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Resumen 

 

Cambios en la organización social de Sabanas de Xalostoc a partir de la 

participación política en Coxquihui Veracruz. 

Vanessa Domínguez Hernández 

 

El presente documento plantea un conjunto de cuestiones vinculadas a las 

dinámicas políticos sociales que actualmente se reflejan dentro de las comunidades 

indígenas, partiendo desde dos visiones del quehacer político: una partidaria-

electoral y otra, comunitaria de carácter directa y solidaria. Mi interés estuvo 

orientado al análisis de las principales causas que dieron origen a los cambios 

sociales de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, determinando si los partidos 

políticos tuvieron una influencia en este aspecto, considerando la participación 

política en el municipio de Coxquihui, Veracruz. 

  



4 
 

 

A quienes me apoyaron incondicionalmente en la parte moral y económica. 

“Mamá y papá” 

Marcos y Lidia, pilares fundamentales y apoyo en mi formación académica, es para 

mí un honor dedicarles este proyecto en reconocimiento a todo el sacrifico para que 

continuara estudiando. Les agradezco por haber forjado la mujer que soy en la 

actualidad, muchos de mis logros se los debo a ustedes. Me han dado la mejor 

herencia: mi carrera, por ustedes la obtuve y por ello se las dedico con todo mi amor 

y cariño, ésta es una manera de demostrarles que su esfuerzo valió la pena.  

¡Los amo mucho! 

 

Vane 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecimientos 

Al concluir esta etapa de mi vida, quiero expresar un profundo agradecimiento a 

quienes con su apoyo y comprensión lograron hacer realidad mi formación 

profesional. 

Primeramente, agradezco a Dios por prestarme vida para lograr cumplir unos de 

mis más grandes sueños y por cuidarme en cada paso que di para lograr posible 

esta investigación. 

A mis padres Marcos Domínguez Jiménez y Lidia Hernández Luna quienes han 

estado conmigo durante toda mi vida, brindándome su apoyo, cariño, comprensión 

y sobre todo su amor. Gracias por alentarme a seguir adelante y por depositar su 

confianza en mí para lograr mi superación profesional. Estaré eternamente 

agradecida con ustedes, ya que sin ustedes no hubiese sido posible la culminación 

de mi carrera.  

A mi hermano Andy, por su constante apoyo y motivación, por brindarme su ayuda 

cuando más lo necesitaba. Agradezco tu amor, tú has sido mi motor principal para 

lograr este sueño y para ofrecerte un mejor futuro, por qué sé que llegarás a ser 

mejor que yo. ¡Te amo hermano! 

A mi abuelo Marcelino que en paz descanse, por contar con su apoyo desde el 

principio de este trabajo, y que lamentablemente no pudo concluirlo a mi lado, sin 

embargo, sé que desde el cielo me motivó a seguir adelante con este proyecto. 

Gracias por estar hasta el último día de tu vida conmigo, ¡Te amo abuelo! 

Agradezco también a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la casa de 

estudios que me permitió formarme profesionalmente, así como los docentes que 

fueron parte de mi formación académica, se agradece su constante exigencia de 

análisis y posturas críticas en las investigaciones, con ello aprendí que no hay 

obstáculos para realizar cualquier cosa en la vida.  

 



6 
 

A mi director de tesis, Doctor Felipe Javier Galán López quien estuvo 

constantemente compartiendo sus conocimientos para mejorar la redacción de esto. 

Su paciencia, optimismo y constancia me permitieron lograr la culminación de este 

proyecto. ¡Muchas gracias doctor! 

A mis lectores de tesis: Dra. Nancy Elizabeth Wence partida, Dra. María del Rocío 

Echeverría González y la Mtra. Lucero García Cuamayt, quienes desde su enfoque 

de estudio contribuyeron en la elaboración de esta investigación, pero también parte 

de mi formación académica. 

Por último, a mis entrevistados/as quienes a pesar de la pandemia del Covid 19, me 

abrieron las puertas de su hogar para formar parte fundamental de esta 

investigación, les agradezco el tiempo y la confianza que me brindaron durante el 

trabajo de campo. 

Sencillo no ha sido el proceso, pero gracias a mi esfuerzo y dedicación he logrado 

importantes objetivos como culminar el desarrollo de mi tesis con éxito y obtener 

una afable titulación profesional. 

   



7 
 

Índice 

RESUMEN ............................................................................................................ 11 

Introducción ........................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 1 El problema político social en Sabanas de Xalostoc ....................... 13 

1.2 El punto de partida, las preguntas de investigación ..................................... 18 

1.3 ¿Qué problema social se aborda en este trabajo? ....................................... 18 

1.4 Objetivos de la investigación ........................................................................ 20 

1.5 Hipótesis ...................................................................................................... 21 

1.6 Metodología ................................................................................................. 21 

1.7 Antecedentes históricos ............................................................................... 25 

1.8 Conclusiones del primer capítulo ................................................................. 29 

CAPÍTULO 2 Marco Teórico – Conceptual ........................................................... 32 

Introducción ....................................................................................................... 32 

2.2 Política ......................................................................................................... 33 

2.3 Política comunitaria y comunalidad .............................................................. 37 

2.4 Sistemas y regímenes .................................................................................. 39 

2.5 Formas de organización social .................................................................... 41 

2.6 Sistema de Usos y Costumbres ................................................................... 43 

2.6.1 Organización Social Indígena ................................................................... 44 

2.7 Elección de autoridades y Cultura Política ................................................... 45 

2.7.1 Cultura Política .......................................................................................... 47 

2.8 Partidos Políticos ......................................................................................... 50 

2.9 Pueblos Originarios ...................................................................................... 52 

2.10 Identidad .................................................................................................... 54 

2.11 Identidad Política Totonaca ........................................................................ 57 

2.12 Conclusiones del segundo capítulo ............................................................ 59 

CAPÍTULO 3 Información Sociopolítica de Sabanas de Xalostoc ......................... 61 

Introducción ....................................................................................................... 61 

3.2 Datos estadísticos y geo referenciales de Sabanas de Xalostoc ................. 62 

3.3 Datos generales del municipio ..................................................................... 64 

3.3.1 Datos Históricos ........................................................................................ 64 

3.3.2 Educación ................................................................................................. 65 



8 
 

3.3.3 Sector Salud.............................................................................................. 66 

3.3.4 Índice de pobreza ...................................................................................... 66 

3.4 Información sociopolítica de Sabanas de Xalostoc ......................................... 67 

3.4.1 Presidentes municipales de Coxquihui, Ver. ............................................. 67 

3.4.2 Agentes municipales de Sabanas de Xalostoc ......................................... 70 

3.4.3 Notas periodísticas de actividad política en Coxquihui y Sabanas de 

Xalostoc ............................................................................................................. 71 

3.5 Descripción etnográfica de Sabanas de Xalostoc ........................................... 73 

3.5.1 Descripción de la comunidad de Sabanas de Xalostoc ............................ 73 

3.5. 2 Elementos de identidad de Sabanas de Xalostoc .................................... 84 

3.6 Descripción etnográfica de la vida política de Sabanas de Xalostoc ............... 86 

3.6.1 Observación de la vida política en Sabanas de Xalostoc .......................... 87 

3.7 Conclusiones del tercer capítulo .................................................................. 91 

Capítulo IV. Las opiniones de las personas entrevistadas .................................... 92 

4.1 Aplicación de la guía de entrevista ............................................................... 92 

4.2 Opiniones de las personas entrevistadas .................................................... 94 

4.3 Reflexión sobre el apartado de las opiniones de las personas entrevistadas

 ......................................................................................................................... 103 

Conclusiones ....................................................................................................... 106 

Bibliografía .......................................................................................................... 117 

ANEXOS ............................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de ilustraciones. 

Ilustración 1. Tomada de: gosur.com/satellite ....................................................... 62 

Ilustración 2. Extensión territorial de Sabanas de Xalostoc. Fuente: INEGI .......... 63 

Ilustración 3. Macrolocalización. Fuente: Plan de desarrollo municipal 2018-2021

 .............................................................................................................................. 65 

Ilustración 4. Fuente: Plan de desarrollo municipal Coxquihui, datos de CONEVAL, 

INEGI Y SEDESOL ............................................................................................... 66 

Ilustración 5. Extensión territorial de Sabanas de Xalostoc, tomado de Google maps

 .............................................................................................................................. 73 

Ilustración 6. Flora de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 

2020 ...................................................................................................................... 74 

Ilustración 7. Árboles de cocuites. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 ..... 74 

Ilustración 8. Sembradíos de naranjos en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: 

Vanessa Domínguez, 2020 ................................................................................... 75 

Ilustración 9. Vista de vegetación desde la entrada de Sabanas de Xalostoc. 

Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 ............................................................ 75 

Ilustración 10. Fauna de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 

2020 ...................................................................................................................... 76 

Ilustración 11. Campo deportivo de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 77 

Ilustración 12. Centro de Salud de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 77 

Ilustración 13. Centro de educación preescolar.  Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 78 

Ilustración 14. Escuela Primaria. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 ........ 78 

Ilustración 15. Escuela Telesecundaria. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020

 .............................................................................................................................. 79 

Ilustración 16. Telebachillerato Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 79 

Ilustración 17. Salón de testigos de Jehová, Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: 

Vanessa Domínguez, 2020 ................................................................................... 80 

 Ilustración 18. Templo pentecostés, Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 80 

Ilustración 19. Iglesia católica de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 81 

Ilustración 20. Casa del campesino o casa ejidal. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 81 

Ilustración 21. Agencia municipal de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 82 



10 
 

Ilustración 22. Auditorio de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 

Domínguez, 2020 .................................................................................................. 82 

Ilustración 23. Plaza en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 

2020 ...................................................................................................................... 83 

Ilustración 24. Vestimenta de Sabanas. Fotografía de la familia Hernández Luna, 

1966. ..................................................................................................................... 84 

Ilustración 25. Sembradíos de maíz en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: 

Vanessa Domínguez, 2020 ................................................................................... 85 

Ilustración 26. Hojas de maíz sacadas a mano. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 

2020 ...................................................................................................................... 86 

Ilustración 27. Entrega de láminas. Lauro Becerra García .................................... 87 

Ilustración 28. Trabajo de construcción. Fuente: Lauro Becerra García ............... 88 

Ilustración 29. Partidos que conforman la alianza. Fuente: Fernando Pérez ........ 89 

Ilustración 30. Candidato de la alianza PT, MORENA, VERDE ECOLOGISTA.  

Fotografía de: Fernando Pérez ............................................................................. 89 

Ilustración 31. Gente respalda a la cuarta transformación. Fuente: Fernando Pérez

 .............................................................................................................................. 90 

Ilustración 32. Reunión en bodega de Sabanas de Xalostoc. Fuente: Fernando 

Pérez ..................................................................................................................... 91 

 

 

 

Índice de gráficas 

Gráfica 1. Representación del total de entrevistados .......................................... 109 

Gráfica 2. Qué piensa la gente sobre la actual forma de organización ............... 110 

Gráfica 3. Forma de organización de antes ........................................................ 111 

Gráfica 4. Personas que identificaron cambios ................................................... 111 

Gráfica 5. Opinión sobre los cambios actuales ................................................... 112 

Gráfica 6. Opinión sobre la influencia de los partidos políticos en la comunidad 113 

Gráfica 7. Opinión sobre el líder de los cambios ................................................. 114 

Gráfica 8. Acertamientos sobre la comunidad dividida ........................................ 114 

Gráfica 9. Relación de partidos políticos con la organización comunitaria del 

pasado ................................................................................................................ 115 

 



11 
 

RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo general analizar las principales causas que 

dieron origen a los cambios sociales de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, 

determinando si los partidos políticos tuvieron influencia en este aspecto, 

considerando la participación política en la cabecera municipal: Coxquihui, 

Veracruz. 

Para la selección de personas entrevistadas se consideraron dos aspectos: 

disposición tanto de hombres como de mujeres, y la edad como un criterio 

generacional, utilizando un rango de edad de 40 a 80 años. Se aplicó la metodología 

cualitativa a través de la observación participante y entrevistas con ayuda de un 

guion de entrevista semiestructurada. La muestra incluye 10 entrevistas, se tomó 

este número de acuerdo a la disposición de las personas, ya que por la pandemia 

que se vive resultó difícil crear un número considerable de entrevistas. De acuerdo 

a estas, fueron aplicadas a 4 hombres y 6 mujeres, todas las entrevistas fueron 

grabadas y posteriormente transcritas creando una síntesis de cada una de ellas. 

Además, debido a la pandemia del Covid 19, se tuvo que recurrir a obtención de 

datos por medio de entrevistas en redes sociales, tales como el Facebook, para 

tomar información de personas ligados a la política de la comunidad estudiada, con 

el fin de hacer una descripción etnográfica política de Sabanas de Xalostoc. 

Se concluye que se han generado una serie de cambios en la organización social 

de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, mismos que han sido el resultado de una 

fuerte influencia de partidos políticos. Tras la imposición de un nuevo sistema 

político de carácter federal, se dejó de practicar una cultura política que por más de 

30 años fue determinante. 
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Introducción 
El presente trabajo de tesis, tiene que ver con el interés por profundizar el análisis 

de la división al interior de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, desde dos 

visiones del quehacer político: una partidaria-electoral y otra, comunitaria de 

carácter directa y solidaria que implementó la participación ciudadana en el sistema 

de cargos desde hace más de 30 años y que ha sido desplazada por la primera. 

Los problemas de cambios en las organizaciones sociales de las comunidades son 

analizados desde distintas vertientes, sin embargo, la principal preocupación de 

esta tesis consiste en analizar la organización social de la comunidad de Sabanas 

de Xalostoc en términos sociales y políticos. El núcleo central de esta investigación 

es a partir del análisis sobre la participación política en Coxquihui, Veracruz, 

municipio al que pertenece dicha comunidad. 

Una de las cuestiones centrales de esta investigación consiste en el abordaje de los 

cambios que se han originado dentro de Sabanas. La hipótesis de este trabajo tiene 

que ver con la comprobación de que las principales causas de cambio en la 

organización comunitaria en los últimos treinta años, se deben principalmente a la 

fuerte influencia de los partidos políticos en su afán de control social. 

Por ello se analizará la organización política en dos dimensiones: una temporal que 

partirá del año 1985-2007 y otra actual partiendo del año 2008-2020, con la finalidad 

de conocer el impacto que tuvieron los partidos políticos en la organización social 

de Sabanas de Xalostoc. 

En efecto, en Sabanas de Xalostoc hoy en día la ciudadanía en general participa en 

las elecciones constitucionales, la democracia político-electoral fue adoptada por 

esta comunidad desplazando así las elecciones comunitarias con base en sistemas 

de organización indígenas. 

Además, es importante analizar todos los contextos en que los partidos políticos 

influyeron para provocar una división de la comunidad, provocando conflictos dentro 

de ella, en los procesos electorales, en las formas de organización para fines 

beneficiosos en relación a la comunidad, etc. 
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CAPÍTULO 1 El problema político social en Sabanas de Xalostoc 
 

Este primer capítulo presenta una revisión bibliográfica de trabajos relacionados con 

el tema central, también se plantea el problema de investigación. Para logarlo, el 

capítulo se encuentra dividido en ocho partes. En la primera se plantea el problema 

político social de esta investigación. En la segunda se presentan las preguntas de 

investigación, mismas que guiaron este trabajo. En la tercera se describe 

detalladamente el problema que se abordó durante en esta tesis.  

La cuarta parte está conformada por una explicación minuciosa sobre los objetivos 

tanto generales como específicos. En la quinta se da a conocer la hipótesis de esta 

investigación. En la sexta parte se describe la metodología utilizada para llevar a 

cabo la recopilación de información. En la séptima parte se presenta un estado de 

la cuestión que aborda las diferentes investigaciones que se han realizado sobre 

formas de organizaciones sociales, indígenas, etc. Por último, en la octava sección 

se exponen las reflexiones finales del capítulo. 

El interés de esta investigación de tesis, está centrado en conocer el impacto que 

han tenido los partidos políticos en la organización social del pueblo de Sabanas de 

Xalostoc, perteneciente al municipio de Coxquihui Veracruz, se trata de un estudio 

que busca analizar la organización política en dos dimensiones: la primera 

corresponde a un análisis temporal a partir del año 1985-2007 y la segunda abarca 

los años 2008-2020. Para efecto de mostrar los resultados se hará una comparación 

entre ambos periodos, para determinar los cambios que se han producido durante 

ese lapso de tiempo. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad abordar el tema de cambios en la 

organización social que se generan desde la participación política, estudiado desde 

una perspectiva antropológica, intentando hacer una aportación y argumentar el 

origen de los cambios que se han hecho notables tras el paso de los años en 

Sabanas de Xalostoc. 
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La organización social de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, ha sufrido grandes 

cambios a lo largo de los últimos años. El sistema de organización política y de 

gobierno con el que se regía la comunidad años atrás, ha sido desplazado por el 

sistema de carácter federal, lo que ha modificado la manera de ejercer el poder 

dentro de la comunidad. 

Durante el periodo liberal se eliminaron los sistemas de cargo político-

religiosos, quedando los cargos limitados a la esfera religiosa. La situación 

varió notablemente entre las cabeceras municipales y las presidencias 

auxiliares; en estas últimas se mantuvieron los usos y costumbres en la 

designación de las autoridades locales, que habitualmente consiste en una 

asamblea popular donde se designan en forma pública. (Masferrer, 2004, p. 

27). 

     El dominio histórico del  Partido Revolucionario Institucional (PRI), liderado por 

un candidato que en su época resultó electo, “Reveriano Pérez Vega, presidente 

electo en el año 2008-2010 con la coalición CAFV: Cambiando el futuro para 

Veracruz” (Enciclopedia de los municipios de México, 2020), provocó la división de 

toda la comunidad, dando como resultado una  fragmentación  que partió  diferentes 

escenarios políticos, puesto que el opositor PartidonAcción Nacional (PAN), ha 

conseguido una gran mayoría de militantes.  

De esta manera la comunidad de Sabanas de Xalostoc quedó dividida en dos 

partes: por un lado, los militantes del PRI y por otro lado los militantes del PAN. 

Masferrer (2006, p. 200) plantea que:  

es indispensable comprender que la estructura social comunitaria, es el 

resultado de un conjunto de actividades que expresan la cohesión comunitaria, 

donde la misma como sociedad define criterios de pertinencia y diferenciación 

de otras comunidades. […] por ejemplo la existencia de conflictos de las 

comunidades con sus cabeceras u otras comunidades. 

Hoy en día la gente de esta comunidad poco se apoya y escasamente emprenden 

faenas o actividades colectivas para el bienestar del pueblo; se ha modificado gran 

parte del apoyo colaborativo y esto se ha convertido en un problema social para 
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toda la comunidad, de no reflexionar acerca de ello, se podría perder el total 

respaldo del presidente municipal para proporcionar apoyos a la localidad, lo que 

traería confrontaciones políticas en el presente y futuro. 

