos ha 

hecho ver que organizarse es un hecho complicado, que responde a diversos factores: 

envidias, desconfianza de sus propios paisanos y desconfianza en el gobierno.  

Una de las personas entrevistadas en Los Pilares nos dice al respecto que  

Yo, mi papá, mi tío, mis hermano, mis demás hermanos, estamos 

unidos pero mis vecinos no.  ¿Sabe por que?   Porque uno entre el 

mexicano siempre existe la envidia.  Y eso nunca va acabar, y eso e 

es de nación o sobre los padres la educación de cada quien a sus 

hijos.  Entonces ellos mismo si yo por ejemplo somos allá unos 100 

personas no yo voy andar diciéndoles saben que lo que ahorita están 

haciendo ustedes.  Saben que, queremos unirnos pa’ nuestro pueblo 

pa’ ayudar nuestro pueblo, por ejemplo para hacer banquetas para 

hacer otra iglesia, para la escuela o hacer mismo una cruz roja, no, 

comprarla y traerla para acá11.  Yo, yo conozco personas que han 

hecho eso han traído sus bases para el escuela, han traído sus cruz 

rojas equipadas para su pueblo y todo eso, pero es gente organizada. 

Gente que es una organización, pero nosotros si yo voy como yo le 

digo, voy y le digo a cada casa voy y le digo sabes que queremos 

hacer esto para nuestro pueblo, yo he pensado esto nunca me van 

hacer eso porque ya piensan que yo ya les estoy pidiendo eso para 

mi.  O sea, no, no se puede… Es lo mismo que yo le estoy diciendo, 

con la gente no se puede.  Usted quisiera manejar el pueblo como si 

fuera su familia pero no se presta eh.  Usted que mas quisiera para su 

                                                 
11 Se refiere a la compra de una ambulancia, pues en Los Pilares no cuentan con una, el presidente de la 
localidad se encarga de llevar a las personas graves en el carro que el gobierno de Tlaxcala le otorga 
como prestación durante su periodo. 
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familia es los mismo, yo quisiera lo mejor para mi pueblo, lo mejor 

para mi casa pero no se puede Por ejemplo acá usted ya no va a 

poder hacer nada en su casa, no puede fincar un cuarto, no puede 

hacerse de un carro o algo porque si usted anda recogiendo dinero 

luego piensan que ese dinero ya usted lo esta usando para eso.  

Aunque no sea cierto pero la gente, talvez sea la ignorancia, talvez 

sea falta de estudio… (Entrevista con la familia Móyotl en Los 

Pilares, Huamantla12). 

Estas declaraciones surgieron a partir de una plática conjunta del equipo de 

investigación con migrantes de la comunidad de Los Pilares. Se les preguntó el motivo 

por el cual no se organizan, el hijo del señor Genovevo Móyotl, un tanto reticente 

acerca de lo que platicaba su papá intervino para dar su opinión. La cual se centró 

particularmente en los factores que impiden organizarse en su pueblo por un lado y la 

desconfianza en el gobierno por otro lado. , como se relata en el siguiente párrafo: 

 

Incluso, con eso le digo las autoridades de Ciudad Juárez cuando 

pasa uno para acá con perdón suyo, ¡que mendigos! y me da tristeza 

y coraje por que entre mismos mexicanos.  Como yo les digo a ellos 

pues si tú me tratas así como que soy tu paisano que soy esto, 

imagínate como tratan a un salvadoreño, como tratas a un 

guatemalteco.  ¿Qué dinero no le sacan?  No, que, pues te tengo que 

revisar todo…Pues si no traigo pero ¿tu crees que yo voy a venir 

arriesgando una arma de 200 dólares a arriesgando una unidad de 40 

mil dólares13?  Oyes, es una ignorancia.  Digo me sorprendes por que 

tu eres autoridad y tienes que saber eso.  No pero que tengo que 

revisarte, que luego nos sorprenden que traen niños, señoras, nos 

sorprenden que traen armas, que traen esto.  Oyes carnal, le digo, yo 

                                                 
12 Se agradece la transcripción de la entrevista a Evelyn Torres 
13 Hace referencia a una camioneta Suburban, en la cual se transportaron desde Los Ángeles hasta Los 
Pilares. 
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voy a ir a ver a mi familia.  Yo llevo a una niña, traigo a mi niña, 

traigo a mi esposa ir a ver a mi familia en mi pueblo a mi rancho, si.  

¿Tú crees que lleve yo armas?  No pues mira nos abrieron las cosas 

con el cuchillo, las aventaron desarmaron los plásticos de la troka y 

todo, oiga unas cositas de plastiquito así las quitaron que podemos 

traer allí.  Incluso nos estuvieron sacando fotos allí, ha de ver sido un 

reportero, quien sabe pero pues digo me da rabia me da tristeza por 

los mismos mexicanos.  Imagínese, ¡eh¡, ¿ahora como nos vamos a 

unir en mi pueblo?  O como le voy a decir, sabes que yo llevo esto 

pa’ mi pueblo por que lo quiero pa’ mi pueblo.  No, pues que no lo 

puedes pasar.  No, pues me tienes que dar dinero.  Si lo traigo pa’ mi 

pueblo, para el beneficio de mi pueblo.  Pero están seguros que si yo 

por ejemplo, me gusta un vestido allá para la virgen,  a la hora de la 

pasada me van a decir oye, ¿pa’ que llevas eso?  No, pues yo lo llevo 

pa’ mi.  No pues sabes que te costo tanto tienes que pagar impuestos.  

