
XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología
del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
2006.

Migración y construcción de
identidad en indígenas
migrantes: reflexiones iniciales
sobre el caso de México.

Estrada Maldonado, Sandra.

Cita:
Estrada Maldonado, Sandra (2006). Migración y construcción de
identidad en indígenas migrantes: reflexiones iniciales sobre el caso de
México. XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de
Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología -
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-039/394

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/e4go/ndv

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/000-039/394
https://n2t.net/ark:/13683/e4go/ndv


448

MIGRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN 
INDÍGENAS MIGRANTES: REFlEXIONES INICIAlES 
SOBRE El CASO DE MÉXICO
Estrada Maldonado, Sandra
Maestría en Psicología Social Comunitaria, Universidad de Buenos Aires

RESUMEn
Como parte del proyecto de Tesis de Maestría en Psicología 
Social Comunitaria (UBA) sobre LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD EN INDÍGENAS MIGRANTES se analiza este 
tema pensándolo junto a la realidad de segregación, discrimi-
nación y racismo que viven los pueblos originarios. Se toma 
para este trabajo el caso de México, aunque la intención es 
mantener en la perspectiva las realidades de otros países 
latinoamericanos como la Argentina. En la primera parte del 
trabajo se presenta una panorámica general sobre la situación 
actual del fenómeno indígena migratorio haciendo hincapié en 
la vigencia del mismo. En un segundo momento se revisan 
conceptos teóricos importantes acerca del racismo y sus 
formas ligándolos a las lógicas particulares que adopta el 
fenómeno en países con pasado colonial y población mestiza 
e indígena. Intentamos finalmente ligar también estas expre-
siones con ideas respecto a la constitución e historia de la 
identidad nacional mexicana.

Palabras clave
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ABSTRACT
AMERICAN INDIANS´MIGRATION AND IDENTITY 
CONSTRUCTION. REFLEXIONS ABOUT THE MEXICAN CASE
As part of the project for a Master Thesis about THE IDENTITY 
CONSTRUCTION IN INDIGENOUS MIGRANTS we analyze 
this topic by thinking of it beside the reality of segregation, 
discrimination and racism lived by original populations. We 
have taken for this paper the case of Mexico, even though the 
goal is to keep in focus the realities of other Latin-American 
countries like Argentina.. In the first part of the work the author 
presents a general panoramic about the situation of the 
indigenous migration phenomenon and she focuses in the 
currency of it. For the second part, The author reviews important 
theoretical concepts about racism and its ways like segregation 
and discrimination. To this end she puts a link towards the 
particular logic that this phenomenon adopts in countries with a 
colonial past and whose population has lived miscegenation 
but still keeps indigenous groups. Finally she also tries to link 
these expressions with ideas about the Mexican national 
identity’s constitution and history.
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El presente trabajo forma parte de las primeras exploraciones 
del proyecto LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD EN 
INDÍGENAS MIGRANTES, que estoy desarrollando como parte 
de la Maestría en Psicología Social Comunitaria en la Univer-
sidad de Buenos Aires. Dicho proyecto busca indagar acerca 
de la identidad en indígenas migrantes en dos países: México 
y Argentina. Para este trabajo nos concentraremos en el caso 
de México pero sin perder de vista las similitudes o diferencias 
que pudieran tener entre ambos.
Nuestro objetivo hoy es:
- Plantear un escenario teórico y ligado a la realidad que ac-

tualmente viven los migrantes indígenas en México poniendo 
sobre la mesa los conceptos que nos han parecido priorita-
rios.

- Ligar estos conceptos entre sí manteniendo como eje trans-
versal la Identidad y generando así interrogantes a tener 
presentes durante la Investigación.