Anteriormente en Sabanas de Xalostoc, la distribución social estaba basada en los 

usos y costumbres, es decir, existía una convivencia armónica entre la gente de la 

comunidad. De acuerdo con la organización comunitaria, los mismos habitantes 

comentan que principalmente se hacían reuniones para elegir a su representante, 

es decir el “agente municipal”.  

“El subsidio de paro agrícola (PER)1 ha generado un nuevo clientelismo: el 

clientelismo de partido que sustituye al clientelismo tradicional. Este último estaba 

formado por las relaciones de los caciques locales y los campesinos […]” (Soriano, 

p. 271). 

Tal como lo señala el autor Soriano (1999), concretamos que la disposición en 

Sabanas anteriormente estaba basada en el clientelismo tradicional, pues la 

colocación política se distribuía entre los campesinos habitantes de la misma 

comunidad.  

Toda la gente que vivía en este lugar, asistía a las reuniones y eran ellos los que 

decidían quien los tendría que gobernar, se elegía a tres señores originarios de la 

comunidad y el resto de la población votaba por cada uno de ellos de manera 

democrática; quien tuviese la mayoría de votos se quedaría como agente municipal. 

El resultado era respaldado por la comunidad, se respetaba y nadie se molestaba o 

provocaba pleitos. Es importante mencionar que anteriormente había una 

organización más cordial; ante esto, era muy notable ver que la gente tenía una 

buena relación con el agente municipal, cada vez que se percataban de que existía 

un problema o que hacía falta algo dentro de la comunidad, lo hacían saber a la 

autoridad y éste convocaba a reuniones para tratar asuntos en beneficio de todos. 

 
1 El caso más relevante es el del subsidio de paro, cuya modalidad más conocida es el subsidio de paro 
agrícola, el famoso PER, base política en Andalucía. 
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Es importante destacar que la respuesta colectiva era favorable, si se trataba de 

realizar algún tipo de faena, todos los señores se reunían y hacían el trabajo 

encomendado. No está de más mencionar que en caso de que se tratara de levantar 

una obra de una construcción, se le hacía saber a la gente, es decir a la población 

en general sobre el problema y la mayoría estaba de acuerdo con esto. Para darnos 

una idea, es de suma importancia aclarar que la gente comenta que cuando 

comenzó a poblarse Sabanas, hacían falta muchos servicios, por ejemplo, se inició 

la construcción del centro de salud; mismo que fue levantado por los habitantes de 

la comunidad.  

 Con la formación que anteriormente contaba la comunidad de Sabanas en el año 

1985 hasta finales de 2005, se organizaron para iniciar la construcción de la 

primaria, la comunidad en conjunto trabajó mucho en este proyecto que fue posible 

gracias a la buena distribución de ese entonces junto con su agente municipal. De 

esta manera, la gente realizó muchas obras para el beneficio de la comunidad. 

A partir de 1988-2008 se comenzó a notar claramente un gran cambio en la 

organización social de la comunidad, debido a la dominación de un partido político 

dentro de ella misma; el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos los 

habitantes se dividieron políticamente, cada habitante decidió optar por seguir 

cualquier partido político, predominó el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN). 

Inició el cambio de organización, y no solo eso; sino también cambió la forma de 

elegir a su gobernante. 

 

 A partir de 1988 se comenzaron a elegir los presidentes municipales mediante 

partidos políticos, resultando electo en ese año el PRI. El PAN cobró fuera en el 

periodo 2005-2007, el presidente municipal electo pertenecía a ese partido como se 

observa en el cuadro 1: 
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Tabla 1. Presidentes municipales, datos obtenidos de enciclopedia de los municipios del estado de Veracruz 

 

De acuerdo con Soriano (1999, p. 269), “el fin de los partidos políticos es canalizar 

la participación de la sociedad civil y servirle de expresión política; no hacerse 

dueño de la misma. Por el contrario, nuestros partidos, nuestros poderosos 

partidos, han consolidado (…) el sistema funcionarial, (…) la misma sociedad”. 

[…]  

Los partidos políticos hoy en día se han olvidado de su finalidad, la de inducir a la 

sociedad de participar dentro de ellos, no de dominarlos. Cada día tienen más 

control de la sociedad y ésta ha sido dominada casi completamente a lo largo de 

varias décadas a través de la gran corrupción, han corrompido las leyes y 

disposiciones desplazando los sistemas derivados de la cultura política. 

PRESIDENTE PERIODO FORMA DE ELECCIÓN

Daniel Pérez 1955-1958 SIN PARTIDO

Julio Gómez González 1958-1961 SIN PARTIDO

Consejo Municipal 1961-1964 SIN PARTIDO

Manuel Pérez y Pérez 1964-1967 SIN PARTIDO

Mario Aldana Serrano 1967-1970 SIN PARTIDO

Salvador Barrientos García 1970-1973 SIN PARTIDO

Eduardo Barrientos García 1973-1976 SIN PARTIDO

Gelasio Medina Gómez 1976-1979 SIN PARTIDO

Manuel Juárez Castañeda 1979-1982 SIN PARTIDO

César Tejeda Dátoli 1982-1985 SIN PARTIDO

Irma Reyes Palomino 1985-1988 SIN PARTIDO

David A. Pérez Tirado 1988-1991 PRI

Artemia Quijano Pérez 1992-1994 PRI

Manuel García Gómez 1995-1997 PRI

Jorge Vega Gómez 1998-2000 PRD

Juvencio González Juárez 2001-2004 PT

León Humberto Pérez Candanedo 2005-2007 PAN

Reveriano pérez Vega 2008-2010 CAFV

José Vázquez Martín 2011-2013 PRI

Reveriano pérez Vega 2014-2016 PRI

Lauro Becerra García 2017-2020 PAN

CRONOLOGÍA DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
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1.2 El punto de partida, las preguntas de investigación 

 

El planteamiento de investigación de este trabajo se da a partir de las siguientes 

interrogantes que llevarán a indagar en el tema central de esta tesis, por ello se trata 

de responder a cada una de las cuestiones, que tienen que ver con las formas de 

organización, a partir de la participación política de la comunidad de Sabanas de 

Xalostoc, Coxquihui, Ver. Las preguntas centrales que se consideran son: 

• ¿A causa de qué comenzaron a producirse cambios en la forma de 

organización dentro de la comunidad de Sabanas de Xalostoc? 

• ¿Cómo se elegía hace 30 años al representante (agente municipal), y cómo 

se elige actualmente para realizar actividades a favor de la comunidad? 

• ¿Cuáles fueron los actores sociales que fueron generando la división en la 

comunidad y de qué tipo es? 

• ¿Cómo funcionan actualmente las formas de organización política en 

Sabanas de Xalostoc? 

• ¿Qué cambió y que permanece en la organización social de Sabanas de 

Xalostoc?  

1.3 ¿Qué problema social se aborda en este trabajo? 
 

En este trabajo el tema central de la investigación resulta muy relevante para la 

comunidad, los problemas que se presentan al interior, parecen ser el resultado de 

un proceso político, los cambios que derivan de dicho proceso son la clave de esta 

investigación. 

Los pueblos originarios cuentan con una organización social e histórica, para 

atender y resolver los diversos aspectos de su vida cotidiana, para hacer frente a 

problemáticas de la comunidad, entre ellas, su cohesión, trata de atender 

preocupaciones de su comunidad, e incluso se planeaba el trabajo para futuras 

generaciones respecto a su propia cultura y para el bienestar comunitario. 
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 Las comunidades tutunakús2 (totonacas), se distinguen por los elementos que 

conforman sus culturas, su organización comunitaria, sus usos, costumbres, 

normatividades, las cuales se evidencian en distintas manifestaciones, 

especialmente en el tipo de organización política con la que cuentan. (García y 

García, 2016). 

 Es importante mencionar que esta investigación pretende explicar un fenómeno 

social que se está haciendo muy notable dentro de la comunidad de Sabanas de 

Xalostoc, para conocer los cambios que se han producido a lo largo de todos estos 

años en la organización política de dicha comunidad, considerando que los partidos 

políticos han llegado a tener gran influencia dentro de la sociedad. 

La finalidad de esta investigación, es dar a conocer las diversas opiniones de los 

habitantes de Sabanas, en relación al sistema que consideran es el más adecuado 

para regir la comunidad basada en el respeto y armonía; con el único fin de 

conseguir y llevar a cabo acciones que beneficien a la población.  

Actualmente se conocen pocos estudios sobre la organización social desde la 

participación política en la región del totonacapan. Los documentos o artículos que 

existen son del Estado de México, otras regiones de Puebla y Veracruz. 

 Esta investigación se vincula con la licenciatura en Lengua y Cultura desde la 

interculturalidad, porque está centrada en la comprensión de un proceso de cambios 

que relacionan o enfrentan dos formas de organización: la de usos y costumbres 

del pueblo originario tutunakú y la que deriva del sistema partidario predominante 

en el país, también es pertinente con el perfil de egreso de la licenciatura 

mencionada anteriormente, ya que se analizan aspectos culturales y desde la 

lengua de los habitantes de Sabanas. 

Este tema es relevante para la academia, porque no se han realizado 

investigaciones sobre este problema y con este enfoque en la región, pero 

principalmente porque no existe ningún trabajo dentro de Coxquihui. Además, es de 

 
2 El término tutunakú es el que debe manejarse pues es el vocablo aceptado en el Acta de Acuerdos para la 
Sistematización de la Escritura de la Lengua Tutunakú. Comunidad de Sabanas de Xalostoc, Coxquihui, 
Veracruz, 23-25 de octubre de 2003.  
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vital importancia realizar diagnósticos del patrimonio intangible y cultural de los 

pueblos originarios. Las formas de organización de la comunidad de Sabanas, la 

cual es mayoritariamente indígena, integran un conjunto de conocimientos a través 

de la lengua, que pueden considerarse como patrimonio intangible.  

Hay un problema de pérdida o desplazamiento de estos saberes, el cual está siendo 

sustituido por otros conocimientos provenientes de formas de organización 

impuestas por un modelo político nacionalista.   

En general, el nacionalismo constituye un tipo específico de teoría política; con 

frecuencia es la expresión de una reacción frente a un desafío extranjero, sea éste 

cultural, económico o político, que se considera una amenaza para la integridad o la 

identidad nativas. Comúnmente su contenido implica la búsqueda de una 

autodefinición, una búsqueda que tiende a ahondar en el pasado nacional en pos 

de enseñanzas e inspiración que sean una guía para el presente. (Brading, 1973, p. 

9). 

 Al finalizar la investigación, a la comunidad se le quedará esta reflexión que pienso 

servirá mucho para tratar de unir más a la gente y en conjunto realizar actividades 

para el bienestar de la comunidad. 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

General: Conocer las principales causas que originaron el cambio de organización 

política en Sabanas de Xalostoc, para determinar la influencia de los partidos 

políticos en la división de la comunidad, mediante la realización de una investigación 

utilizando una metodología cualitativa. 

Específicos: Investigar a partir de qué periodo se agudizaron los cambios en la 

organización social política, así como ubicar a sus principales líderes para 

comprender cómo los cambios realizados han impactado en la comunidad. 

- Conocer las diferentes opiniones de los habitantes para determinar si los 

habitantes están de acuerdo con la actual organización política dentro de la 

comunidad. 
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- Conocer con qué estaba relacionada la forma de organización anterior, para 

identificar de qué manera ambas formas contribuyen o no al bienestar de la 

comunidad. 

1.5 Hipótesis 

 

Las principales causas de cambio en la organización comunitaria en los últimos 

treinta años en Sabanas Xalostoc, se deben a la fuerte influencia de los partidos 

políticos en su afán de control social, lo que ha traído nuevas formas de división al 

interior de la comunidad, las cuales están afectando las estructuras, usos y 

costumbres culturales que fueron por muchos años determinantes. 

1.6 Metodología 

 

Tipo de investigación 

La investigación realizada es de tipo cualitativa, se toma como ejemplo lo expuesto 

por Hernández, R., Fernández, C., y Pilar, M. en su texto Metodología de la 

Investigación (2014), el enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien 

subjetivos). (Hernández, R., Fernández, C., y Pilar, M., 2014, p. 8). 

La investigación cualitativa consiste precisamente en una recolección sistémica de 

datos con información de los copartícipes implicados en esta indagación, no 

obstante, también trata de ir más allá, pues este método trata de plasmar 

prácticamente las impresiones, perspectivas y conocimiento empírico de los 

participantes, refleja aspectos más relativos. 

Método de investigación 

El método utilizado en el trabajo de investigación es el método etnográfico, ya que 

la etnografía es el estudio y descripción de los pueblos, relacionándolos y 

comparándolos. Por lo tanto, “se apoya en la convicción de que las tradiciones, 
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roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a 

poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo 

en forma adecuada”. (Martínez, 2005, p. 2). 

Por consecuente, el método etnográfico se considera muy importante dentro de esta 

investigación, ya que dicho método proporciona una descripción más amplia del 

contexto de esta investigación. Como menciona Martínez, se trata de conocer a 

profundidad a los pueblos mediante su estilo de vida. 

La etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como “trabajo de 

campo”, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción. (Guber, 

2001, p. 7). Es por ello que dentro del trabajo de campo se incluye la etnografía, el 

objetivo de dicho método implica realizar una serie de actividades dentro el contexto 

de estudio para emplearlos como convicciones de la descripción realizada. 

La etnografía implica también realizar una serie de actividades destinadas a hacer 

trabajo de campo, donde se recaba información obtenida mediante la experiencia y 

de ahí designar nuevos procedimientos para obtenerla (Guber, 2001). 

La función del etnógrafo consiste en mezclarse con la población estudiada, 

ser parte de ello, convivir con los pobladores y participar en su estilo de vida, 

sin embargo, la manera de interpretarse esta membrecía puede ser diferente 

para los pobladores e incluso para el mismo investigador, ya sea que se 

considere investigador o integrante de otra colectividad (Guber, 2001, p. 19). 

Al introducirse en el trabajo de campo la meditación del investigador se relaciona 

con los individuos, pues éstos son sujetos de estudio y casualmente sus 

informantes. Por ello, la reflexividad de ambos durante la interacción contrae la 

forma de fluctuación (Guber, 2001). 

Martínez retoma a Guba, para explicar que este enfoque trata de presentar 

episodios que son porciones de vida documentados con un lenguaje nativo 

representando lo más fielmente posible la manera de sentir de la gente, lo que 

conoce y la forma en que lo conoce, y cuáles son sus dogmas, conocimientos y 

modos de notar y comprender (Guber, 2001). 
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Según muestran las técnicas etnográficas, el choque entre investigadores y 

pobladores atraviesa por un dilema: las rutinas e interpretaciones del estar allí, para 

el investigador y a la vez miembro de otra cultura o sociedad, y para los pobladores 

que son los informantes, las técnicas reflexionadas son las que permiten identificar 

y examinar (Guber, 2001). 

Desde mi perspectiva, ser parte de la comunidad y tomar el papel de investigador 

resulta más fácil realizar trabajo de campo, debido a que como miembro, los 

pobladores informantes resultan más accesibles al ser estudiados, esto puede ser 

por la confianza que se establece entre investigador e informante, debido a que son 

conocidos. 

Por último, se realizó una descripción etnográfica política de la comunidad 

estudiada, para lograrlo se tuvo que acudir a las redes sociales de las personas que 

son influyentes políticamente, esto debido a que el trabajo de campo se realizó en 

plena pandemia de Covid 19, las cuentas personales de Facebook de determinados 

personajes políticos se convirtieron en fuente de información. 

Celaya define que “las redes sociales son lugares en internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 

personas, conocidos y absolutos desconocidos” (como se citó en Hütt, 2012). 

 

Técnicas e instrumentos a utilizar 

Respecto a los instrumentos utilizados para recopilar información, se recurrió a 

implementar entrevistas para obtener información durante la investigación 

cualitativa. La entrevista se define como “una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversar” (Díaz et.al, 2013). Es un 

instrumento técnico que contiene la forma de un diálogo oral. 

Por otra parte, existe la entrevista semiestructurada, ésta es aquella en la que “se 

decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello se 

establece un guion de preguntas” (Folgueiras, s.f.). En todo caso, las cuestiones se 

elaboran de forma abierta con el fin de recabar información más esencial. 
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Se utilizó las entrevistas semiestructuradas, para recabar información ya que, se 

considera que estas técnicas son las que ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, 

a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones 

acordes con los propósitos del estudio. (Díaz, B., Torruco, U., Martínez, M. y Varela, 

M., 2013, p.163).  

Las entrevistas semiestructuradas permiten que el investigador sea flexible, de 

manera que pueda preguntar de acuerdo a lo respondido e incluso incorporar 

nuevas cuestiones a partir de las respuestas de la persona entrevistada, de tal forma 

que se pueda alcanzar los propósitos de estudio llevado a cabo. 

Estas serán aplicadas a los informantes clave, es decir, a adultos mayores con un 

rango de edad estimado de 40 a 80 años que tengan conocimiento sobre cómo era 

la organización social hace 30 años en la comunidad de Sabanas de Xalostoc, 

también para conocer cómo es la organización de hoy en día. 

Como parte del método cualitativo también se utilizó la técnica de observación que 

“es la forma más ordenada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se 

desea conocer; es decir, se trata de captar de la manera más equitativamente 

posible, lo que sucede en el mundo real, para describirlo, examinarlo o explicarlo 

desde una postura científica” (Campos y Lule, 2012). 

El tipo de observación que se llevará a cabo fue participante, que consistió en asistir 

a reuniones en diferentes contextos, desde religioso y político. Con la finalidad de 

recabar información pertinente al tema de investigación planteada. 

La observación participante es aquella en la que el investigador se incluye dentro 

los procesos de quienes observa, y éste es completamente aceptado, por lo que se 

comprende que lo observado no es afectado por el trabajo del observador (Campos 

y Lule, 2012). 
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Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación que se ocuparán en el trabajo de campo son los 

siguientes: 

- Guía de observación no participante. 

- Guía de entrevista. 

Herramientas 

- Videocámara 

- Grabadora de audio 

- Libreta de notas 

 

Selección de informantes clave. 

Los informantes clave son “aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de 

empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador 

convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que le va abriendo 

el acceso a otras personas y a nuevos escenarios” (Robledo, 2009, p. 1). 

 Por ello, para la selección de los informantes clave, será necesario aplicar 

entrevistas a adultos mayores de edad que tengan conocimiento y hayan vivido los 

cambios en la organización social de la comunidad de Sabanas de Xalostoc. 