¿Entonces como le vamos hacer?  ¿Como nos vamos a unir, eh?  

Lástima que somos Estados Unidos Mexicanos pero es al contrario14.  

¿Cómo nos vamos a unir?  Entonces, todas las fronteras son así. 

(Entrevista con la familia Móyotl en Los Pilares, Huamantla). 

Este relato nos hace ver que la desconfianza que han generado por los abusos 

de las autoridades migratorias ha hecho que ésta se traslade también hacia el gobierno 

local, que intenta generar políticas migratorias que beneficien a los migrantes que 

regresan y salen de México.  

Un medio que visto desde el transnacionalismo desde abajo ha sido importante 

recientemente es el papel que juega el periódico El Norte, el cual es una publicación 

dirigida a la comunidad migrante del estado de Tlaxcala. Este periódico al igual que 

otros de circulación binacional como Impulso de Oaxaca o el periódico el Oaxaqueño, 

dirigidos a migrantes del estado de Oaxaca cumplen, con la función de crear vínculos 
                                                 
14 Hace referencia que en lugar de ser Estados Unidos Mexicanos son Estados Desunidos Mexicanos. 
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entre la comunidad de origen y de destino a través de noticias locales y nacionales, 

además saludos a diversas personas que se encuentran en ambos lados de la frontera. 

Este vínculo resulta importante ya que ambas comunidades se informan de los sucesos 

de mayor interés así como de las necesidades existentes en Tlaxcala y de los problemas 

y logros de los migrantes en Estados Unidos, esto influye en el apego a la comunidad 

de origen por parte de las comunidades de destino. 

Desde la visión del transnacionalismo desde arriba, en Tlaxcala se tienen 

identificados al menos dos organismos desean tomar parte en el tema de la migración  

de tlaxcaltecas: El gobierno del estado de Tlaxcala a través de la Oficina de Atención al 

Migrante Tlaxcalteca (OFATE) y la Iglesia Católica. 

La OFATE ha comenzado a hacer diversos planteamientos acerca de las 

necesidades y proyectos dirigidos a los migrantes tlaxcaltecas, el profesor José Santos 

Portillo quien funge como encargado actual de la OFATE, reconoce que existe una 

decepción de los migrantes hacia el gobierno y las autoridades mexicanas, sin embargo 

manifestó que es necesario trabajar en 10 puntos para beneficiar y organizar a lo 

emigrantes tlaxcaltecas, entre esos puntos tenemos que15: La atención del gobierno 

tlaxcalteca, se debe enfocar hacia los migrantes que están en Estados Unidos, aunque se 

tienen registros de que  también los hay en Francia, Alemania y Centroamérica. Para lo 

cual es necesario colocar representaciones del gobierno de Tlaxcala en los estados con 

mayor afluencia de tlaxcaltecas en Estados Unidos.  

Para saber que cantidad de población debe atender el gobierno de Tlaxcala 

sugiere el Sr. Portillo es necesario elaborar un censo de migrantes tlaxcaltecas que 

indique en dónde se encuentran éstos. Por la vecindad que guarda Tlaxcala con Puebla y 

por la gran expulsión migratoria de éste último se ha pensado en generar una coalición 

                                                 
15 Entrevista con José Santos Portillo, encargado de la Oficina de Atención a los Tlaxcaltecas en el 
Extranjero. 
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con el Gobierno de Puebla y las organizaciones poblanas en Nueva York y Los Ángeles 

para poder de ésta manera apoyarse en la infraestructura ya disponible.  

Se pretende entres los puntos de acción además, generar lazos de colaboración 

con los países y estados (convenios de colaboración), ONG’s, instituciones de nivel 

superior y autoridades eclesiásticas para poner su atención en los migrantes de Tlaxcala 

y llevara a cabo programas de desarrollo y la promoción el trabajo legal a través de la 

propia OFATE, para lo cual es necesario visitar empresarios en los Estados Unidos que 

necesiten mano de obra tlaxcalteca.  

El Sr. Portillo considera necesario generar un acuerdo binacional 

interinstitucional entre dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y el Programa Paisano, para que de ésta forma los migrantes 

tengan acceso a educación, salud y respeto a sus derechos en los Estados Unidos.  

Una propuesta muy ambiciosa es la de crear una iniciativa de ley para crear un 

Instituto de Atención al Migrante tlaxcalteca y finalmente mantener viva la identidad 

nacional en las comunidades de destino y origen a través de la difusión de tradiciones. 