Hablaremos de las migraciones actuales, de un fenómeno vi-
gente y que va en aumento, "la población migrante mexicana 
no está creciendo solamente en términos de su diversidad 
geográfica; también está haciéndose cada vez más multiétnica" 
(Fox, 2004 : 9) Pues bien, puesto que nuestro tema hace re-
ferencia a la Identidad, es imposible pensarlo sin conocer el 
contexto en el que se desarrolla. Es por eso que decidimos 
presentar los conceptos que nos parecieron prioritarios: Segre-
gación y Discriminación, Etnia y Raza, Racismo e Identidad 
Nacional.
El cambio de lugar de residencia implica un escenario en el 
que los distintos sectores de la vida cotidiana ponen en relación 
mundos de experiencia y significados distintos a veces discre-
pantes y al que Berger y Kellner se refieren como pluralización. 
Lo definen también como inherente a dos experiencias moder-
nas: la vida urbana y la moderna comunicación de masas. 
Estas dos experiencias son características del proceso migra-
torio, especialmente en los casos de migración rural-urbana, lo 
que incrementa o tal vez mejor dicho ensancha el universo 
simbólico y debilita la posibilidad del mundo doméstico (Berger, 
citado por Arteaga, �000:47)
En su historia como país independiente México contaba ya 
con rutas migratorias que atendían a la expulsión del campo 
(debida a políticas económicas nacionales y regionales) que 
sufrían los sectores campesinos, siendo al interior del mismo 
los indios el grupo más vulnerable y que presentaba y mantiene 
dos vertientes principales:
-  La migración a ciudades atraídos por los grandes centros 

urbanos de desarrollo nacional como la Ciudad de México, 
Guadalajara, o más recientemente la zona de la Frontera 
Norte con su desarrollo industrial y empresas maquiladoras: 
Ciudad Juárez, Tijuana, etc. Actualmente la estimación del 
gobierno de la ciudad de México es que la población de 
indígenas asciende a medio millón en el Distrito Federal y a 
un millón en el área metropolitana (Yanes, �00� : �0�)

- La migración estacional con rutas ya tradicionales como los 
viajes de indígenas oaxaqueños que en busca de trabajo se 
desplazaban desde los años treinta con destino a las plan-
taciones de caña en Veracruz y que se extendieron después 
al Valle de San Quintín en el norte de Baja California (Fox, 
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�004:16) siguiendo posteriormente allende las fronteras es-
pecialmente después del programa Bracero (194�-1964).

Sin embargo en los últimos 30 ó 40 años, la migración indígena 
ha tendido a intensificarse y diversificarse y se ha insertado en 
las grandes corrientes migratorias nacionales. "Desde la déca-
da 1980-1990, y siguiendo la tendencia nacional, al menos un 
tercio del total de la población indígena del país se ha visto 
involucrada en procesos migratorios." (Nolasco, Rubio, sin 
fecha:6)
Pero, pensar en migración (aún en la interna) no necesariamente 
implica un enfrentamiento étnico igual. Actualmente es en su 
mayoría interétnica, aun cuando estamos hablando de no pa-
sar las fronteras nacionales. Nos referimos pues a "grupos 
étnicos minoritarios que se desplazan hacia regiones no indias 
dentro del país" (Nolasco, 1995:14) y también en la mayoría de 
los casos rural-urbana pues tiene como destino ciudades de 
habla nacional (el español) que visten a la manera occidental 
y participan de la tradición cultural euromestiza. 
Este choque o enfrentamiento no puede pasar desapercibido 
para la permanente construcción Identitaria, pero sin embargo, 
¿cuáles pueden ser sus efectos?
La migración afecta diversas dimensiones que atañen tanto a 
lo individual como a lo colectivo y comunitario, "afecta los mo-
delos culturales, desde los mas cotidianos y domésticos…., 
pasando por los colectivos y públicos de carácter comunitario 
…, hasta los simbólicos, dentro de los cuales es necesario 
analizar los factores identitarios, los procesos lingüísticos, las 
relaciones interétnicas, las relaciones derivadas del multicul-
turalismo….." (Nolasco, M., op cit.) Justamente, será sobre los 
factores identitarios que nos enfocaremos para esta investiga-
ción, al respecto Michael Kearney refiriéndose a las comuni-
dades indígenas migrantes en los Estados Unidos plantea que 
esta experiencia (la de la migración) no solamente intensifica 
el sentido de diferencia étnica, sino que incluso el proceso de 
migración a un nuevo contexto social genera una identidad 
étnica más extensa (Citado por Fox, �004:19)
En la misma dirección que Kearney, varios autores (NOLASCO, 
FOX, RIVERA SALGADO) han señalado que tanto dentro del 
país como cuando cruzan hacia otros (Estados Unidos princi-
palmente) estos migrantes siguen siendo indios, identificados 
por su lengua y su cultura.
Nuestras interrogantes respecto a la identidad no sólo van en 
dirección a su conservación o pérdida sino que se orientan 
mas bien a su construcción y a los atravesamientos que impli-
ca, es por ello que a partir de aquí daremos un giro para hablar 
del contexto en el cual se generan estas identidades, para ello 
nos detendremos en algunos conceptos teóricos.