1.7 Antecedentes históricos 

 

En la comunidad de Sabanas de Xalostoc y en el municipio de Coxquihui, se han 

realizado pocas investigaciones, no se ha hecho ningún trabajo que tenga relación 

con la influencia de los partidos políticos en la sociedad en Coxquihui, en ese 

sentido este trabajo es pionero y resulta esencial para entender tanto a la 

comunidad como al municipio. Algunos de los trabajos que se han encontrado están 

realizadas en otros lugares, a continuación, se describen algunos: 

Un primer trabajo corresponde a Masferrer (2006) titulado Cambio y continuidad 

entre los totonacos de la sierra norte de Puebla. Se trata de una tesis doctoral que 
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explica la dinámica de los cambios y las continuidades de los totonacos, en un 

entorno regional y nacional, de igual manera se estudió el impacto de las 

transformaciones ecológicas, económicas, sociales, políticas y religiosas sobre la 

cultura y los sistemas de vida de los totonacos de la Sierra Norte de Puebla, en su 

proceso de interacción con los pueblos que compartieron y comparten la región. Por 

último, se destaca que los sistemas políticos serranos, fueron analizados haciendo 

énfasis en las respuestas étnicas a los grupos caciquiles; se muestran las 

estrategias de construcción de nuevas formas de poder étnico que cuestionan el 

poder mestizo en la región. 

Un segundo trabajo de Barthas (1997), se denomina: “La comunidad indígena como 

organización, el caso de la Huasteca”. En esta ponencia, a partir de una revisión 

histórica, se hace una reseña de la permanencia de la comunidad como forma de 

organización de la sociedad, del espacio o territorio y de la producción, así como 

del proceso de diferenciación a partir de una mayor integración al mercado. 

Por otra parte, se analiza también a la comunidad indígena y lo que implica de 

organización, de cohesión interna, la autora menciona que dicha comunidad se 

encuentra amenazada como tal bajo los efectos de las políticas de “modernización”, 

de la semi-proletarización de los campesinos, etc. 

Un tercer trabajo encontrado es de Daniel Bello (2016), quien desarrolla la tesis 

doctoral titulada “Movimiento indígena: Derechos, demandas y ejercicio de la 

ciudadanía diferenciada en las comunidades Tepehuas de la Huasteca 

Veracruzana”, donde analiza la disputa por las agencias municipales en 

comunidades tepehuas de Ixhuatlán de Madero, Veracruz desde dos visiones del 

quehacer político en constante confrontación: una partidaria-electoral y clientelar, y 

otra, comunitaria de carácter directa y solidaria que incentiva la participación en el 

sistema de cargos. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que, en la Huasteca la 

ciudadanía diferenciada implica participar en dos sistemas electorales: elecciones 

constitucionales y las elecciones comunitarias con base en usos y costumbres. 
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Un cuarto trabajo corresponde a Soriano (1999) titulado: “El dominio de los partidos 

políticos: Partido y sociedad”. En este trabajo el autor menciona que el inmenso 

dominio de los partidos políticos es sorprendente, porque no se corresponde con 

sus grandes carencias. 

Los partidos no son asociaciones participativas, rara vez la élite de los partidos 

acude a los militantes para oír su opinión, menos aún para asumir entre ellos el 

control de sus decisiones. 

Un quinto trabajo de Vázquez (2015) denominado: “Los partidos políticos como 

factores de discusión racial. Deliberación y elecciones”. En este artículo, la autora 

plantea que los partidos políticos se han convertido en piezas claves para la 

confrontación electoral. Afirma que son los partidos políticos los responsables de 

incentivar la discusión racial en su modelo de comunicación y, con ello, de motivar 

en el ciudadano un interés por la participación y legitimación democrática. 

 

Un sexto trabajo encontrado de Somuano (2007), en la que la autora plantea que 

los movimientos sociales se encuentran en busca del cambio, lejos de los actores 

políticos tradicionales, manteniendo su autonomía y priorizando como estrategia de 

acción colectiva la de la movilización masiva. El objetivo del trabajo consiste en 

hacer una reflexión sobre la relación entre los movimientos sociales y los partidos 

políticos en América Latina. 

El séptimo trabajo encontrado corresponde a De la Garza (2018) titulado: Usos y 

Costumbres y participación política en México. Se trata de un trabajo de análisis 

sobre la dicotomía entre los usos y costumbres y la modernidad de la participación 

política en México. 

Se exponen los orígenes de los usos y costumbres en México y específicamente en 

Oaxaca, y aborda la situación de los pueblos indígenas desde la época prehispánica 

hasta la posterior a la Revolución Mexicana. 

Un octavo trabajo de Masferrer (2004), lleva por título “Totonacos”, se trata de un 

ensayo que aporta una sintética etnografía de los totonacos, poniendo especial 
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énfasis en la configuración de la identidad del grupo étnico, como resultado de un 

proceso histórico donde tuvieron que atravesar conflictos y procedimientos de 

dominación. 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada ya que a través de este 

ensayo se da a conocer los profundos cambios tanto socioeconómicos y políticos 

que enfrentó el pueblo tutunakú, tomando información precisa de su organización 

social y política; información que se manejará a lo largo de esta investigación. 

Un noveno trabajo de Boege (2014), corresponde a una investigación titulada: “La 

etnografía que acompañó al estudio. Los mazatecos a la nación. Contradicciones 

de la identidad étnica en el México actual”. Esta obra muestra el trabajo de 

investigación a través del método etnográfico en la que la principal búsqueda fueron 

los cambios sociopolíticos que surgieron del quehacer científico, social y político 

durante los años setenta y ochenta de la población mazateca y chinanteca. 

Este documento tiene una relación con el problema a investigar en esta tesis, puesto 

que la pieza fundamental es la búsqueda de cambios tanto sociales como políticos 

que han generado severas transformaciones dentro de la comunidad y población 

totonaca. 

El décimo trabajo encontrado de Topete y Díaz (2014), se titula: “Sistema de cargos 

y organización social en Mesoamérica”. Se trata de una recopilación muy sintetizada 

de varios autores que a inicios de los setenta del siglo pasado mostraban su 

perspectiva ante las formas de organización social y política que surgieron del 

encontronazo entre occidente y América.  

Dicho trabajo es muy importante para esta investigación, debido a que nos muestra 

una serie de autores nacionales e internacionales con diversas opiniones respecto 

al tema de la organización social y política incluyendo investigaciones y estudios de 

México que se han realizado sobre gobiernos tradicionales o indígenas bajo el 

contemporáneo concepto de sistema de cargos. 

El onceavo trabajo encontrado de los autores Del Ángel y Mendoza (2002), tiene 

por título: “Familia totonaca, expresión cultural y sobrevivencia”. Se trata de un 
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artículo basado en trabajo de campo en las comunidades de Tajín, Espinal y 

Coxquihui, Veracruz; un trabajo que muestra que la organización familiar es una 

expresión cultural que facilita la respuesta a las presiones del ambiente.  

También refleja la manera en que los procesos de producción y consumo han 

influido en la selección de formas de organización de los grupos familiares, dando 

como resultado que la organización social es un soporte para hacer frente a diversas 

externalidades. 

Un doceavo trabajo encontrado de Sánchez (2015), titulado: “El Horror Olvidado. 

Memoria e historia de la violencia política en Ayacucho, Perú (1980 – 2000)”. Esta 

tesis doctoral relata el proceso de violencia política desarrollado en Perú, centrando 

el trabajo de campo en una realidad distrital, Chuschi, para dar ejemplo de lo vivido 

por muchas poblaciones campesinas. 

Este trabajo representa un aporte sumamente valioso, ya que además de mostrar 

el proceso de violencia política que se vivió en Perú, también da a conocer a grandes 

rasgos los orígenes y los sujetos que conllevaron a la situación de violencia política 

al que estuvo sometida la población rural de Perú. Considero a esta tesis de mucha 

utilidad, pues refleja el panorama en el que se encuentra la comunidad a investigar, 

Sabanas de Xalostoc. 

1.8 Conclusiones del primer capítulo 
 

En este primer capítulo se describen las consideraciones para el trabajo de 

investigación dividida en ocho diferentes apartados. En el primer apartado se 

plantea el problema político social a investigar dentro de la comunidad de Sabanas 

de Xalostoc, centrado en conocer el impacto que han tenido los partidos políticos 

en la organización social de dicha comunidad. Aclarando que el estudio se realizará 

en dos dimensiones; partiendo de un análisis temporal tomando como referencia los 

siguientes años: 1985-2007 y 2008-2020. 

Como se sabe, la organización social de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, ha 

sufrido severas transformaciones a lo largo de los últimos años. Lo que se intenta 
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conocer son los factores principales que han conllevado a esta gran transformación 

de la que se está hablando, para ello se hacen una serie de referencias de autores 

que han realizado estudios similares al de esta investigación.  

Tomando en cuenta que la llegada de partidos políticos modificó el sistema de 

muchos pueblos originarios, la confrontación entre los partidos políticos de mayor 

auge ha sido cada vez más notable. Por ende, se muestra en este apartado la 

cronología de los presidentes municipales para identificar a partir de qué año 

comenzaron a elegirse mediante partidos políticos. 

El segundo apartado conlleva a una serie de interrogantes que se plantean para 

indagar el tema central de esta tesis, siete preguntas relacionadas con los objetivos 

y con las formas de organización de la comunidad, estas interrogantes serán 

respondidas al final de la investigación, no obstante, en este principio han servido 

como guía para comprender el panorama completo de la investigación. 

Por otro lado, el tercer apartado describe el tipo de problema que se aborda en este 

trabajo, implementando una pequeña historia sobre la comunidad tutunakú o 

totonaca como mayormente es conocida. También se da a conocer la finalidad de 

esta investigación, partiendo principalmente de las diversas opiniones de los 

habitantes de Sabanas; es decir, este trabajo se complementará con los relatos de 

personas que han vivido esta transformación de la organización social. 

Los objetivos de investigación que se incluyen el apartado cuarto, son muy 

importantes ya que el objetivo general y los específicos son el camino a seguir 

durante toda la investigación. Al final se tratará de cumplir con cada uno de los 

objetivos planteados para una mejor comprensión de la investigación. 

Esta investigación contiene una hipótesis que al final se relatará si se cumple o no, 

de acuerdo a lo planteado, fue muy importante incluirla pues lo que se pretende con 

ella es que sea el centro de atención para dar respuesta al fenómeno social que se 

vive en la comunidad estudiada. 

La metodología utilizada en esta tesis es el método etnográfico, un método muy 

accesible para esta investigación, que incluye trabajo de campo para describir la 
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comunidad en general y obtener información del tema central de esta tesis. Este 

método se aplica en esta investigación de tipo cualitativa para obtener perspectivas 

y puntos de vista de los propios habitantes, con este enfoque se tratará de plasmar 

todo a profundidad desde perspectivas y posiciones de cada habitante hasta sus 

propias emociones. La recopilación de información fue a través de entrevistas 

semiestructuradas, aplicadas a informantes clave seleccionados a partir de un 

rango de edad de adultos de 40 a 80 años.  

Como parte de la metodología se implementan una serie de instrumentos de 

investigación que son de gran utilidad al realizar trabajo de campo, por ello, se han 

seleccionado cinco instrumentos a utilizar en esta tesis: guía de observación no 

participante, guía de entrevista, videocámara, grabadora de audio y libreta de notas. 

Como último apartado de este capítulo, se dan a conocer los antecedentes 

históricos, se describen una serie de investigaciones nacionales, internacionales y 

regionales que han sido considerados similares a esta tesis. Como se planteó al 

principio, se han realizado pocas investigaciones y no se ha hecho ningún trabajo 

que tenga relación con el tema central de esta investigación dentro del municipio de 

Coxquihui, Veracruz. 

Los trabajos encontrados son recientes, en su mayoría tesis y artículos de revistas 

que hablan sobre fenómenos sociales y partidos políticos, de regiones como Puebla, 

Veracruz, América Latina, México, Tajín, Espinal Veracruz, Coxquihui Veracruz, y 

Perú. Trabajos que nos explican la dinámica de los cambios y las continuidades de 

un grupo cultural, la descripción de una comunidad indígena y lo que implica de 

organización, los movimientos indígenas, el dominio de los partidos políticos en una 

sociedad, los partidos políticos como factores de discusión racial, los partidos 

políticos en América Latina, la participación política en México, etc. 

La importancia de estos antecedentes históricos radica en su contenido, pues a 

través de estas investigaciones se puede comprender la dimensión del problema 

central de esta tesis, e incluso uno se puede percatar que el fenómeno social a 

investigar no sólo ocurre dentro de los pueblos originarios; sino también en muchas 

otras sociedades mestizas. 
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Con lo presentado en este primer capítulo se da a conocer un panorama en general 

acerca del problema a estudiar, así como algunos rasgos característicos que nos 

permiten ubicarnos dentro del lugar donde se realiza el trabajo de investigación 

presentado. Se considera necesario contar con un gran campo de análisis de 

documentos que ubiquen y permitan comprender el problema a estudiar, por ello, 

en el siguiente capítulo se analizan diversas obras que en conjunto conforman un 

corpus teórico que respalda esta tesis. 

Como se ha mencionado anteriormente, el capítulo dos de esta tesis abarcará el 

marco teórico que fundamenta esta investigación, dicho corpus teórico incluye 

bibliografía de autores diferentes sobre siete conceptos clave que se manejarán a 

lo largo de esta investigación. Se detallan a grandes rasgos cada uno de los 

conceptos con la finalidad de comprender el fenómeno social que se aborda en la 

presente tesis. 

CAPÍTULO 2 Marco Teórico – Conceptual 
 

Introducción 

 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionará al lector, una idea 

más clara acerca del problema político que se estudia en la comunidad de Sabanas 

de Xalostoc Veracruz. En este apartado se van a exponer los conceptos centrales, 

los complementarios y específicos. 

El corpus teórico que aquí se presenta, nace a partir de una revisión exhaustiva de 

bibliografía, en la que se logra apreciar que los conflictos políticos han modificado 

la manera de organizarse en un pueblo originario. Este tema es de suma 

importancia ya que permite aportar a los lectores una reflexión de lo que ha 

acontecido en los últimos años dentro de la estructura política del pueblo originario 

Tutunakú. 

El desarrollo del marco teórico se ha organizado en siete apartados diferentes, que 

incluyen conceptos referentes al tema central de la investigación, dichos conceptos 
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son la estructura base para una mejor comprensión del origen, las aportaciones y la 

conceptualización del tema que se presenta.  

Es imprescindible dar a conocer los conceptos que se incluyen en este corpus 

teórico, para tener en claro el objetivo de la investigación y la manera en que se 

desarrollan, pues lo que se pretende es contar con una información clara y precisa 

que permita obtener resultados lo más cercano posible al tema central.  

La información bibliográfica presentada es necesaria para analizar la situación en la 

que se encuentra la comunidad de Sabanas de Xalostoc, con ello también se logra 

identificar el o los orígenes que han llevado a la gran transformación de la 

organización política, sin dejar atrás la información de campo que de igual manera 

complementa este trabajo. 

Debido a que en la actualidad las comunidades indígenas han atravesado una serie 

de conflictos y procedimientos de dominación y han pasado por un proceso 

complejo de cambios socioeconómicos y políticos, resulta necesario contar con un 

corpus teórico que permita entender e interpretar lo que sucede en la comunidad a 

estudiar. 

2.2 Política 

 

El primer concepto presentado en esta investigación, permite reflexionar acerca del 

papel que juega la política en la comunidad, debido a que ésta ha transformado la 

cultura e identidad de las comunidades y en particular de las que cuentan con 

población indígena.  Plantear preguntas tan simples como ¿qué es la política y cómo 

abordarla?, ¿qué es el poder y cómo se organiza?, permite tener respuestas claras 

sobre la importancia de un análisis de un sistema político en particular. 

Con respecto al término política, podemos definirlo de la siguiente manera: 

“La política también ha sido definida como la actividad por medio de la cual se 

reconcilia la diversidad de visiones e intereses en una sociedad, (…) la forma en que 

se distribuye y ejerce el poder; y la manera en que se organiza el poder o se regula 

su búsqueda y ejercicio. Todas estas definiciones son válidas”. (Amparo, 2010, p. 2) 
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Lo anterior nos lleva a reflexionar que el concepto de política es muy amplio, pues 

dicha palabra, más que una idea abstracta, trata de percibir este concepto como un 

intermediario encargado de interceder por las visiones e intereses de una sociedad, 

pero, sobre todo, se encargará de distribuir y ejercer el poder regulando el ejercicio 

de ello. 

Andrade (1990, p. 5) postula que “la política implica una forma específica de 

comportamiento humano que se relaciona con el gobierno, con la dirección de una 

colectividad, con ciertas pautas para la acción de un grupo y con el conocimiento de 

estas cuestiones”. De hecho, la política siempre ha tenido relación con asuntos 

gubernamentales en las que se involucran las acciones humanas con modelos 

específicos para la gestión de un grupo. 

Dada las definiciones anteriores es necesario tomar sólo un denominador común, 

para contar con un concepto que será el que manejemos en este trabajo de 

investigación. De acuerdo con Amparo (2010), “la política estudia el proceso de 

toma de decisiones colectivas que afectan al conjunto de la sociedad”.  

La política se define como un proceso en el que la sociedad toma acuerdos o 

decisiones conjuntamente, por ello es necesario dar a conocer los tipos de 

disposiciones que se implican en dicho proceso para reflexionar de qué manera 

impactan dentro de la sociedad, de esta manera lo señala Amparo: 

De qué decisiones se trata: No toda decisión pertenece al ámbito político. (…) Se 

trata de determinaciones que atañen a las personas de una colectividad política y 

que tienen la legítima pretensión de ser obedecidas; es decir, son decisiones de 

autoridad u observancia obligatoria que involucran relaciones de poder y autoridad. 

(2010, p. 3) 

Es importante apreciar que a través de la política se toman acuerdos muy diferentes, 

es decir, que no todas pertenecerán al ámbito político, más bien se toman decretos 

que conciernen a una autoridad donde existan relaciones de poder y autoridad. 

En todo régimen los actores políticos o clase gobernante, son quienes toman las 

decisiones, sin embargo, cualquiera que sea individuo y que tenga participación 
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puede tomar las disposiciones, o bien, los ciudadanos mediante elecciones ya sean 

populares o elecciones en asambleas les otorgan el poder a quienes ellos elijan, tal 

como lo explica Amparo (2010, p. 3): 

Quien toma las decisiones: En algunos casos todo el poder recae sobre un solo 

individuo, (…) en otros casos es la clase gobernante la que surge de la 

determinación de los miembros de la comunidad política o de los ciudadanos, 

quienes eligen a sus gobernantes y les otorgan el poder de tomar decisiones. 

