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Editorial 

La historia muestra que los grupos sociales que actualmente denominamos 
indígenas han tenido una fuerte tradición migratoria. Ya desde antes de la 
conquista sabemos de importantes movimientos migratorios de grupos proce
dentes del norte que deseaban ocupar un espacio dentro del territorio mesoa
mericano. A partir del siglo XVI, las estrategias de política económica de la 
Corona española exigían el reacomodo espacial de los grupos conquistados, 
grupos que a partir de ese momento comenzaron a recrear una identidad 
colectiva que respondía al hecho de mantenerse al margen de las mieles del 
progreso y la modernidad. En los documentos históricos, repetidas veces, se 
muestra al indígena como víctima de cacicazgos locales, de despojo de tierras 
fértiles, de la explotación de sus recursos naturales y de promesas incumplidas; 
efectos todos ellos de proyectos políticos y de estrategias del capital que se han 
beneficiado a través de múltiples mecanismos, de la reproducción de las 
condiciones de explotación en la que viven los indígenas mexicanos. 

En esta ocasión, la revista Nueva Antropología presenta una serie de artículos 
que tratan sobre diversas alternativas de migración indígena contemporánea. 
Estos indígenas mexicanos al salir de su comunidad llevan consigo una 
identidad propia que toma distintos matices, a veces se refuerza o por el 
contrario se oculta; otras veces su identidad indígena se readecua para formar 
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una nueva identidad que les permita solidarisarse con otros grupos sociales 
igualmente desprotejidos. 

Los lugares de recepción temporal o permanente de la población indígena 
tienen en común el ofrecer alternativas de incorporación al mercado de 
trabajo. Dentro del abanico de alternativas, los indígenas ocupan los escaños 
ocupacionales que acogen a la fuerza de trabajo más desprotejida, que carece 
de certificados educativos, de instrucción especializada, de permisos legales 
que les otorguen facultades de defender sus derechos cuando tienen que 
cruzar las fronteras internacionales. Son contextos laborales que distan de 
ofrecer condiciones aceptables y un salario digno al esfuerzo y desgaste al que 
son sometidos. 

El problema de las migraciones indígenas ofrece múltiples vertientes en cuanto 
a perspectivas de análisis. En este número el lector encontrará tres artículos 
que versan sobre este tema: El primero escrito por Carmen Bueno, expone el 
manejo de la identidad étnica de indígenas de origen que migran temporal
mente a la Ciudad de México para insertarse al mercado de trabajo de la 
industria de la construcción. El segundo es de Alicia Re Cruz quien analiza 
bajo una perspectiva simbólica, las implicaciones culturales y socioeconómicas 
de la experiencia migratoria de un grupo maya procedente de una comunidad 
campesina que se traslada al emporio turístico de Cancún en busca de empleo. 
Y por último, Michael Keamey aborda el tema de los derechos humanos en 
relación a la conformación de una nueva identidad de mixtecos, originarios 
del estado de Oaxaca, al migrar de manera ilegal a la zona fronteriza nortea
mericana. El artículo de Wayne Robins complementa de manera acertada lo 
que se plantea en los anteriores trabajos, ya que analiza los efectos causados 
por el reparto agrario y las actuales modificaciones al artículo 27 Constitucio
nal, al problema de la propiedad de la tierra y el uso del suelo por parte de las 
comunidades indígenas. 

Adicionalmente se presenta el artículo, "En boca cerradas no entran moscas", 
de Anna M. Femández Poncela, en el que hace un análisis de dichos y refranes 
utilizados en varios países hispano parlantes que ponen en evidencia la 
tradición popular acerca de la posición de la mujer en nuestra sociedad. Por 
último, se presenta el artículo de Mercedes Blanco que ofrece un balance de 
los escasos estudios realizados por la antropología social en tomo al tema de la 
burocracia. Tema de gran importancia, dado que constituye un aspecto 
intrínseco de las sociedades complejas y por tanto de gran trascendencia para 
comprender los procesos sociales actuales. 
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