SEGREGACIón y DISCRIMInACIón: 
LóGICAS COMPLEMEnTARIAS.
La segregación no es algo nuevo para las poblaciones y comu-
nidades indígenas en México, a través de la Historia la mayoría 
de los grupos étnicos han sido "desplazados" hacia las zonas 
mas agrestes y con menos recursos naturales. Esta segrega-
ción ha tomado forma tanto de expulsión inmediata como de 
invasión paulatina.
Para Wievorka la segregación "mantiene al grupo racializado a 
distancia y le reserva espacios propios que únicamente puede 
abandonar en determinadas condiciones, más o menos restric-
tivas"
La segregación y la discriminación son lógicas complementarias 
y en este caso queda ejemplificada tal articulación si conside-
ramos que la discriminación: "impone un trato diferenciado en 
diversos ámbitos de la vida social, […..] de una manera que 
puede llegar a humillarlo" (Wievorka,199�:1�9). Esto se acen-
túa al pasar de una comunidad mayoritariamente indígena a 
una urbana y con mayoría no indígena como es el caso que 
venimos tratando.

ETnIA y RAZA
Cuando vemos que la mayoría de la población mexicana es 
mestiza y que en su propia fisonomía se presentan elementos 
de aquellos hacia quienes se ejerce esta dominación y 
discriminación (los indígenas) esta categoría sola resulta muy 
contradictoria. Incorporando la categoría "etnia" estamos re-
conociendo los elementos culturales por los que se puede 
discriminar, como el idioma, prácticas tradicionales, cosmo-
visión, etc. que son los que mayormente se usan como base 
para esta discriminación. Pero este racismo es visto no sólo 
contradictorio sino también parcial, forma parte de la paradójica 
forma de ser del mexicano: "exaltar y enorgullecerse de la 
enorme tradición cultural indígena (maya y azteca principal-
mente) pero oprimir e inferiorizar a los grupos étnicos que 
conservan sus propios rasgos culturales" De esta manera la 
sociedad vive una negación del racismo.

RACISMO
La discriminación no se ejerce solo bajo la base económica o 
cultural, sino mayormente sobre bases étnico-raciales. Si va-
mos a dos definiciones del racismo encontraremos que efecti-
vamente las acciones ejercidas en general hacia la población 
indígena pueden incluirse en ellas:
Castoriadis propone la siguiente definición: "El racismo es un 
brote, o una transformación, particularmente agudo y exacer-
bado, incluso estaría tentado de decir que es una especificación 
monstruosa de un rasgo empíricamente universal de las so-
ciedades humanas. Se trata de la aparente incapacidad de 
constituirse en sí sin excluir al otro -y de la aparente incapacidad 
de excluir al otro sin desvalorizarlo y, finalmente odiarlo". 
(Castoriadis, 1989:26)
Voy a centrarme en la última parte de la definición, pues ilustra 
lo que mencionaba anteriormente respecto a la constitución de 
la sociedad mexicana y sus acciones no sólo encontradas sino 
contradictorias. Si coincidimos en que se trata de la incapacidad 
de constituirse en sí sin excluir al otro, cuanto más difícil será 
hacerlo sabiendo que ese otro al que pretendo inferior es 
también parte de lo que soy yo. Es decir que los mecanismos 
sociales serán mucho mas complejos y difíciles de desentrañar 
puesto que esta exclusión y desvalorización del otro implica 
dirigirlas también a sí mismo (a), al mismo tiempo una exclusión 
y desvalorización de una parte de sí.
Dice Foucault: "…..es el modo en que, en el ámbito de la vida 
que el poder tomó bajo su gestión, se introduce una ruptura, la 
ruptura que se da entre lo que debe vivir y lo que debe morir…..
la distinción entre razas, la jerarquía de las razas, la calificación 
de unas razas como buenas y otras como inferiores, será un 
modo de fragmentar el campo de lo biológico que el poder 
tomó a su cargo, será una manera de producir un desequilibrio 
entre los grupos que constituyen la población." (Foucault, 
1976: �64)
Cuando en general se califica a los indios se les atribuyen ras-
gos que los ubican como inferiores (sucios, holgazanes, tontos, 
fantasiosos, etc.) y que efectivamente fragmentan a la sociedad 
poniendo a los mestizos que al menos alguna herencia tienen 
de la raza colonizadora (los españoles) en un lugar superior.
Dice también Foucault que "La muerte del otro, la muerte de la 
mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o del anormal) 
es lo que hará la vida más sana y más pura." (Foucault, 
1976:�65), esto se ha tomado como argumento mayormente 
en la primera mitad del siglo pasado aunque existen aún hoy 
resabios de esa tendencia por ejemplo al atribuir las fallas o 
faltas en el desarrollo económico de México a la existencia de 
pueblos indios. Justificación con una fuerte presencia en el 
imaginario colectivo de la clase media y alta.