Derivado de ello, se hace un análisis reflexivo sobre la existencia de varios métodos 

para solucionar un conflicto, esto dependerá del sistema con el que sea regida una 

comunidad, por el derecho positivo o por el sistema de usos y costumbres; ambos 

sistemas tienen sus propios métodos para tomar decisiones en bienestar de sus 

intereses; para Amparo (2010, p. 4) “Cómo se toman las decisiones: Los métodos 

para la resolución de conflictos y la toma de decisiones son múltiples y van desde 

la imposición, la fuerza y la violencia, hasta la deliberación, la negociación y la 

votación”. 

De esta manera, es posible considerar a la política como el resultado de una serie 

de acciones de impacto positivo, si sólo los actores políticos lo tomaran como una 

disposición para servir a la sociedad, y no como un trabajo en donde tratan de 

permanecer por mucho tiempo en el poder. Soriano (1999, p. 273) afirma que “la 

política sería una actividad más saneada en la medida en que se mantuviera como 

una actividad de vocación, porque la política siempre genera clientelismo y círculos 

de intereses que podrían ser contrarrestados, si los políticos no se eternizaran en 

los cargos públicos”. 

El autor plantea una postura más crítica sobre la política, dándonos a entender que 

ésta podría manejarse de otra forma si no fuese por la actitud que toman los políticos 

dentro de ella. Por ello, es de suma importancia analizar la manera en que la política 

va de la mano con los medios de comunicación, pues éstos son una herramienta 

indispensable, porque a través de ellos se puede informar a la sociedad los hechos 

sociales buenos y los malos. 



36 
 

Vázquez (2015), refiere que “no debe olvidarse que los medios de comunicación y 

la política mantienen una estrecha pero voluble relación. (…) determinada por 

diversos ciclos políticos que pueden enconarla o bien favorecerla”. Entonces se 

entiende que la relación de los medios de comunicación con la política va más allá 

de sus alcances y ésta última puede manipularla a su conveniencia. 

Es por esta razón que dar una definición concreta de política parece resultar 

complicado, pues debe ser vista y entendida desde diferentes posturas teórico 

críticas, pero casi siempre al escuchar la palabra política, se asimila con todo 

aquello referente al Estado y los partidos políticos. Schmith (1932), menciona que 

 El término político aparece muchas veces como equivalente a propio de la política de 

partidos; la inevitable falta de objetividad de toda decisión política, defecto que no es 

sino reflejo de la distinción entre amigo y enemigo inherente a toda conducta política, 

se expresa en las penosas formas y horizontes que dominan la concesión de puestos 

y política de sineculturas de los partidos políticos. Cuando por referencia a esto se 

pide una despolitización, lo que se está buscando no es sino una superación del 

aspecto partidista de lo político, etc. (p. 62). 

Sin duda alguna, lo cierto es que al hablar de política la sociedad siempre lo 

relaciona con los partidos políticos y se considera como un factor de destrucción 

de amistad congénita a toda conducta política, y lo que se busca en realidad es 

la separación de partidos de lo político. 

 

Por otra parte, Migdal (2012) considera que “la política local, en tanto refleja el poder 

específico de cada uno de los actores, deviene un terreno donde la burocracia no 

puede desempeñar un rol hegemónico decisivo en la distribución y ordenamiento 

locales de los recursos materiales y simbólicos”. (p. 256). Es aquí donde podemos 

apreciar que el poder de los actores políticos interviene tanto como en los recursos 

materiales como los simbólicos. 

Dentro de la política existen diversos sistemas que tienen una función en particular 

para practicar la democracia, gracias a estos es posible conocer las diferentes 

formas de organización de cada sociedad. 
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2.3 Política comunitaria y comunalidad 

 

Hoy en día es muy notoria la manera en que los pueblos originarios han sido 

invadidos por las instituciones democrático-liberales, sin embargo, es importante 

mencionar que en dichos pueblos se lucha cada día por mantener sus propias 

políticas comunitarias, en contraposición a las que han sido impuestas por un 

proyecto político emanado del liberalismo económico. 

Guerrero, A. L., Olvera, J., y Olvera, J. C (2015)., destacan que en América Latina 

la comunidad en los pueblos originarios históricamente es coexistencia con las 

instituciones políticas y sociales de orden democrático-liberal. Los pueblos 

originarios en el tiempo han luchado por mantener su unidad comunitaria. (p. 171). 

Los autores anteriormente mencionados dan crédito a la coexistencia de 

instituciones políticas y sociales provenientes de una disposición democrático-

liberal dentro de los pueblos originarios, y a través del tiempo éstos han lidiado por 

mantener su unidad comunitaria. 

Dentro de los pueblos originarios las políticas comunitarias implican ciertos 

compromisos sociales y servicios dónde todos los miembros están obligados a 

cumplir, éstas se generan al interior de las comunidades manteniendo la unidad: 

En las comunidades indígenas se da en casi todas, el servicio y la reciprocidad ética 

hacia la comunidad: por ejemplo, el tequio o trabajo comunitario, el cumplimiento de 

los cargos, los compromisos sociales y servicios, a lo que todo el miembro está 

obligado ética y responsablemente con la comunidad. (Guerrero et al., 2015, p. 171). 

No obstante, el concepto de comunalidad nos permite comprender cómo hace su 

vida una sociedad comunalmente organizada, creando acciones que determinan la 

manera de relacionarse con el exterior. Martínez (2015) plantea que el concepto de 

comunalidad “es un concepto vivencial que permite la comprensión integral, total, 

natural y común de hacer la vida; (…) una sociedad territorializada, comunalmente 

organizada, (…) diseña mecanismo, estrategias, (…) que le determinan la cualidad 

en sus relaciones con el exterior” (p.100). 
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Según Ángeles (2013) “la comunalidad genera a la vez que otorga un sentido de 

pertenencia al lograr mantener lo propio en la práctica de la vida social, material y 

simbólica y, al mismo tiempo propicia y posibilita la toma de decisiones bajo sus 

propias reglas, en el ejercicio de la autoridad, desarrollo de las ceremonias y en el 

respeto por la madre tierra”. (p. 86). La autora deduce que la comunalidad es capaz 

de tomar decisiones propias en lo que implica la autoridad, proceso de ceremonias 

e incluso el respeto hacia la tierra. 

Díaz (2004) destaca que para él la comunalidad es quien define la esencia de 

la comunidad. Considerando que comunalidad define otros conceptos 

fundamentales para entender una realidad indígena, por lo tanto, habrá de 

entenderse no como algo opuesto sino como diferente de la sociedad 

occidental. De igual forma este autor da a conocer los elementos que definen 

la comunalidad: La tierra como madre y como territorio, el consenso en 

asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito como ejercicio de 

autoridad, el trabajo colectivo como un acto de recreación y los ritos y 

ceremonias como expresión del don comunal. (p. 367-368). 

Para entender cada uno de los elementos que describe Díaz, es necesario tener 

presente el sentido comunal y reflexionar la manera en que el pensamiento de la 

sociedad occidental ha impactado dentro de las comunidades, desplazando 

conocimientos comunitarios muy valiosos para una comunidad. 

De acuerdo con barrera (2017), la comunalidad es un proyecto novedoso como 

práctica de contención a los poderes fácticos. Igualmente, el principio de 

comunalidad va más allá de una estrategia de sobrevivencia. Es decir, más que un 

actuar desde la marginación con el sólo propósito de subsistir, la comunalidad es un 

proyecto de largo alcance y de gran envergadura. (p. 126). 

El autor Barrera, nos brinda otra definición de comunalidad vista desde una 

perspectiva distinta, en la que a ésta se le atribuye el impedimento de poderes 

reales y lo cataloga como un proyecto nuevo de gran extensión. 

Guerrero et al. (2015) describe que “las comunidades indígenas buscan superar las 

formas de liberalismo y de democracia moderna radicados en la exclusión y el 
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individualismo, fundadas en la cooperación ética comunitaria con equidad y justicia”. 

(p. 172). Por ello, es evidente que algunas comunidades indígenas están buscando 

liberarse de la democracia moderna, pues dicha democracia está dominando a la 

sociedad, y lo que las comunidades buscan es convivir con equidad y justicia sin 

ser dominadas. 

2.4 Sistemas y regímenes 

 

Para el estudio de las estructuras políticas en los sistemas de gobierno, se debe 

tener contemplado un análisis de las distintas organizaciones que integran el 

sistema político mexicano, pues es a través de éstos que se accede al poder y se 

distribuyen los cargos de elección popular. Es evidente que, en el caso mexicano, 

no es el mismo que se tenía hace dos décadas, que con el paso del tiempo ha 

sufrido severas transformaciones en su estructura y en el manejo de las relaciones 

de poder. 

 

Amparo (2010) relaciona el sistema político con la estructura y funcionamiento de 

los poderes públicos en su interacción interna y en relación con el medio –la 

sociedad- en el que se implantan. Por lo que define sistema como el conjunto de 

instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las 

relaciones que se fincan entre ellas y con la comunidad política a la que se dirigen. 

(p. 7) 

Si tomamos la definición de sistema que menciona la autora Amparo, llegamos a la 

conclusión de que es la más certera, ya que el sistema tiene vínculos con los 

asuntos del gobierno, así como la comunidad política que rigen. 

 Una vez analizada la definición de sistema, resulta necesario analizar el sistema 

político mexicano que como bien se ha dicho, está compuesto de diversas 

instituciones que se organizan conjuntamente para cumplir ciertos asuntos de 

gobierno, sin embargo, se debe recalcar que, al interior de este sistema, se hallan 

otros tipos de subsistemas que cumplen funciones en torno al ámbito político. 
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Como dice Amparo (2010), un sistema electoral es el conjunto de reglas y 

procedimientos que regulan la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus 

preferencias políticas y la manera en que los votos se traducen en asientos 

parlamentarios o en cargos de gobierno (p.169). 

Retomando a Amparo se entiende por sistema electoral, el medio por el cual 

mediante la democracia se permite elegir a representantes de cargos de elección 

popular para una estructura de poder en el cual a través y mediante los votos 

emitidos en las urnas durante una jornada electoral, serán los que legitiman en el 

poder a partidos políticos y candidatos que resulten triunfadores en una contienda. 

Podemos agregar que existe también el sistema de partidos, el cual tiene que ver 

con un conjunto de organizaciones dónde cada una de ellas, tiene un nombre en 

particular, un color, y un candidato al que los ciudadanos deberán de elegir para 

poder votar. 

Teniendo en cuenta a Amparo (2010), un sistema de partidos remite al conjunto de 

organizaciones políticas que tienen el derecho de participar en las elecciones a 

través de la presentación de candidatos a los puestos de elección popular. Los 

sistemas de partidos están definidos fundamental, aunque no únicamente, por el 

número de partidos que los integran. (p. 169). 

De la misma forma existe el sistema de representación proporcional quien refleja 

una falta de claridad de mandato, pues de ello deriva que son los partidos quienes 

deciden ganar; y no recae la decisión en la ciudadanía. 

Como lo hace notar Amparo (2010), los sistemas de representación proporcional 

parten del principio de que a cada partido deben asignársele tantos representantes 

como correspondan a la votación obtenida. Este sistema opera normalmente en 

regiones territoriales en las que cada organización política presenta una lista de 

candidatos que los electores votan. De acuerdo con el porcentaje de votación para el 

partido, se le asignan tantos asientos como corresponda a la votación obtenida. (p. 

170). 

Como resultado es posible apreciar que los diversos sistemas que existen 

mantienen un vínculo con las diferentes formas de organización social que hay 
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dentro de los pueblos originarios, depende del sistema con el que cuente cada 

pueblo o comunidad, se van formando diversas organizaciones políticas donde 

existe un líder representante del pueblo, y de esta manera cada uno practica la 

democracia de acuerdo al sistema con el que cuente. 

2.5 Formas de organización social 

 

Todas las sociedades presentan características diferentes en relación a sus formas 

de organización y participación, para ello existen dos principales teorías generales 

que explican por qué y cómo se organizan las sociedades: la pluralista y la marxista. 

A continuación, se hace un análisis entre ambas teorías: 

Como lo hace notar Amparo (2010), en la teoría pluralista, un grupo de interés es 

cualquier conjunto de personas que se asocia a partir de la identidad de condición, 

intereses u objetivos. No existen reglas para clasificar a dichos grupos, (…) ni en 

organización interna. (…) Pueden (…) tener carácter nacional, regional o local, (…) 

ser democráticos o verticales, profesionalizarse o mantenerse a nivel comunitario. (p. 

243). 

 

Desde la posición de Amparo (2010), para la teoría marxista, la sociedad está dividida 

entre un pequeño grupo que controla los medios de producción –la clase dominante- 

y una mayoría obligada a vender su fuerza de trabajo. (…) la minoría ejerce una 

dominación económica que se traduce también en control político. (…) la hegemonía 

económica es la base de la dominación política. (p. 245). 

Si comparamos ambas teorías se deduce que la teoría pluralista menciona que 

las personas se pueden asociar mediante intereses que compartan en común, 

dentro de esas asociaciones no existen reglas para clasificarse, pero, sobre todo, 

la importancia radica en que procuran mantener su nivel comunitario. Como 

contrapartida, en la teoría Marxista3, existe una clasificación dentro de la 

 
3 En la teoría Marxista, el concepto fundamental es el de las clases sociales que se definen en relación con la 
propiedad de los medios de producción. (Amparo,2010). 
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sociedad, en primer lugar, se encuentra la clase dominante y la clase dominada, 

la clase dominante tiene mayor dominación por su economía. 

Por consiguiente, otra manera de organizarse es el corporativismo social, que 

“surge de la propia sociedad, no se relacionan en lo absoluto con los partidos ni 

mucho menos con el gobierno federal, sino que son grupos autónomos que van 

creando sus propias formas de política y públicas, que están inclinadas hacia un fin 

común: la unidad” (Amparo, 2010, p. 246). 

En tal sentido, el corporativismo social resulta tener gran diferencia con la teoría 

Marxista, puesto que mientras el primero tiene como objetivo mantener la unidad, el 

segundo tiene el propósito de mantener una división: la clase dominante y la clase 

dominada. 

Schmitter define el corporativismo “como un sistema de representación de intereses 

y participación política en el cual las unidades constitutivas están organizadas en un 

número limitado de categorías funcionales, únicas, obligatorias, no competitivas y 

ordenadas jerárquicamente” (Como se citó en Medina, 1995, p. 195). Como puede 

inferirse, el corporativismo resulta ser todo un conjunto en el cual las funciones de 

la participación política deben llevarse a cabo de manera sistemática. 

Como se ha venido diciendo la importancia de lo social radica en no tener ningún 

vínculo con el gobierno, debido a que éste es independiente y autónomo de poderes 

públicos dando como resultado actores que formen políticas públicas. 

Empleando las palabras de Amparo (2010), lo social está presente en regímenes 

democráticos donde las organizaciones surgen de la propia sociedad, no mantienen 

vínculos orgánicos con el partido o gobierno y actúa con independencia y autonomía 

del poder público, lo que los convierte en actores centrales del proceso de formación 

de políticas públicas. (p. 246). 

En fin, en ciertas comunidades la distribución del poder antes de la conquista 

se dividía entre los mismos individuos de cierta comunidad, no habiendo una 

máxima autoridad, es decir, todos eran iguales sin importar el cargo que 
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tuvieran, el Estado entonces no tenía un rango superior como ahora. Esto 

evidentemente se ha transformado. 

2.6 Sistema de Usos y Costumbres 

 

Dentro de este marco resulta importante analizar el sistema de usos y costumbres, 

con el propósito de conocer a profundidad más sobre el tema planteado.  

Franco, V. M., Dehouve, D., y Hémond, A. (2011), argumentan que la gama de 

posibilidades electorales que se dio marcó que antes de Cádiz los pueblos de indios 

ya tuvieran una experiencia electoral que defendieron como algo dado (…) por sus 

usos y costumbres desde tiempos inmemoriales. (…) los pueblos se encargaban de 

administrar la justicia en el ámbito local y tenían también una larga experiencia en 

este terreno. (p.  252). 

Desde la perspectiva más general se visualiza que los usos y costumbres datan de 

años atrás, esto quiere decir que los pueblos indios ya tenían una amplia 

experiencia dentro de la administración de justicia. La manera de impartir justicia 

dentro de este ámbito resulta considerablemente diferente a la de ahora. 

Cabe considerar por otra parte que en el estado de Oaxaca se ha notado la 

presencia de sus propios gobiernos, ellos tienen la noción de vincular su vida con la 

comunidad, organizándose para todo lo que se requiera en la comunidad. 

Desde la posición de Franco et al. (2011), aportan importantes ejemplos de cómo los 

gobiernos de los pueblos de Oaxaca hacían sus elecciones periódicamente; 

organizaban sus fiestas, sus cultivos; realizaban sus litigios; administraban la justicia 

en primera instancia y, en suma, guiaban la vida de su comunidad a fines de la 

Colonia. (p. 252). 

En efecto, Oaxaca ha sido el estado con pueblos que ejercen la política a su propio 

ritmo, ellos mismos se encargan de organizar festines, realizar sus demandas e 

impartir la justicia bajo su propio sistema. 

Debe señalarse que para algunos pueblos defender su costumbre ha sido de mucha 

importancia, pues para ellos resulta más que un simple rasgo cultural; se trata de 
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un tipo de organización vista desde varias perspectivas cosmogónicas, lo que 

incluye conocimientos que generan los sabios del pueblo. 

Desde el punto de vista de Franco et al. (2011), defender la costumbre significó 

también defender un sistema de organización social y política mucho más amplio que 

un proceso electoral. En algunos casos, se hicieron ajustes en los que parte de la 

costumbre, pero no toda, fue sacrificada para dar cabida a la disidencia y, por 

supuesto al derecho de disentir. (p. 333). 

De este modo es importante destacar la manera en que muchos pueblos luchan día 

a día por defender sus costumbres, sus territorios, su cultura, pues todo esto cae en 

la reivindicación de una lucha constante por su identidad. Ante esto, muchas 

organizaciones gubernamentales han influido para generar grandes cambios, sobre 

todo con la llegada de partidos políticos a comunidades originarias, dichos cambios 

han sido muy notables en los últimos años. 

 

2.6.1 Organización Social Indígena 

 

Dentro del sistema de usos y costumbres se puede percibir una forma de 

organización muy diferente a los demás, aquí destaca la llamada organización social 

indígena, que consiste principalmente en organizarse en conjunto. Las 

comunidades que cuentan con esta forma de organización, tienden a preocuparse 

por sus intereses comunitarios, los mismos habitantes se reúnen en asambleas para 

tomar decisiones favorables a su comunidad. Barthas (1997) manifiesta que “antes 

de la Conquista, el territorio de los huastecos estaba dividido en señoríos 

independientes entre sí, sin autoridad centralizada”. (p. 4). 

Se explica que desde hace muchos años atrás durante el periodo de la conquista 

era posible notar la manera en que se dividían los territorios de la población 

huasteca, resaltando que los mandos al frente de cada territorio eran autónomos y 

no tenían autoridad agrupada. 