Lo único que falta para echar a andar las propuestas son la autorización del 

gobernador de Tlaxcala y la autorización de un presupuesto, el cual no se tiene 

contemplado en el corto plazo. Esto demuestra que aunque las instancias 

gubernamentales tienen claras las necesidades de los migrantes y las necesidades del 

gobierno para generar programas, no se destina el presupuesto necesario para realizar un 

trabajo serio además de que la OFATE solo tiene un nivel de oficina y no de una 

Dirección o que funcione como parte de una secretaría estatal. 

Otro actor muy importante que a su manera ha estado tomando acciones ha 

sido la Iglesia católica, que ha buscado acercase a lo emigrantes a través de la visita de 
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los curas a las comunidades de destino, éstas visitas han dado un apego más grande a las 

comunidades de origen por parte de los migrantes, a partir de pláticas con el padre 

Elpidio Pérez quien es cura de la comunidad de Los Pilares se a dado un acercamiento 

con los migrantes y el equipo de investigación de la UDLA, cabe resaltar que el mismo 

padre ha tenido la idea de implementar proyectos productivos con participación de los 

migrantes o de la comunidad misma, por lo que él ha planteado visitar a la comunidad 

transnacional de Los Pilares en California en una fecha próxima para comenzar a 

discutir la necesidad de apoyar con recursos y obras a la comunidad de origen. 

Es necesario mencionar que la iglesia de la Ranchería de los Pilares fue 

construida con dinero aportado de lo emigrantes, se han llevado aproximadamente 15 

años en la construcción de dicha obra, el señor Genovevo Móyotl nos relató que: 

 

Entonces ya los señores que pues realmente pues tenían centavito y 

todo eso pues dijeron que no, que ellos iban a hacer todo.  Y era 

mentira porque no hicieron nada.  Entonces pues ya se organizo, de 

allí para acá se organizaron los mayordomos 10, 12 mayordomos… 

entonces fueron levantando las paredes, pero las varillas, los 

cimientos ya estuvieron y se comenzaron a levantar.  Y entonces 

nosotros yo me fui para ya donde estoy16… entonces mi sobrino 

organizó algunas otras personas de confianza, de familiares de 

nosotros por decir así… cooperamos para dar 10 toneladas de 

cemento. Entonces se dieron a la Iglesia.  Organizamos entre mi 

sobrino aquí que esta presente, organizó también para poner el 

portón.  Nosotros cooperamos para poner ese portón de la Iglesia. Y 

así también se organizó para todo lo de aquí para todo el cemento ha 

                                                 
16 Garden Grove, California 
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salido de nosotros los familiares y allá los que estamos17. (Entrevista 

con la familia Móyotl en Los Pilares, Huamantla). 

 

Como podemos ver, la organización de migrantes y no migrantes en la 

ranchería de Los Pilares es aún muy incipiente, no se avizora a corto plazo una 

organización representativa de la ranchería, ni al interior de la comunidad ni de 

magnitud transnacional. En referencia a la participación del gobierno de Tlaxcala, 

también se nota una participación más dirigida a la demagogia que a la acción a las 

necesidades prioritarias, por su parte la Iglesia ha participado de forma modesta pero de 

manera propositiva, con logros visibles tanto en lo material como en lo social, hablando 

de la intermediación entre la comunidad de origen y de destino. 

¿Es posible lograr una organización que no sea efímera? De ser así ¿Quiénes 

tendrían que comenzar a organizar a los migrantes y no migrantes de Los Pilares? La 

respuesta a la primera pregunta es que sí es posible fundar una organización que 

permanezca, sin embargo, las acciones harán que la permanencia o desaparición de la 

organización se lleve a cabo. En la conclusión se tratará más ampliamente que 

elementos son necesarios para que una organización sea perdurable y representativa. En 

relación a la segunda pregunta, se puede resolver que depende de quien está interesado 

en la organización de Los Pilares, y lo que se nota a simple vista es que el gobierno del 

estado de Tlaxcala no tiene un interés, al menos no se ha demostrado así con hechos; la 

comunidad está interesada en una pequeña parte, sin embargo las dificultades sociales 

han impedido que esto se lleve a cabo; finalmente la Iglesia católica al conocer 

directamente los problemas de gran parte de la comunidad, está interesada en la 

organización, lo que requiere es de la asesoría de cómo comenzar a difundir la idea de 

que organizarse puede traer beneficios en el orden material, social y humano. 

                                                 
17 En Estados Unidos 
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No existe por tanto un contacto estrecho entre comunidad de destino y de origen, sino 

un contacto entre familiares que de organizarse beneficiaría a una porción de habitantes, 

ya que como hemos visto en los relatos anteriores, las envidias y luchas por el poder en 

la comunidad han impedido un trabajo conjunto de la comunidad. Lo que se requiere es 

un análisis profundo de que problemas son los que ocasionan dichos conflictos y 

resolverlos en beneficio de los habitantes de la comunidad de origen. De esta manera los 

migrantes tendrían una confianza más amplia para poder echar a andar proyectos que  

sean en beneficio de toda la comunidad y no sólo de índole familiar. 
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