RACISMO E IDEnTIDAD nACIOnAL
Este tipo de afirmaciones tienen una historia. A partir de la Re-
volución Mexicana de 1910 surgieron visiones llamadas "indi-
genistas" como la de Manuel Gamio y Alfonso Caso, quienes 
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vieron en el mestizaje la alternativa para alcanzar un ideal 
biosocial y cultural. Aunque con motivaciones diferentes (no de 
exterminio, sino de supervivencia) estos y otros autores con-
tribuyeron a que se siguiera una hegemónica ideología de 
mestizaje como única vía para la construcción de la identidad 
nacional.
Además de la corriente indigenista estaba la llamada "mestizófila" 
cuyos principales representantes fueron Vasconcelos y Molina 
Enriquez y que contribuyeron a que se desarrollara un "racismo 
asimilacionista de Estado" (Gall, �004:�43) pues bajo el mito 
de la famosa raza de bronce que reuniría en sí misma lo mejor 
de dos razas y dos culturas dejaba afuera y abajo (1) de esta 
construcción nacional a quienes no fueran producto de dicha 
mezcla. Es pues, de esta manera como se va consolidando 
(hasta la década de los 80’s) dicho asimilacionismo (también 
llamado integracionismo) que es una forma de racismo espe-
cialmente presente en el centro de México cuyos estados tie-
nen mayoría de población mestiza.
Este asimilacionismo de Estado fue permeando mentalidades 
y visiones del conjunto de sectores socioculturales que, tal 
como lo menciona Olivia Gall "…introyectó la siguiente visión 
de sí mismo: para	ser	mexicano	hay	que	mestizarse." (Gall, 
�004:�43)
Siguiendo esta línea de pensamiento, no resulta extraño que 
bajo este "ideal de blanqueamiento progresivo" como lo llama 
Alicia Castellanos surgiera el "ya basta" zapatista de 1994 que 
fuera seguido por el "nunca más un México sin nosotros" cla-
mado por el Congreso Nacional Indígena en 1996.

COnSIDERACIOnES FInALES
-Los indígenas migrantes mexicanos se mueven en un panora-
ma de constante segregación y racismo que los ha acompañado 
ya durante varios siglos. ¿Cómo afecta esta situación a la 
construcción de la identidad? Para pensar esta realidad no se 
debe perder de vista esta perspectiva.
-Los cambios tecnológicos y las estructuras económicas influ-
yen para que se produzcan o intensifiquen nuevos fenómenos 
sociales como el de la migración de la que también forman 
parte los grupos indios y que incrementa muchas veces su 
vulnerabilidad social. Por esto nos parece necesario realizar 
estudios académicos en esta línea que nos permitan acercarnos 
al entendimiento de sus circunstancias, especialmente desde 
la Psicología Social Comunitaria. La idea es poder posterior-
mente brindar aportes al diseño de políticas públicas que 
atiendan a esta problemática.
- Nuestros países latinoamericanos tienen mucho que aportar 
en cuanto al análisis académico de las retorcidas formas que 
adopta el racismo y a los actuales flujos migratorios. En pa-
labras de García Canclini "América latina no está completa en 
América latina. Su imagen le llega de espejos diseminados en 
el archipiélago de las migraciones" (Canclini, �00�:19). Si-
guiendo esta idea, al interior de nuestros países la construcción 
de identidad para los indígenas también les llega de su propio 
archipiélago de migraciones. El análisis de estos temas hacia 
el interior de nuestras realidades traerá mejores efectos que 
insistir en la negación de los mismos.

nOTAS

(1) Retomo aquí esta figura utilizada recientemente por el Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional cuando propone hacer una campaña "a la izquierda 
y abajo" de la política partidista.
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