Ahora bien, existen organizaciones más dominantes dentro de los asentamientos, 

la manera muy en particular que tienen es que los individuos saben lidiar por el 
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cargo que ellos elijan; sin embargo, también saben acatar el puesto que la comisión 

directiva les quiera dar. 

Merklen (1997) indica que la organización de los asentamientos (…) funcionó más 

o menos así: los vecinos del asentamiento elegían una Comisión Directiva, (…) para 

ello se implementaba una elección general que por voto secreto permitía elegir entre 

distintos grupos que se disputaban el liderazgo. (p. 3). Esta organización de la que 

se habla puede relacionarse con la actual forma de manejo de política en todo el 

país de México, puesto que el proceso es similar durante las votaciones de 

elecciones de cargo popular. 

La organización social indígena por lo regular siempre está en una lucha constante 

para ganarse su autoreconocimiento como cualquier otra, lo que se busca es la 

autonomía para practicar el derecho derivado del sistema de usos y costumbres. 

Esto se explica más a detalle en el siguiente apartado, donde la principal aportación 

es la manera en que muchas comunidades practican la política de diferente manera. 

2.7 Elección de autoridades y Cultura Política 

 

En la perspectiva que aquí se presenta es posible notar que la elección de 

autoridades resulta diferente en muchas partes, por esta razón partiremos 

explicando ejemplos de estos y la manera en que la cultura política interviene. 

 

Franco (2011) deduce que “los procedimientos consuetudinarios de designación de 

autoridades municipales, comúnmente llamados “usos y costumbres”, son sin duda 

unos de los rasgos más originales de esta forma de gobierno local”. (p. 383-384). 

En otras palabras, el proceso que se lleva a cabo durante los usos y costumbres 

parte de la propia comunidad para lograr una forma de gobierno comunitario. 

Franco (2011) declara que “en la gran mayoría de los casos las personas destinadas 

a ocupar las funciones municipales son designadas por el conjunto de ciudadanos 

de la comunidad reunidos en asamblea”. (p. 384). Así pues, las formas de designar 
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a sus autoridades municipales, no se hace mediante la elección popular sino 

mediante una asamblea en la que la votación se hace a mano alzada. 

Generalmente dentro de la elección de las autoridades sea cual sea el 

procedimiento, no debe faltar el voto, es importante mencionar que existen dos tipos 

de votos que hacen posible la elección de una autoridad.  

Como señala Franco et al. (2011), existe el voto de consagración por excelencia, su 

función consiste sobre todo en ratificar una decisión tomada en deliberación. 

Reunidos en asamblea, los habitantes del pueblo expresan sus opiniones sobre las 

cualidades de las personas propuestas hasta llegar a un consenso. (p. 385). 

Cabe considerar por otra parte que Franco et al. (2011) alude que “en más de la 

mitad de los municipios consuetudinarios el voto se realiza a mano alzada”. (p. 385). 

Paralelamente se visualiza la forma de realizar la votación en los municipios regidos 

mediante el derecho consuetudinario, percatándonos que la presencia del voto 

siempre será el medio por el cual se elijan los cargos públicos. 

Haciendo un pequeño análisis en definitiva el voto de consagración del que nos 

hablan los autores en la cita anterior, se trata de un voto en particular que se practica 

en las comunidades indígenas regidas por el sistema de “usos y costumbres”, en el 

que los habitantes de la comunidad se reúnen y entre ellos manifiestan sus 

diferentes opiniones respecto a las personas propuestas, de esta manera llegan a 

un acuerdo mutuo. 

Existe una serie de interrogantes que nos llevan a deliberar sobre la imposición de 

nuevas reglas electorales, es decir, detenernos a pensar en cómo éstos afectan a 

toda la sociedad que ha sido organizada y regida por otro sistema diferente. 

¿Qué pasa cuando las nuevas reglas jurídicas se insertan desde fuera en sociedades 

que no fueron su cuna, o bien cuando se pone en práctica a un nivel pluralmente 

local? ¿Cómo en los hechos, los pueblos o municipios aceptan y adaptan las reglas 

electorales? (Franco et al., 2011, p. 268). 

Si le damos respuesta a las interrogantes anteriores se concreta que da lugar a una 

modificación completa de un sistema viejo determinante por muchos años, ya que 
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será necesario adoptar una nueva forma de implementar la política, los pueblos y 

los municipios de hoy se tuvieron que adaptar a estas nuevas formas de reglas 

jurídicas por no poner ninguna resistencia.  

Por esta razón, la participación política indígena ha sufrido grandes modificaciones, 

debido a los años en que la política ha tenido control sobre ellos; llevando a cabo la 

integración de las comunidades indígenas al partido político PRI. 

Singer (2013) sostiene que la participación política indígena también se transformó. 

Son los años del quiebre de los viejos esquemas de control político, clientelares y 

corporativos mediante los cuales se buscó integrar y subordinar a las comunidades 

indígenas al sistema político articulado en torno al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). (p.11). 

Como consecuencia, se logró imponer dentro de las comunidades indígenas un 

nuevo sistema político relacionado con el PRI, dicho partido tendría el control 

absoluto sobre ellas modificando gran parte de la participación política. 

De acuerdo con Franco et al. (2011), a partir de los años noventa (…) la nueva 

reglamentación electoral y consolidación de los partidos de oposición obligan a que 

las casillas de voto se instalen verdaderamente y que solamente las personas que 

posean credencial de elector puedan votar. (p. 384-385). 

 

En todo caso, con el paso de los años la implementación de partidos obliga a que 

las personas acudan al lugar donde están instaladas las casillas y mediante una 

boleta plasmar su votación por el partido que deseen seguir, y sobre todo sólo 

pueden votar aquellas personas que cuenten con credencia de elector. 

2.7.1 Cultura Política 

 

Se inicia este apartado haciendo referencia a definiciones previas del concepto de 

cultura política con el fin de presentar la relación que tiene con el tema central de 

esta tesis. 
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Como se sabe, existen muchas comunidades indígenas que hasta el presente se 

rigen mediante el sistema de usos y costumbres, tal es el caso del estado de 

Oaxaca, en donde estas prácticas culturales se siguen manteniendo vivas: 

Kraemer (2004) afirma que al investigar entre 1998 y 2000 acerca de la cultura 

política mixe observamos un cambio en cuanto a la forma de decidir en una 

asamblea comunitaria (…), concluimos que hasta hace algunos años el consejo de 

ancianos tenía un papel mucho más activo que ahora. Ellos proponían a los 

candidatos y la asamblea ratificaba la propuesta en la mayoría de los casos. (p.143). 

Tras los resultados que comparte el autor Kraemer, en definitiva, se visualiza un 

gran cambio en la forma de tomar decisiones dentro de una asamblea comunitaria, 

tomando en cuenta que el mandato estaba a cargo del consejo de ancianos el cual 

tenía un papel fundamental más notorio que ahora.  

No obstante, con los estudios realizados por ejemplo en la cultura mixe, se pudo 

llegar a la conclusión de una definición de cultura política, aclarando que se trata de 

una definición en particular vista desde la perspectiva pedagógica: “La cultura 

política es de alguna manera el resultado de la experiencia adquirida por los actores 

contemporáneos y predecesores en la actividad pública” (Kraemer, 2004, p. 145). 

La importancia de la cultura política radica principalmente en su asistencia, tal como 

lo advierte Martí (2012), determinando el nivel de la calidad de la democracia de 

México comparándola con el agrado que tienen las y los ciudadanos e incluso los 

políticos sobre el mismo régimen y los representantes presentes en ella: 

La cultura política ayuda, pues a desentrañar los avances y retrocesos de los 

procesos de democratización de un régimen, así como la disponibilidad de los 

ciudadanos y de los actores a participar en el sistema político, haciéndolo más 

responsable y representativo o, por el contrario, más excluyente u opaco. (Martí, 

2012, p. 864). 

Dar una definición precisa respecto a la cultura política no es una tarea sencilla, 

pues se trata de obtener diferentes perspectivas desde diversos ámbitos para 

conceptualizarla, sin embargo, la antropología política es de gran ayuda para llegar 
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a crear un concepto que se apegue más al campo de las ciencias sociales y para 

ubicarlo en el contexto en el que nos encontramos.  

Para el caso particular de México, Almond y Verba (2002), caracterizan la cultura 

política como una “cultura-súbdito, es decir, una cultura que aprueba implícitamente 

las instituciones políticas y los procedimientos mediante los cuales son electos los 

gobernantes”. (p. 75). Habitualmente la cultura política es otro tipo de cultura en la 

que se llevan a cabo procedimientos políticos con fines de la elección de sus 

gobernantes. 

Castillo y Patiño citado por Méndez (2009), sostienen que dentro del análisis de la 

cultura política en las ciencias sociales, la definición se encuentra en proceso de 

construcción y por esta misma razón podemos encontrar infinidad de temas donde 

los conceptos de ésta se vuelven contradictorios. 

La política no sólo implica que su importancia radique dentro de las ramas del 

derecho, pues también puede ser importante dentro de las ciencias sociales para 

dar una explicación sobre los fenómenos sociales que se presentan en una 

comunidad, como lo advierte Ramírez, aquí entra la cultura política: 

En primer lugar, señalaremos que, De la Peña, sostiene que la importancia de 

concepto –cultura política- radica en su capacidad mediadora entre el estudio de los 

procesos a pequeña escala de cambio político y social, por una parte, y la 

investigación enfocada en los aspectos sistémicos de un determinado régimen 

político, por la otra (2012, p. 118). 

Al estudiar el concepto de cultura política, se puede reflexionar que tiene dos 

grandes componentes importantes, ya que puede interferir en el estudio de cambios 

políticos y sociales, al igual que en investigaciones de carácter general sobre un 

sistema político determinado. 

En definitiva, la cultura política es el universo simbólico asociado al ejercicio y a las 

estructuras de poder. Ramírez tomó un texto de Varela (2005, p. 119): 

 A tenor de estas aportaciones, la cultura política puede definirse como un conjunto 

de símbolos y signos compartidos (transmiten conocimientos e información, portan 
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valoraciones, suscitan sentimientos y emociones, expresan ilusiones y utopías) que 

afectan y dan significado a las estructuras de poder. 

En tal sentido, es considerable saber que, al abordar la cultura política las ciencias 

sociales no se refieren a los procesos políticos sino toman como punto de partida 

los cambios que se generan en las estructuras sociales y lo que concierne al poder. 

De tal manera que el concepto se maneje de forma particular para comprender los 

cambios que se han generado en diversos grupos sociales, culturales e incluso en 

la sociedad actual. 

2.8 Partidos Políticos 

 

Al hablar de partidos políticos es necesario remitirnos al pasado, para hacer un 

recuento e indagar desde cuándo se fundaron y cómo éstos han influido en las 

organizaciones de las sociedades, por ejemplo, en Sabanas de Xalostoc.  

Cuando comenzaron a implementarse los partidos políticos no tenían bien 

cimentadas sus bases, sus estructuras eran temporales sin apoyo de gobiernos: 

Amparo (2010) señala que “de 1908 en adelante se formaron multitud de partidos 

(…) en esa etapa de la historia de México los partidos eran instituciones 

desestructuradas y efímeras, sin programa de gobierno, base social ni doctrina” (p. 

174). La autora destaca la fecha exacta en la que comenzaron a formarse varios 

partidos, lo cual explica que durante esa fecha éstos no se encontraban 

estructurados en su totalidad, debido a que aún estaba en proceso su formación.   

De la misma forma es importante reflexionar sobre la finalidad de los partidos 

políticos, una finalidad que debería ser cuestionada si realmente se está haciendo 

conforme a lo estipulado o si por el contrario está logrando que el pueblo no quiera 

participar en la vida democrática. 

Gómez (2000) da a conocer el contenido del artículo 41, fracción I, segundo párrafo 

de la Constitución, el cual nos dice que la finalidad de los partidos políticos es 

suscitar la participación del pueblo dentro de la vida democrática (p. 72). Aunque en 
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otro sentido podría decirse que en la actualidad esto ha cambiado, ya que se les da 

otro uso a los partidos políticos para intereses propios de sus líderes. 

“En democracias modernas, los partidos se han convertido en los engranes del 

conflicto político”. (Vázquez, 2015, p. 14). Vázquez lo menciona claramente al 

decir que los partidos políticos han sido los causantes de conflictos políticos, pues 

esto se puede apreciar en las campañas electorales, y también dentro de la 

comunidad. 

Desde la posición de Gómez (2000), las distintas ideas políticas que adquieren tanto 

ciudadanos como políticos conllevan a una ruptura total de comunicación entre 

ambas partes debido a diferentes ideas políticas de ambas partes, así mismo a 

medida que los partidos comenzaron con la inclusión e implementación de grupos 

minoritarios, rompieron sus vínculos con la sociedad y perdieron capacidad de 

representar sus intereses. 

Algo semejante ocurre durante los últimos años, debido a que gran parte de la 

sociedad no concuerda sus ideales políticos con la de los demás, cada uno tiene 

intereses propios que les impide poder comunicarse con los demás y llegar a un 

acuerdo mutuo. 

Por consiguiente, se debe hacer un análisis crítico sobre el sistema de partidos 

políticos, tomando como base que ha dominado a la sociedad en los últimos años, 

a sus militantes; al no querer cumplir con la función por la que nacieron, como 

contraparte, tratan de apropiarse de la propia sociedad y de buscar solo sus 

intereses particulares.  

Soriano (1999) considera que “el sistema de partidos dominantes es intenso y 

extenso; dominan a los lectores, a los militantes, a los colectivos sociales, a las 

instituciones”. (p. 266). Resulta lógico esta postura demostrando que la finalidad de 

los partidos ha cambiado drásticamente, con esto se expone que el dominio de los 

partidos va más allá de tener un interés social, pues paralelamente se comprende 

que tienen un interés propio, el de llegar al poder a cualquier costo.  
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Por esta razón es posible que varios movimientos sociales busquen depender de 

los partidos políticos con el único fin de demostrarles su apoyo, para que después 

ellos también apoyen a ciertas organizaciones o movimientos sociales: Somuano 

(2007) enfatiza que “las organizaciones de los movimientos sociales se agrupan 

alrededor del programa de un partido político y promueven las posiciones partidistas 

(…) los partidos esperarían movilizar en busca de apoyo y de nuevos miembros”. 

(p. 9). 

En las últimas décadas ha sido muy notable la manera en que muchas 

organizaciones de movimientos sociales han sido el motor para la promoción de 

muchos partidos políticos, de esta manera ambos ganan un beneficio mutuo; por un 

lado, los partidos expanden sus ideas hasta los rincones más lejanos, y por el otro, 

las organizaciones reciben algún tipo de remuneración económica. 

2.9 Pueblos Originarios 

 

Los pueblos originarios juegan un papel muy importante dentro del territorio 

mexicano, se distinguen principalmente por ser “pueblos”, válgase la redundancia; 

distintos a las ciudades. A éstos también se le suelen llamar “pueblos indígenas”, 

sin embargo, en la actualidad se ha ido desplazando dicho concepto, por 

considerarse un término despectivo. 

A juicio de Navarrete (2008), el concepto de indígena significa “originario de un país”, 

como significado básico incluyendo que podría tener diversos significados culturales, 

económicos y políticos. Sin embargo, el término que se describe es el que se emplea 

oficialmente en las leyes e instituciones de nuestro país, aclara de igual forma que no 

se emplea despectivamente, como se ha hecho con el término indio que les fue dado 

a los habitantes originales por los conquistadores españoles en el siglo XVI. 

Para entender cómo es un pueblo originario y cuáles son los elementos que lo 

distinguen, Pérez y Rivera le dan respuesta a esto relacionándolo con el concepto 

de identidad; haciendo una diferenciación entre identidad indígena, india y étnica: 

La identidad indígena se debe entender como la conciencia de existir bajo una misma 

condición social históricamente dada. Pero la identidad étnica es otra cosa. Mientras 
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que la identidad india es la conciencia de su adversa condición histórica, la identidad 

étnica es la expresión ideológica de pertenecer a un grupo depositario de un 

patrimonio cultural exclusivo. Es pues, una condición que caracteriza, distingue y 

define el ser en una unidad de lenguaje, raza y cultura. (2005, p.27). 

En otras palabras, si contrastamos los términos identidad indígena, india y étnica, 

podemos encontrar que el primero corresponde a una condición heredada a través 

de la historia, la segunda es una condición contraproducente a su historia, y la última 

es aquella que pertenece a un grupo cultural. 

Espósito y Chapunov (2007) postulan que los pueblos originarios mantienen su 

identidad étnica, además implementan formas de organización y representación 

políticas propias, de igual forma pese a los patrones culturales impuestos por la 

sociedad dominante lograron conservar ciertos rasgos esenciales de su cultura 

originaria. Destacan que continúan hablando sus propias lenguas, respetan variantes 

dialectales, practican algunos ritos religiosos, interpretan una cosmovisión 

contrapuesta a la occidental y conservan ciertas normas de vida y costumbres 

autóctonas. 

En tal sentido pueblos originarios es una denominación que surge en los últimos 

años a partir de las reivindicaciones identitarias de territorialidad y de otro tipo 

autoimpuestas por las comunidades descendientes de nativos americanos, sin 

embargo, lograron preservar algunos rasgos esenciales de su cultura. 

Cabe considerar por otra parte que la percepción de los pueblos indígenas en 

América Latina se está haciendo muy notable en los últimos años, dichos pueblos 

han luchado y les ha costado mucho trabajo conseguir sus autonomías y sobre todo 

la defensa y respeto de sus derechos humanos, políticos y sociales: 

López (2006) sostiene que, desde hace más de una década, los pueblos indígenas 

en América Latina se han hecho notables por sus rebeliones, así como movimientos 

por el reconocimiento de sus derechos colectivos dentro del marco constitucional y 

su incidencia en la vida política de sus respectivas sociedades nacionales, 

alcanzando altos niveles de organización y legitimidad. (p. 6). 
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Pese a todas estas luchas que han tenido que afrontar los pueblos indígenas, 

existen también por otro lado problemas de otra magnitud, problemas en los que se 

han involucrado los políticos de los partidos, ideólogos de grandes teorías; en fin, 

funcionarios que se dedican a resolver problemas todos los días.  

Como plantea Stavenhagen (2010), “para los pueblos indígenas el problema es el 

Estado, (…) yo podría decir que el problema ha sido el Estado, ha sido el poder 

político. De lo que se habla es básicamente de la relación entre los pueblos 

indígenas y los Estados nacionales”. (p. 13). Debe señalarse que existe una relación 

entre pueblos indígenas y Estados Nacionales, considerando que no se trata 

precisamente de una relación favorable para los pueblos indígenas, sino de una 

problemática que tiene por precepto el poder político. 

Sin embargo, los pueblos indígenas no se rinden tan fácilmente ante esta situación, 

pues no han sido en vano todas sus luchas, tras el paso de los años han logrado 

notorios cambios para su reconocimiento sin tener que adoptar nuevas formas de 

vida como la modernización: Stavenhagen (2010) manifiesta que en los últimos 

años los pueblos indígenas surgen como actores políticos y sociales en América 

Latina, esto conlleva que los indios se transformen en sujetos activos y no objetos 

pasivos. 

Los nuevos sistemas políticos han tratado de hacer menos a los pueblos originarios, 

sin embargo, estos no se han dejado y mantienen una lucha constante para que se 

respete la democracia de ellos y sobre todo su propia identidad. 

2.10 Identidad 

 

El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural 

y para explicar las situaciones más diversas que se presentan tras el paso de los 

años, que tienen que ver con las organizaciones políticas comunitarias y en especial 

este concepto va a permitir entender mejor las relaciones entre la teoría política, los 

sistemas de organización y las estructuras comunitarias. 
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 La noción de identidad se ha utilizado debido a muchos factores, lo que se pretende 

destacar en este apartado, es que su uso depende de una causa muy importante: 

los diversos cambios culturales provocados por las profundas modificaciones en la 

sociedad.  

Según Velasco (2002, p. 2), “la identidad constituye también un sistema de símbolos 

y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un 

filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione”. Esto 

conlleva a entender que un individuo con sus valores y su modo de pensar y sentir 

actuará de una manera indefinida frente a tal situación. Por ello influyen estos 

elementos que en un momento dado se pueden combinar. 

La identidad es dinámica, está en continua evolución y, por ende, nuestra identidad 

es constante a la vez que cambiante en el transcurso de nuestra vida:  

Velasco (2002) argumenta que la base de la identidad proviene de la capacidad del 

individuo de seguir sintiéndose el mismo a través de los cambios continuos. Es decir, 

crear un proceso en el que lo nuevo tenga una relación aceptada con lo que ya existía 

antes. Afirma que integrando lo nuevo en lo mismo hay un cambio en la continuidad. 

(p. 3). 

Por otro lado, la construcción de la identidad es un proceso al mismo tiempo cultural, 

material y social. Por esta razón es sumamente importante destacar la manera en 

que los individuos se definen a sí mismos en términos de ciertas categorías 

compartidas cuyos significados contribuyen a especificar al sujeto junto a su sentido 

de identidad. 

Larrain (2003) define la identidad como la capacidad de considerarse a uno mismo 

como objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Destaca 

que dicha capacidad solo se adquiere en un proceso de relaciones sociales 

intervenidas por los símbolos; ya que se considera que la identidad es un proyecto 

simbólico que el individuo va construyendo. (p. 32). 

En todo caso, la identidad debe considerarse como un proceso que el individuo 

mismo va construyendo siguiendo una serie de patrones adquiridos durante las 

relaciones sociales en las que él mismo desee involucrarse. 
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De este modo, la identidad conlleva a desarrollarse dentro de un ambiente cultural, 

implicando una serie de actividades que tienen un fin común dentro de un 

determinado tiempo, representaciones que van cambiando guardando un centro 

fundamental; el reconocimiento de sí mismo. Como dice Rojas (2004, p. 490) 

 La identidad se desarrolla dentro de pautas culturales e históricas, tradicionales o no, 

dentro de dinámicas de conflicto, con un período evolutivo propio y con un pasado y 

un futuro, con un conjunto de significaciones y representaciones que son 

relativamente permanentes. 

En efecto, la identidad es un proceso constructivo en el que se incluyen patrones 

culturales e históricos, evolucionando periódicamente tomando consideraciones y 

caracteres respectivamente permanentes. 

Ahora bien, ¿Por qué es importante para las ciencias sociales el estudio del 

concepto de identidad? A lo largo de varias décadas, este concepto se ha vuelto 

una herramienta analítica de las ciencias sociales, sobretodo de la antropología, con 

el fin de entender los orígenes de los fenómenos sociales que se generan tras el 

paso del tiempo. 

Portal (1991) destaca que el concepto de identidad se ha visto envuelto en escenarios 

polémicos sobre todo durante movimientos sociales conllevando a modificar el 

escenario mundial en sus ámbitos político, económico y social, y en cuyo recambio 

aparecen y desaparecen modos de vida, se modifican viejas solidaridades, se borran 

distancias y se profundizan las diferencias. (p. 3). 

Es importante agregar que las diversas ideologías sobre el concepto de identidad 

son aceptables y gracias a estas contamos con amplios conceptos vistos desde 

diferentes posturas críticas. 

Para Molano, como para muchos otros, la identidad es “el sentido de pertenencia a 

una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia” (2006, p. 

6). Podemos incluir que con el simple hecho de sentirse parte de una población, ya 

se está definiendo la identidad. 
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Fundamentalmente, la identidad está estrechamente relacionada con los aspectos 

culturales de una sociedad, de ahí deriva otro concepto que es el de identidad 

cultural:  

Teniendo en cuenta a Molano (2006, p. 6), la identidad cultural de un pueblo es 

definida históricamente por sus amplios aspectos culturales tales como la lengua, 

principal instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, los 

trabajos sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto 

es, los sistemas de valores y creencias (…). 

Por ende, el concepto de identidad cultural resulta ser más fácil de comprender ya 

que como bien se ha dicho debe incluir prácticamente todos los componentes 

culturales de determinado pueblo, mismos que a su vez resultan ser rasgos 

sumamente distintivos. 

En síntesis, el concepto de identidad es muy importante para las ciencias sociales, 

pues éste es el punto central para analizar una sociedad en conjunto, y sirve para 

identificar el origen de algunos conflictos sociales; pues se cuenta con todos los 

elementos necesarios para tener una postura crítica sobre algún cambio que se esté 

generando dentro de una sociedad.  

Las diversas maneras en que una comunidad se organiza depende mucho de la 

identidad que poseen, pues ésta influye de manera intangible para imponer a la 

sociedad el rol que desempeña cada individuo a favor del bienestar de la 

comunidad. 

2.11 Identidad Política Totonaca 

 

Resulta considerable hacer un aporte sobre la configuración de la identidad política 

Totonaca, pues se sabe que dicha configuración ha sido el resultado de un proceso 

histórico. Como se ha mencionado anteriormente en otros apartados, este pueblo 

originario tutunakú, como muchos otros pueblos han atravesado por una serie de 

conflictos y procedimientos de dominación. 



58 
 

Masferrer (2004) señala que después de más de 500 años de presión, dominación y 

políticas integracionistas, el grupo de los totonacos lograron tener presencia en la 

sociedad pluriétnica del México contemporáneo. Tras mantener firme su visión del 

mundo, pasaron por un proceso donde perdieron gran parte de su territorio, cambios 

migratorios, conversiones religiosas y recónditos cambios socioeconómicos y 

políticos. (p. 5).  

Por tal motivo en la actualidad los totonacos conservan una gran presencia dentro 

del país de México, sin embargo, son muy notables los cambios que ha tenido este 

grupo étnico, puesto que con la mayor pérdida de su territorio se fueron también 

perdiendo sus elementos culturales.   

La causa que mayor tuvo auge dentro de la vida política totonaca, no fue sólo la 

presión y dominación, sino las malas decisiones que se tomaron tras el paso de la 

conquista española, dando como resultado la modificación de su identidad política: 

Como expresa Melgarejo (1985), la grave decisión de los totonacas frente a los 

españoles, pudo estar inspirada en el resentimiento; los políticos nacionalistas 

pudieron manejar con soltura su patriotismo, contra el Imperio Tenochca, pero faltó 

una visión más amplia y serena para sentirse parte, si no continental, que no podían 

abarcar, al menos mesoamericana, frente a hombres y cultura tan distintos; en su 

vencimiento acaso llegaron después a estas amargas conclusiones; ya era tarde. 

(p.121). 

Se puede inferir que, durante la conquista tras la llegada de los españoles, los 

totonacos cedieron paso para que los políticos de carácter nacional no solo 

influyeran en su vida política, sino que también los dominaran. 

La organización de los Tutunakús forma parte de su identidad política, pues en este 

sentido la política no se refiere a la adopción de partidos políticos, sino más bien 

consiste en practicar la política comunitaria basada en el respeto de su propia 

cultura: 

García y García (2016) argumentan que el objetivo de la organización totonaca no es 

hacer política al estilo de los partidos políticos, enfatizando que estos no concuerdan 

con su interés y visión históricas; por lo que su política busca una vida renovada con 
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diferentes creaciones resultando benéfico para las comunidades y pueblos, así como 

eliminar todo aquello que dificulte e impida su desarrollo y crecimiento científico, 

social, cultural, tecnológico, espiritual, comunitario, entre otros. (p. 3). 

Hasta este punto, para finalizar, puede decirse que la Identidad Política Totonaca 

es aquella que busca el bienestar de su comunidad a partir de sus tradiciones y 

costumbres que integran un nuevo grupo cultural. Pues la cultura totonaca acarrea 

un sinfín de elementos que han deseado conservar a lo largo de varias 

generaciones. 

2.12 Conclusiones del segundo capítulo 

 

El marco teórico utilizado en la presente tesis está fundamentado en investigaciones 

de carácter internacional, nacional y regional de corte histórico y antropológico; 

éstos a su vez utilizan diversos métodos de investigaciones, documentales y de 

campo. Los conceptos analizados en este capítulo son referentes centrales que 

ayudarán a indagar a profundidad el tema investigado. 

Los conceptos expuestos permiten comprender cómo es la situación actual de 

Sabanas de Xalostoc, y cómo a lo largo del transcurso del tiempo se han originado 

severas transformaciones en la organización política. Si bien la política juega un 

papel fundamental en dicha transformación, es necesario conocer que otros 

elementos juegan a su alrededor para generar una transformación total dentro de 

una comunidad. 

Todas las comunidades poseen una manera de organizarse, y la que se estudia no 

es la excepción, pero la forma de organización es muy distinta a la que se tuvo en 

el pasado. Esto hace que la cultura política sea un elemento más de la identidad, 

razón por la cual la identidad totonaca está muy arraigada en el presente, sin 

embargo, la comunalidad es un concepto que nos permite comprender a una 

sociedad en su totalidad. 

No está de más mencionar que la creación de un sistema federal, del que derivan 

varios partidos políticos impuestos desde años atrás dentro de las comunidades 
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originarias, ha traído consigo cambios en la manera de organización de estas 

comunidades. En Sabanas la investigación se centra en esta parte, el dominio de 

los partidos políticos. 

Por ende, es necesario dejar en claro que las formas de organización política en 

Sabanas de Xalostoc, deben entenderse en una estrecha relación con la identidad, 

sobre todo con la identidad política del grupo cultural al que pertenece esta 

comunidad: los totonacos o Tutunakús. 

Es necesario dar a conocer los conceptos que son base en esta investigación, ya 

que mediante ellos se hace un análisis que permita la comprensión del problema 

notado en Sabanas, fenómeno que se estudia para interpretar la manera de cómo 

ciertos elementos de la política han influido para generar severos cambios en la 

organización política. 

En el siguiente capítulo se abordará el contexto, lugar donde se desarrolla la 

investigación con el fin de conocer a detalle la comunidad de Sabanas de Xalostoc 

y también su municipio Coxquihui, quien tiene una amplia influencia dentro del 

problema a investigar. 

Por otra parte, es indispensable realizar una descripción etnográfica de la vida 

política de Sabanas para comprender detalladamente el problema que se está 

investigando, buscando sus causas y sobre todo las consecuencias tanto para los 

habitantes de la comunidad como del municipio. 
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CAPÍTULO 3 Información Sociopolítica de Sabanas de Xalostoc 
 

Introducción 

 

Este capítulo está compuesto de tres partes: la primera contiene datos estadísticos 

y geo referenciales de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, así como datos 

generales del municipio de Coxquihui. La segunda tiene que ver con la situación 

política y algunas notas periodísticas tanto de la comunidad de Sabanas como del 

municipio. 

En la tercera se hace una descripción etnográfica sobre la comunidad de Sabanas 

de Xalostoc, esto permite conocer detalladamente el contexto de esta investigación 

y la situación en la que se encuentra.  

La última parte de este capítulo contiene una descripción etnográfica de la vida 

política, se realizó una observación a profundidad de la comunidad de Sabanas, 

para conocer un poco más sobre la actual actividad política que se vive en dicha 

localidad. Para obtener esta información se acudió a las cuentas personales de 

Facebook de los políticos que han influido en la comunidad donde se realiza esta 

investigación; pues debido a la pandemia se tuvo que recurrir a estas notas de redes 

sociales, ya que resulta complicado realizar trabajo de campo como normalmente 

se tenía planeado. 
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3.2 Datos estadísticos y geo referenciales de Sabanas de Xalostoc 

La comunidad de Sabanas de Xalostoc está situada al norte del estado de Veracruz 

y pertenece al municipio de Coxquihui, ubicado en la región del totonacapan. 

Colinda al norte con la comunidad de José María Morelos, al sur con la comunidad 

de Arenal, al este con Tunkuhuiní y al oeste con Zacate Limón. (Información propia). 

Ilustración 1. Tomada de: gosur.com/satellite 
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Ilustración 2. Extensión territorial de Sabanas de Xalostoc. Fuente: INEGI 

La comunidad de Sabanas cuenta con aproximadamente 1109 habitantes, de los 

cuales 529 son hombres y 580 son mujeres; del total de la población el 6,04% 

proviene de fuera del estado de Veracruz. Según el INEGI el 17,94% de la población 

es analfabeta el 14,18% de los hombres y el 21,38% de las mujeres. (INEGI, 2010). 

Se estima que el 95,94% de la población es indígena y el 72,23% de los hablantes 

habla una lengua indígena (tutunakú)4.  El 8,84% de la población habla una lengua 

indígena y no habla español. El 32,1% de la población está ocupada laboralmente. 

Según el INEGI (2010), en Sabanas de Xalostoc hay 304 viviendas, de las cuales 

el 94,16% cuentan con electricidad, el 23,74% tienen agua entubada, el 95,33% 

tienen sanitarios, el 63,8% radio, el 77,82% televisión, el 57,20% refrigerador, el 

 
4 Tutunakú, lengua habitualmente conocida como totonaco. 
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17,51% lavadora, el 15,95% automóvil, el 10,89% computadora personal, el 34,46% 

teléfono fijo, el 14,79% teléfono celular y el 1,56% internet. Por otra parte, en la 

comunidad de Sabanas de Xalostoc existen asociaciones religiosas como 

pentecostés, testigos de Jehová y la católica. 

 

3.3 Datos generales del municipio 
 

Para comprender mejor el contexto de esta investigación es necesario dar a conocer 

algunos datos generales del municipio, ya que éste es un factor determinante en 

esta investigación. 

El municipio de Coxquihui se encuentra en la región norte del estado de Veracruz 

dentro de la región Totonaca, es uno de los 212 municipios de la entidad. 

3.3.1 Datos Históricos 
 

En 1599 por orden del virrey de la Nueva España, don Gaspar Zúñiga, conde de 

Monterrey, dejó su antiguo asentamiento y fundó un nuevo poblado que se dio origen 

alrededor de una fuente, donde crecían abundantemente una planta que en lengua 

totonaca se le llama “kuxkiwi”, de ahí tomó el nombre este pueblo. Existe aún la pileta 

de agua que se conoce como la pila del Kuxkiwi (H. Ayuntamiento Constitucional 

Coxquihui, 2018, p. 26) 

Este municipio cuenta con una población de más de 14, 942 habitantes en su 

totalidad, colinda al norte con los municipios de Chumatlán y Coyutla; al este con el 

municipio de Espinal; al sur con los municipios de Zozocolco de Hidalgo y el Estado 

de Puebla; al oeste con el estado de Puebla y los municipios de Mecatlán y 

Chumatlán. Su distancia aproximada por carretera a la capital del estado es de 95 

km. Tiene una superficie de 80.70 km2, cifra que representa un 0.91% del total del 

estado. (H. Ayuntamiento Constitucional Coxquihui, 2018, p. 26-27). 
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Ilustración 3. Macrolocalización. Fuente: Plan de desarrollo municipal 2018-2021 

En el municipio de Coxquihui un alto porcentaje de la población es indígena, los 

datos demográficos para el 2020 arrojaron que el total de la población en hogares 

indígenas corresponde a 10,463. Esto quiere decir que los hablantes de lengua 

indígena que no hablan español corresponden a un 9.56%, dado los datos 

anteriores se puede deducir que la lengua principal es el Tutunakú. (INEGI, 2020). 

En el capítulo 1 ya se ha mencionado los rasgos más importantes de la cultura 

totonaca. 

3.3.2 Educación 
 

Según los datos de la SEV para el ciclo escolar 2016-2017 había en el municipio de 

Coxquihui un centro de educación y capacitación para la mujer indígena, una 

escuela de Orientación a padres, tres escuelas primarias: “Juan de la Luz Enríquez”, 

Lázaro Cárdenas y “Fernando Montes de Oca”; una escuela Telesecuendaria 

“Revolución Mexicana” y a nivel Bachillerato, el Colegio De Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECYT) y el telebachillerato “Coxquihui”. 
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3.3.3 Sector Salud 

 

Según datos del sistema de información SEFIPLAN para el año 2014, el municipio 

de Coxquihui contaba con 4 unidades de consulta externa de la secretaría de salud 

y con únicamente 8 médicos, sin embargo, no contaba con hospitales. Se registró 

que este año se otorgaron 17, 828 consultas externas. 

En el mismo año, 12 183 habitantes del municipio estaban afiliados al seguro 

popular, de los cuales solo 6 851 habitantes fueron la población usuaria de servicios 

médicos. 

3.3.4 Índice de pobreza 
 

En 2010, 12,629 individuos (90.3% del total de la población) se encontraban en 

pobreza, de los cuales 5, 255 (37.6%) presentaban pobreza moderada y 7,374 

(52.7%) estaban en pobreza extrema. 

 

Ilustración 4. Fuente: Plan de desarrollo municipal Coxquihui, datos de CONEVAL, INEGI Y SEDESOL 
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3.4 Información sociopolítica de Sabanas de Xalostoc 
 

Los partidos políticos a través de los años han cobrado más fuerza dentro de los 

municipios y sus comunidades integrantes. Hermosillo (1999) manifiesta que: 

Desde años anteriores existe una fuerte presencia de tres partidos políticos, los 

cuales durante los últimos años se han alternado en los gobiernos municipales. El 

PRI gobierna en Filomeno Mata, Coyutla y Progreso de Zaragoza; el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), en Coxquihui, Mecatlán, Espinal y Papantla; el 

Partido Acción Nacional (PAN), en Zozozcolco y Chumatlán. No hay grandes 

diferencias en las formas de gobernar, administrar e impartir justicia (p. 66). 

Actualmente, en el municipio de Coxquihui gobierna la coalición PAN-PRD (Partido 

de Acción nacional y Partido de la Revolución Democrática), así lo demuestran los 

resultados de las elecciones del 2017, donde dicha coalición durante el periodo de 

votación 4 de junio del 2017 obtuvo un total de 4,236 votos a favor. (INE, 2017). 

3.4.1 Presidentes municipales de Coxquihui, Ver. 
 

A continuación, se muestra una tabla con información sobre los presidentes 

municipales que han sido electos desde el año 1955 a 2020. 
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Tabla 2. Cuadro obtenido de la enciclopedia: Los municipios de Veracruz. 

La tabla anterior muestra que a partir del año 1955 a 1985 se podía elegir a los 

presidentes municipales sin ser miembro de algún partido político. La gente votaba 

por la persona y no por el partido. Sin embargo, el cambio se hace notable cuando 

en el año de 1988 se comenzaron las votaciones mediante partidos políticos, siendo 

el PRI quien obtuvo gran influencia durante los años 1988 a 1997, pues los 

candidatos resultaron electos como presidentes municipales mediante dicho 

partido. En el año de 1988 triunfa el PRD en la cabecera municipal gobernando 

únicamente dos años. Para la siguiente elección del año 2001 triunfa por primera 

vez el Partido del Trabajo (PT), y para el 2005 el municipio de Coxquihui se pinta de 

azul, el Partido de Acción Nacional (PAN) gana la presidencia municipal. 

Reveriano Pérez Vega, originario de Sabanas de Xalostoc, se postuló como 

candidato para la presidencia municipal de Coxquihui en el año 2008, resultando 
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ganador con su partido Coalición Veracruz para adelante (CPVA), dicha coalición 

se integra por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL). (Información 

propia recopilada del análisis de la tabla de presidentes municipales). 

En el año 2011 vuelve a retomar la presidencia municipal el PRI con el candidato 

José Vázquez Martín, apoyando su candidatura el presidente anterior Reveriano 

Pérez Vega. De esta manera para la siguiente elección del 2014, Reveriano Pérez 

vuelve a resultar electo como presidente municipal con su partido PRI. Actualmente 

se encuentra Lauro Becerra García en la presidencia municipal representado por el 

PAN. 

La tabla muestra que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido el único 

partido que ha tenido mayor fuerza dentro del municipio de Coxquihui desde el que 

se han estructurado las fuerzas políticas en partidos; y la oposición que es el Partido 

Acción Nacional (PAN) sólo ha resultado electo en dos ocasiones, en el año 2005 y 

2017, sin olvidar el triunfo del PT durante el año 2001-2004. 

Lo anterior podría interpretarse de la siguiente manera: 

El PRI es el partido con mayor auge en las comunidades que conforman el municipio 

de Coxquihui, Sabanas no es la excepción ya que el expresidente municipal de los 

últimos años Reveriano Pérez, quien es originario de dicha comunidad; por lo tanto, 

conserva más gente que lo conoce y que lo ayudó a ganar la presidencia municipal 

y no sólo eso sino también obtener el mayor número de simpatizantes de su partido. 

Por otra parte, el PAN no ha tenido mayor fuerza electoral como la ha mantenido el 

PRI, sin embargo, retomando los datos que arroja el Instituto Nacional Electoral 

(INE), sobre la última elección, es notoria la manera en que mucha gente se ha 

cambiado a dicho partido lo que lo llevó al triunfo más reciente en el año 2017-2021. 

Los ayuntamientos, para hacer eficiente su administración y servicios en los distintos 

puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que 

contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e 

inclusive los agentes municipales. (Coxquihui, s.f.). 
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3.4.2 Agentes municipales de Sabanas de Xalostoc 

 

Dentro de la comunidad de Sabanas de Xalostoc, desde hace mucho tiempo ha 

existido una autoridad máxima, se trata de los agentes municipales quienes son los 

encargados de integrar mejoras dentro de la comunidad. A continuación, se muestra 

en una tabla los agentes municipales de Sabanas a partir del año 1980 a 2020. 

 

Tabla 3. Elaboración propia, con datos obtenidos de esta investigación 

 

La tabla anterior muestra datos de los agentes que han sido electos en la comunidad 

de Sabanas de Xalostoc, en ella se puede apreciar que a partir de los años 80 hasta 

el 2003, se elegían a los agentes sin ningún partido político. A partir del año 2004 

los agentes municipales fungieron como candidatos de un partido político, haciendo 

notar su gran fuerza el PRI dentro de Sabanas de Xalostoc. 

“Los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los 

ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado” (Coxquihui, s.f.). 

 

Nombre Año Forma de eleción

Fernando Pérez Juárez 1980-1983 Auscultación

Benito Jiménez Hernández 1983-1986 Auscultación

Marcelino Hernández Serafín 1986-1989 Auscultación

Herminio Domingo Valencia 1989-1992 Auscultación

Hilarión Jiménez Hernández 1992-1995 Auscultación

Rafael García Silva 1995-1998 Auscultación

Mario García Márquez 1998-2001 Auscultación

Israel Hernández Gómez 2001-2004 Auscultación

Audí Hernández Rivera 2004-2007 PAN

Trinidad Morales Morales 2007-2010 PRI

Ambrocio Aparicio Márquez 2010-2013 PRI

Andrés Vázquez Vázquez 2013-2016 PRI

Sergio Santes Márquez 2016-2020 PAN

Agentes municipales de la comunidad de Sabanas de Xalostoc
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Los procedimientos son: auscultación, que consiste en consultar y escuchar al 

pueblo; plebiscito que es la votación directa del pueblo y el voto secreto que se 

refiere al voto que el ciudadano emite por el candidato de su preferencia. El 

municipio en sus diferentes congregaciones ha utilizado los siguientes procesos: 

Congregación Tipo de elección 

Arenal Auscultación 

Ojite de Matamoros Auscultación 

Sabanas de Xalostoc Auscultación 

Sabaneta Plebiscito 

Cuauhtémoc Auscultación 

Chihuis Cruz Auscultación 

Tabla 4. Fuente: Enciclopedia de los municipios y Delegaciones de México 

Como puede observarse en la tabla anterior, los agentes municipales de Sabanas 

de Xalostoc se eligen mediante el proceso de auscultación, consistiendo en 

consultar y escuchar al pueblo, no es hasta a partir del año 2004 a la actualidad 

como lo indica la tabla 2, el proceso de elección tiene un cambio significativo ya que 

comienza a elegirse a los agentes municipales mediante partidos políticos. 

3.4.3 Notas periodísticas de actividad política en Coxquihui y Sabanas de 

Xalostoc 
 

La comunidad se ha visto implicada en casi todos los escándalos políticos que han 

surgido en el municipio de Coxquihui, ya que el ex alcalde que resultó electo en dos 

ocasiones (2008 y 2017), ha sido motivo de múltiples comentarios por parte de la 

gente de la comunidad. Así lo demuestran algunas notas periodísticas que circulan 

desde el año 2017, entre ellas las siguientes: 

Reveriano Pérez Vega, el alcalde desaforado, habría comenzado a ser investigado 

desde el pasado 8 de marzo del año en curso, tras, supuestamente, haber incurrido en 

algunos ilícitos en la comunidad Sabanas de Xalostoc, por lo que al ser separado de su 

cargo ahora es acusado por el presunto delito de evasión de presos en 2014, fecha en 

la que se había dictado la detención de Lorenzo Vega Vega. (León, 2017). 
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De la comunidad de Sabanas surgió este importante líder político, un hombre que 

pese a su condición logró salir adelante con el apoyo de dicha comunidad, tanto fue 

el apoyo de la gente que logró convertirse en presidente municipal en dos 

ocasiones, sin duda alguna se nota el respaldo de la gente tanto dentro de la 

comunidad como fuera de ella: 

Pérez Vega, quien proviene de una familia humilde, asumió por primera vez la 

presidencia municipal de Coxquihui en el periodo 2008-2010, tras abrirse paso solo, 

extendiendo su dominio en gran parte de la Sierra Totonaca, en donde se relacionó con 

otros políticos de la zona, (…) con lo que mantiene hoy una disputa por el control político 

de la región totonaca (…). (León, 2017). 

Durante el mismo año 2017 sucedieron tragedias dentro del municipio de Coxquihui, 

sucesos que han marcado hasta la fecha la vida de la Sierra Totonaca, tal es el caso 

del asesinato de los elementos de la policía municipal de Coxquihui: 

A escasas horas de que fue inaugurada la Cumbre Tajín en Papantla, un enfrentamiento 

en el municipio de Coxquihui, Veracruz, dejó ocho muertos, entre ellos cinco policías y 

el cuñado del alcalde Reveriano Pérez Vega. (…) de acuerdo con un alto funcionario de 

la Fiscalía de Veracruz, quien habló bajo anonimato, dijo que hombres armados 

irrumpieron en la casa del cuñado del alcalde del municipio de Coxquihui, Reveriano 

Pérez Vega, exigiendo la ubicación de ese funcionario, pero al no recibir esa información 

lo mataron. (Zamudio, 2017). 

Por otra parte, los conflictos durante las campañas políticas se han visto muy 

violentas en el municipio de Coxquihui y en la comunidad de Sabanas, han ocurrido 

varios atentados en contra de militantes políticos, el choque entre los partidos PAN 

y PRI, cada vez han sido más notorios por la sociedad: 

La casa del ex candidato del PAN a la alcaldía de Coxquihui, Lauro Becerra García, fue 

baleada la noche del domingo 02 de noviembre (…) hace un año, cuando el abanderado 

del PAN (…) estaba en campaña, sufrió una presunta emboscada realizada por el grupo 

de choque priista comandado por el entonces, candidato del PRI a la alcaldía, Reveriano 

Pérez Vega. En aquella agresión, resultó muerto José Gaona Medina, militante de 

Acción Nacional, y heridos: Alfredo Nicanor García, tío del candidato del PAN a la 

alcaldía (…). (Consulta Veracruz, 2014). 
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3.5 Descripción etnográfica de Sabanas de Xalostoc 
 

3.5.1 Descripción de la comunidad de Sabanas de Xalostoc 
 

Sabanas de Xalostoc es una comunidad muy grande, hasta el año 2010 según el 

INEGI contaba con 1109 habitantes, sin embargo, hoy en día son más habitantes 

pues ha crecido demasiado. “Esta comunidad fue fundada en el año de 1908 por el 

señor Manuel Pérez y Pérez, quien durante ese tiempo trajo un ingeniero a la 

comunidad para tomar las medidas de lo que ahora es Sabanas, son 286 hectáreas 

lo que conforma a la comunidad de Sabanas de Xalostoc” (D. Pérez, comunicación 

personal, 15 de octubre de 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Extensión territorial de Sabanas de Xalostoc, tomado de Google maps 

Sabanas es una comunidad en la cual aún prevalece una gran extensa vegetación, 

pues se trata de una comunidad rural. Dentro de su flora existen diferentes árboles, 

de los cuáles en su mayoría son árboles que dan fruto: naranjos, limones, palmeras, 

guayabos, mangos, lichis, zapote mamey, zapote cabello, aguacate, tamarindos, 

limas, plátanos, etc. También abundan árboles de cedros, chaca, caoba, chote, 

cocuites, guácima, framboyán, limonarias, tarros, etc. 
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Ilustración 6. Flora de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 

 

 

Ilustración 7. Árboles de cocuites. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Ilustración 8. Sembradíos de naranjos en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 

 

 
Ilustración 9. Vista de vegetación desde la entrada de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa 
Domínguez, 2020 
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La fauna predominante en esta comunidad va desde animales domésticos hasta 

animales que abundan en los ranchos: perros, gatos, gallinas, guajolotes, zorros, 

coyotes, mapaches, iguanas, colibríes, cuervos, cerdos, vacas, chivos, borregos, 

pericos, serpientes, zorrillos, etc. 

 

Ilustración 10. Fauna de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

Las casas de esta comunidad, en su gran mayoría son de concreto y lámina de 

metal, sin embargo, también existen algunas hechas de material en su totalidad, las 

cuales son grandes de tres pisos o más, y cada una cuenta con una importante 

extensión de terreno que la gente ocupa para su jardín. 

Los servicios con los que cuenta Sabanas de Xalostoc son drenaje, agua potable y 

agua de la arena (para lavar y bañarse), luz eléctrica, clínica de salud y un campo 

deportivo. 
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Ilustración 11. Campo deportivo de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

 

 

Ilustración 12. Centro de Salud de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, la comunidad cuenta con un preescolar 

indígena, una escuela primaria bilingüe, una telesecundaria y un telebachillerato. 

 

Ilustración 13. Centro de educación preescolar.  Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

 
Ilustración 14. Escuela Primaria. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Ilustración 15. Escuela Telesecundaria. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

 

Ilustración 16. Telebachillerato Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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En el centro de la comunidad se encuentra el salón de los Testigos de Jehová, más 

adelante la iglesia católica, la agencia municipal, la casa del campesino y el 

auditorio. En la salida de la comunidad se encuentra el templo pentecostés. 

 

Ilustración 17. Salón de testigos de Jehová, Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

                                     
Ilustración 18. Templo pentecostés, Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Ilustración 19. Iglesia católica de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

 

Ilustración 20. Casa del campesino o casa ejidal. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Ilustración 21. Agencia municipal de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 

 

 
Ilustración 22. Auditorio de Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 

 

La comunidad se caracteriza principalmente por contar con demasiado comercio, 

existen más de 20 tiendas de abarrotes en todo el pueblo, una ferretería, una 

agroveterinaria, dos cibers de internet, dos auto lavados, una panadería, tres 

farmacias, dos verdulerías y una plaza que se instala sólo los días sábados. 



83 
 

Desde muy temprano llegan a esta comunidad vendedores de diferentes lugares, 

de Coxquihui, de Puebla, de Zacapoxtla, etc. Dentro de dicha plaza se puede 

encontrar vendedores de ropa, zapatos, verduras, comida, artículos para el hogar, 

etc. Pero también los habitantes de esta comunidad salen a colocar sus puestos en 

un lugar que está especialmente reservado para ellos a un costado de la casa ejidal, 

venden antojitos típicos de la comunidad, tortillas hechas a mano y otros alimentos. 

 

Ilustración 23. Plaza en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
 

 

El clima de Sabanas es cálido húmedo, todos los días se siente un intenso calor, en 

ocasiones puede llegar a los 35 o 38 grados, llueve muy poco durante el verano y 

durante el mes de diciembre casi todos los días acompañado de un frío de 15° en 

promedio. 
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3.5. 2 Elementos de identidad de Sabanas de Xalostoc 

 

Sabanas de Xalostoc es una comunidad indígena, por lo que aún conserva 

elementos que conforman su identidad. El idioma tutunakú predominante en dicha 

comunidad, es uno de los rasgos principales de su identidad tutunakú, la mayoría 

de las personas adultas hablan el tutunakú, e incluso los jóvenes y niños.  

Por otra parte, la vestimenta es otro elemento que conforma su identidad, los adultos 

mayores de la tercera edad visten con el traje típico tanto hombres como mujeres. 

La forma de vestir de las ancianas totonacas es muy elegante, usan faldas de color 

blanco largas debajo de la rodilla con fondos de colores, un fondo encima de encaje, 

y un delantal de colores. Las camisas que usan tienen bordados o algunas prefieren 

ponerle encajes alrededor del cuello y mangas, además de usar un pañuelo de 

forma triangular usado para cubrir el pecho.  

El hombre totonaco viste un 

pantalón (calzón) blanco 

amarrado con cintas a los 

tobillos, además de una camisa 

blanca de mangas largas, este 

traje puede ser elaborado de tela 

de manta o de algodón. Algunos 

portan un sombrero de palma, en 

los pies llevan unas sandalias de 

suela de caucho o simplemente 

andan descalzos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Ilustración 24. Vestimenta de Sabanas. Fotografía de la familia Hernández Luna, 1966. 

 



85 
 

Otro elemento de identidad de la comunidad de Sabanas es el sustento familiar, 

pues dicho sustento se basa principalmente en la agronomía. Muchos de los 

habitantes de dicha comunidad cuentan con terrenos de sembradíos de maíz, al 

año la gente siembra dos veces, al maíz en esta región se le suele dar varios usos. 

El elote se puede hacer en atole, xkulim en tutunakú, tamales de elote, xkaki en 

tutunakú. La hoja del maíz se vende por pacas cortadas con discos, pero también 

hay gente que vende la hoja sacada a mano y se vende por rollos. Por esta razón 

se considera un elemento de identidad.  

 

Ilustración 25. Sembradíos de maíz en Sabanas de Xalostoc. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 
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Ilustración 26. Hojas de maíz sacadas a mano. Fotografía de: Vanessa Domínguez, 2020 

 

 

 

3.6 Descripción etnográfica de la vida política de Sabanas de 

Xalostoc 
 

En la actualidad, la vida política en esta comunidad se manifiesta de una manera 

muy significativa, pues cada quien decide optar por ser militante de algún partido 

político. El PAN y el PRI son dos de los partidos más influyentes dentro de la 

comunidad de Sabanas de Xalostoc, esto se puede ver reflejado durante las 

campañas políticas y durante los procesos electorales marcados por las 

instituciones nacionales y estatales; ya que es ahí cuando la gente asiste a dichos 

eventos para escuchar las propuestas de los candidatos o simplemente por apoyar 

la candidatura de su preferencia.  

No obstante, lo anterior provoca que en la comunidad la vida política afecte la vida 

social, es decir, que afecte la manera de organización social e incluso provoque 

algunos conflictos dentro de las familias e incluso dentro de la comunidad. 
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3.6.1 Observación de la vida política en Sabanas de Xalostoc 

 

El presidente municipal Lauro Becerra García, ha dejado en el olvido a Sabanas, 

pues no se han visto muchas obras en esta comunidad, excepto dos: “Buenas 

tardes pueblo coxquihueño, en lo que va de nuestra administración de este año 

2020 hemos entregado más de 10, 000 láminas a las comunidades de Cortínez, 

Tunkuhuiní, Morelos, Sabanas y Cerro de Cuauhtémoc a las familias más 

vulnerables” (…) Lauro Becerra García, 15 de diciembre 2020. Fuente: 

https://www.facebook.com/lauro.becerragarcia 

 

Ilustración 27. Entrega de láminas. Lauro Becerra García 

 

Por otra parte, también se ha visto una obra más, se trata de “la reconstrucción del 

cárcamo que abastecerá de agua a la comunidad de Sabanas y Morelos, ya que las 

anteriores lluvias ocasionaron arranco por completo el anterior cárcamo”. Lauro 

Becerra García, 10 de diciembre 2020.  

Fuente: https://www.facebook.com/lauro.becerragarcia 

https://www.facebook.com/lauro.becerragarcia
https://www.facebook.com/lauro.becerragarcia
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Ilustración 28. Trabajo de construcción. Fuente: Lauro Becerra García 

 

 

 Hablar de política en Sabanas de Xalostoc no es nada común, sin embargo, se 

aproximan las elecciones del 2021; elecciones en las cuales los habitantes de dicha 

comunidad votarán por el presidente municipal de la cabecera de Coxquihui y del 

distrito electoral que les corresponde. A finales de diciembre de 2020 sólo un 

candidato se dio a conocer, se rumora que será postulado el ciudadano Fernando 

Pérez Vega, originario de dicha comunidad con su partido de la alianza PT- 

MORENA – VERDE ECOLOGISTA, de esta manera lo dio a conocer mediante su 

cuenta oficial de Facebook: 

Celebramos la construcción de la alianza PT- MORENA – VERDE ECOLOGISTA, para 

enfrentar juntos la batalla electoral del próximo 6 de junio de 2021. Con las naturales 

diferencias en sus plataformas políticas, pero al final hay puntos de coincidencia que 

hacen posible esta articulación, por eso saludamos a estos partidos políticos que son 

capaces de sumar voluntades para construir un país más justo y donde se pone por 

delante a quien más lo necesita, la conformación de la alianza significa que se necesita 

de todos para sacar adelante el proyecto. (Fernando Pérez Pino, 25 de diciembre 2020). 

Fuente: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044937105671 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044937105671
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Ilustración 29. Partidos que conforman la alianza. Fuente: Fernando Pérez 
 

 

 

Ilustración 30. Candidato de la alianza PT, MORENA, VERDE ECOLOGISTA.  Fotografía de: Fernando Pérez 
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Es importante destacar que Fernando Pérez se ha hecho notorio en la vida política 

de Sabanas, pues es un hombre que ha ayudado a mucha gente, además ha 

realizado diversas reuniones en diferentes comunidades para escuchar sus 

peticiones. Una de las reuniones en las que se vio implicado dicho candidato tuvo 

sede en la comunidad de Sabanas de Xalostoc, en su bodega personal reunió a 

personas de diferentes comunidades para manifestar su apoyo total a la población 

necesitada: 

El día de ayer fue un placer el haber convivido con mi familia que son ustedes, mi 

municipio Coxquihui; quiero agradecer a los líderes de todas las comunidades de nuestro 

hermoso municipio: Sabaneta, Ojite de Matamoros, Arenal, Agua Azul, Tunkuhuiní, 

Sabanas de Xalostoc, José María Morelos, Cortinez, Ojital, Independencia, Chiwixcruz, 

Piedras de Afilar, Zapotal Higuera, Colonia Dante Delgado, Campo de Aviación, Fábrica, 

Legión de María, Buena Vista Uno, Cuauhtémoc, quienes me han manifestado su 

respaldo y confianza para seguir fortaleciendo la chispa de la esperanza (…). 

 (Fernando Pérez Pino, 23 de diciembre 2020). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044937105671 

 

        Ilustración 31. Gente respalda a la cuarta transformación. Fuente: Fernando Pérez 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044937105671
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Ilustración 32. Reunión en bodega de Sabanas de Xalostoc. Fuente: Fernando Pérez 

 

3.7 Conclusiones del tercer capítulo 
 

En este capítulo se han dado a conocer los rasgos más significativos para esta 

investigación, puesto que son fundamentales para una mejor explicación sobre el 

contexto político en que se encuentra la comunidad de Sabanas de Xalostoc.  

De la misma forma se pudo conocer detalles del contexto político del municipio de 

Coxquihui, Veracruz; percatándose de que la vida política está presente en ambos 

casos: comunidad y municipio. Los datos estadísticos y geo referenciales, la 

descripción etnográfica de la comunidad y la descripción etnográfica de la vida 

política de la comunidad han sido la base para la realización de este trabajo. 

Por otra parte, la cronología de los presidentes municipales y los agentes 

municipales han sido también pieza fundamental para comprender el proceso que 

se está viviendo actualmente en la comunidad de Sabanas, y en este capítulo se 

explicó detalladamente el cambio que se presentó en la vida política tanto del 

municipio como de la comunidad. 
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Capítulo IV. Las opiniones de las personas entrevistadas 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de los análisis de las repuestas 

a la guía de entrevistas por parte de gente originaria de la comunidad. En la primera 

parte, se muestra la guía que se utilizó para realizar entrevistas en el trabajo de 

campo. En la segunda parte, se describen las opiniones de las personas 

entrevistadas, y en la última parte se reflexiona sobre los hallazgos de investigación 

en las opiniones de las personas que participaron en el estudio. 

4.1 Aplicación de la guía de entrevista   
 

En el capítulo metodológico (cap. I) se explicó la manera en que se llevó a cabo el 

trabajo de campo, así como las herramientas a utilizar. Como se mencionó, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas con la ayuda de una guía de entrevista que 

consta de un total de 22 preguntas. Esta guía contiene preguntas relacionadas con 

los objetivos e hipótesis de esta investigación. Se seleccionó a una parte de la 

población, un total de diez personas fueron entrevistadas quienes se usaron para 

representar el total de la población. Cabe destacar que no se pudo realizar un 

número más grande de entrevistas debido a que el trabajo de campo se realizó 

durante la pandemia, esto dificultó un poco el trabajo ya que escasas personas 

quisieron formar parte de esta investigación. 

Es importante mencionar que con la aplicación de la guía de entrevista se buscaba 

analizar la experiencia de cambios sociales que la gente había vivido a lo largo de 

estos últimos treinta años.  

La guía utilizada para recabar información es la siguiente: 

GUÍA DE LA ENTREVISTA. 

1. ¿Cómo era la organización política de la gente antes, y cómo se organizan ahora? 

2. ¿Con qué estaba relacionada la forma de organización anteriormente, y con qué 

está relacionada ahora? 
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3. ¿Quién o quiénes convocaba las reuniones? ¿Quién convoca las reuniones hoy 

en día? 

4. ¿Qué cosas se lograron realizar con la organización comunitaria que 

practicaban? 

5. ¿Cómo elegían a sus autoridades? ¿Cómo se eligen a las autoridades hoy en 

día? 

6. ¿Qué tipo de autoridades existían? ¿Qué autoridades existen hoy? 

7. ¿Cuál era el trabajo que desempeñaban los hombres en las faenas? 

8. ¿Cuál era el trabajo que las mujeres desempeñaban en las faenas? 

9. ¿Quiénes acudían a las reuniones? 

10. ¿Qué piensa usted sobre la actual forma de organización? 

11. Para usted, ¿cuál forma de organización era mejor, la de antes o la de ahora? 

¿Por qué? 

12. ¿Usted considera que hubo cambios en la organización social? ¿Cuáles? 

13. ¿Los cambios de la actualidad benefician a la comunidad? ¿Podría 

mencionarnos un ejemplo? 

14. ¿Considera que los partidos políticos fueron una influencia para generar 

cambios en la organización social? 

15. ¿Considera que hubo un líder para provocar cambios en la organización social? 

¿Quién? ¿Por qué? 

16. Hoy en día, ¿cree que la comunidad está unida o dividida? ¿Por qué?  

17. ¿Cómo han influido los medios de comunicación masivos (televisión y radio) en 

los cambios que vive la gente respecto a su organización política? 

18. ¿Cómo ha influido el internet en los cambios que vive la gente respecto a su 

organización política?  
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19. ¿Afecta el internet en los resultados que han tenido los partidos políticos en los 

últimos años? 

20. Para los jóvenes ¿es o no importante que su comunidad esté organizada como 

se hacía en el pasado? 

21. ¿Qué relación había entre la organización comunitaria en el pasado con los 

partidos políticos?  

22. ¿Recuerda cuando los partidos políticos empezaron a tener fuerza en la 

comunidad? ¿por qué cree que sucedió? 

Las preguntas anteriores fueron aplicadas a personas adultas de entre 40 y 75 años, 

se realizó un total de diez entrevistas a hombres y mujeres originarios de la 

comunidad de Sabanas de Xalostoc. 

4.2 Opiniones de las personas entrevistadas 
 

Resulta importante mencionar que en este apartado se presentan las diversas 

opiniones de los entrevistados con sus respectivos nombres, aclarando que 

contamos con la autorización de las personas entrevistadas para exponer sus 

propios criterios.  A todos se les preguntó la manera en que se organizaba la gente 

anteriormente y cómo se organiza ahora, la mayoría de los entrevistados respondió: 

La gente se organizaba mediante el respeto a las autoridades, los agentes 

municipales que se establecieron en aquel tiempo se respetaban, cada uno tenía 

sus semaneros, sus policías y la gente trabajaba unida con la autoridad de la 

localidad. Ahora la gente se organiza por partido, por color. (R. Hernández, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2020)  

Por otra parte, algunas personas opinan que la forma de organización anteriormente 

estaba relacionada con el pensamiento de los abuelos: 

La forma de organización estaba relacionada con la forma de pensamiento de los 

abuelos sabios, en cambio ahora está relacionado con el pensamiento moderno. 

(M. González, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 
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 La forma de organización anteriormente estaba relacionada con el pensamiento 

de los abuelos, hoy está relacionado con las leyes que ya cambiaron, todo tiene 

que ser parejo, hombres y mujer iguales ante la ley. (I. Hernández, comunicación 

personal, 15 de octubre de 2020) 

La forma de organización anteriormente estaba relacionada con el pensamiento 

de los abuelos, ellos eran los que tomaban las decisiones y no los hijos, los 

abuelos tenían más conocimiento que los jóvenes. (L. Hernández, comunicación 

personal, 04 de noviembre de 2020) 

Las reuniones siempre las ha convocado el agente municipal: 

El agente municipal era y sigue siendo quien convoca las reuniones, con la 

diferencia que antes mandaban citatorios o los llamados “semaneros” son los que 

avisaban casa por casa las fechas en que iba a haber reunión o un aviso de 

carácter urgente para la comunidad. (N. García, comunicación personal, 19 de 

octubre de 2020) 

Las reuniones las convocaba el agente municipal junto con todas las autoridades 

que estaban al frente de la comunidad, platicaban sobre las cosas que faltaban 

en la comunidad, se les hacía saber a la comunidad para tomar acuerdos 

conjuntamente. (C. Jiménez, comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Con la organización comunitaria que se practicaba anteriormente, se lograron 

muchas cosas en el pueblo: 

La escuela de piedra fue construida por toda la comunidad, toda la gente acarreó 

las piedras para construir esa escuela, también la iglesia católica. (R. Hernández, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Se construyeron escuelas, la clínica, el auditorio, la agencia municipal. (L. 

Hernández, comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Se lograron realizar las escuelas, la iglesia, la conasupo, la casa de los maestros. 

(A. Bautista, comunicación personal, 19 de octubre de 2020) 
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Que la comunidad hoy en día tenga agua potable, tenga luz, una iglesia grande 

e incluso cuente con escuelas de educación básica hasta la educación media 

superior, son mejoras que se realizaron mediante la organización comunitaria 

que se practicaba anteriormente. (D. A. Pérez, comunicación personal, 15 de 

octubre de 2020) 

La elección de autoridades es muy distinta a como era antes: 

La elección de las autoridades anteriormente se hacía mediante votación en el 

pizarrón, se elegían tres personas, en el pizarrón colocaban sus nombres y cada 

persona tenía que pasar a poner su voto mediante una línea en el pizarrón por el 

nombre de la persona que quisiera, una vez pasada toda la gente se contaban 

las líneas y quien tuviera más ese resultaba electo como agente municipal. Hoy 

en día lo hacen por medio de votación con credenciales y por partidos, se hace 

la reunión particular, buscan la manera de ganar la agencia municipal comprando 

los votos de las personas. (C. Jiménez, comunicación personal, 04 de noviembre 

de 2020) 

Para elegir al agente municipal anteriormente se hacía una reunión donde asistía 

toda la comunidad, se colocaba un pizarrón y se ponía tres listones de color 

verde, rojo y azul, cada color representaba a un candidato que la misma 

comunidad elegía, y la gente pasaba a poner una marca en el pizarrón con el 

color que decidiera, las votaciones eran más claras pues se hacían a la vista de 

todos. Entre nosotros mismos nos conocíamos, se buscaba al agente municipal 

que fuera alguien con virtudes, buena gente, amable, que fuera un hombre 

razonable, no un patán, un canijo que se aproveche de gente. Ahora ya no, si es 

una votación, pero en secreto con las diversas variantes de partidos políticos. (D. 

A. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Anteriormente para elegir a las autoridades se hacían reuniones donde elegían a 

personas responsables y personas que hubiesen participado en muchas 

actividades comunitarias. Hoy se eligen por medio de votación, pero ponen a 

personas que no trabajan y sobre todo siempre están inconformes con quien 
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resulte electo, no lo apoyan. (L. Hernández, comunicación personal, 04 de 

noviembre de 2020) 

En la comunidad de Sabanas existían varias autoridades y actualmente sólo una: 

En aquel tiempo existían autoridades como el agente municipal, las autoridades 

escolares de primaria, secundaria, y preescolar. (M. González, comunicación 

personal, 15 de octubre de 2020). 

El agente municipal, el presidente de mejoras, el juez, eran las autoridades que 

existían anteriormente; el comandante era el que cuidaba las calles y se 

encargaba de arreglar problemas callejeros. Hoy prácticamente existen los 

mismos con la diferencia de que el ayuntamiento interviene mucho en nuestra 

comunidad. (D. A. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

En aquel entonces había autoridades como el agente municipal, el juez, delegado 

comunitario quien iba a las reuniones cada mes para pelear por apoyos para la 

comunidad, ahora ya no hay delegados comunitarios, solo el agente municipal. 

(I. Hernández, comunicación personal, 15 de octubre de 2020). 

Las autoridades que existían en ese entonces eran: agente municipal, el 

comisariado ejidal, los jueces de paz; hoy en día sólo es el agente municipal. (Z. 

Vega, comunicación personal, 19 de octubre de 2020)  

Cuando se trataba de realizar faenas dentro de la comunidad de Sabanas, acudían 

única y exclusivamente los hombres debido al trabajo rudo que se hacía, sin 

embargo, las mujeres participaban también, pero de distinta manera: 

En las faenas, los hombres desempeñaban diversos trabajos, acudían a las 

faenas por ejemplo del agua, levantar las tuberías, excavar, conectar tubos, etc.  

Si era faena de las escuelas, chapeaban y cargaban piedras; no se notaba la 

presencia de señoras solamente hombres. (L. Hernández, comunicación 

personal, 04 de noviembre de 2020) 

Se hacían faenas comunitarias, chapeado de calles, chapeado del albergue, de 

la parcela escolar, etc. Sólo asistían a las faenas hombres, las mujeres 
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participaban llevando atoles y enchiladas. (A. Bautista, comunicación personal, 

19 de octubre de 2020) 

Con referente a las faenas que se realizan en la comunidad, anteriormente 

únicamente asistían hombres, limpiaban las calles de la comunidad, recogían 

basura, limpiaban el cementerio, etc. Ahora no es así, ya nadie acude a las 

faenas. El rol de las mujeres dentro de las faenas era simplemente apoyar con 

algunas bebidas y algo de comida, sin embargo, las mujeres que eran viudas 

forzosamente tenían que realizar su faena. (N. García, comunicación personal, 

19 de octubre de 2020) 

A las faenas asistían solamente hombres, chapeaban el área de la calle principal, 

limpiaban el cementerio, hacían faenas sobre el agua que se ocupa hoy en día, 

trabajaban con gusto, pero ahora ya no, al dividirse la gente se rompió el lazo 

que unía a la comunidad. Las mujeres también participaban, pero de diferente 

forma, ellas solo brindaban las bebidas y comida para los señores. (C. Jiménez, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Cuando se realizaban reuniones en la comunidad acudía toda la gente adulta de 

Sabanas, según la información recabada en esta investigación: 

Anteriormente las reuniones que se hacían en el pueblo las convocaba el agente 

municipal, solo que antes cuando el agente quería hacer su reunión mandaba a 

sus semaneros a avisar en todo el pueblo casa por casa, decían el día, la hora y 

el lugar de la reunión, la gente no se reunía nada más cinco o seis personas se 

reunía toda la gente, toda la comunidad. (R. Hernández, comunicación personal, 

15 de octubre de 2020) 

En las reuniones asistían hombres y mujeres, toda la comunidad asistía 200 o 

300 personas se observaban en las reuniones, actualmente ya no asisten como 

antes, se alcanzan a reunir 50 o 60 personas nada más. (C. Jiménez, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Cuando había reuniones en la comunidad asistía toda la gente, nadie decía que 

no. Se le avisaba a la comunidad casa por casa, anteriormente se había 
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levantado un acuerdo de que nadie tenía que faltar a las reuniones, y aquella 

persona que hiciera caso omiso a esto, se le metía a la cárcel de la comunidad. 

Ahora sólo se vocea cuando hay alguna reunión, y muchos no asisten porque ya 

no es tan estricto como antes. (D. A. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre 

de 2020) 

Sobre la actual forma de organización todos los entrevistados coincidieron en sus 

respuestas, piensan que en la comunidad está muy mal la forma de organizarse, 

claro que cada uno tiene su respectivo motivo de pensar así: 

Yo pienso que la actual forma de organización está mal, ya que si se hubiese 

seguido con la organización de antes se hubiera formado una universidad en esta 

comunidad y esto era muy beneficioso para la comunidad porque cuenta con un 

terreno donde esto podría ser posible, pero ahora los agentes municipales no 

piensan, nada más piensan en tomar el poder, no junta a la gente para 

proponerles nuevas cosas o ideas para sacar adelante a la comunidad. (M. 

González, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Pienso que está muy mal porque ya no se pueden hacer cosas que la comunidad 

necesita, ya no es igual porque está dividida la gente, cuando se trata de dar una 

cooperación no paga toda la gente porque no quieren participar, eso depende de 

su líder quien los obliga a no participar, pero como miembros de la comunidad 

tenemos el derecho de participar y apoyar a la comunidad. (C. Jiménez, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Pienso que está mal porque la gente no quiere participar, dejan todo tirado, hoy 

en día el agente municipal tiene un acta en donde menciona que cada dos meses 

se haría faena comunitaria y desde hace mucho tiempo no han hecho faenas y 

reuniones, de esa manera la gente no lo respeta si él no pone de su parte y no 

acata las órdenes o los acuerdos que existen. (A. Bautista, comunicación 

personal, 19 de octubre de 2020) 



100 
 

Para todos los entrevistados la organización de antes era mejor y todos consideran 

que les gustaría volver a contar con la organización comunitaria que practicaban en 

el pasado: 

Me gustaría que volviera a ser como antes porque se notaba el trabajo en la 

comunidad y hoy los hombres ya no quieren asistir a las faenas mucho menos a 

las reuniones, por eso la forma de organización de antes era mejor; con ella se 

podían realizar muchas cosas, los acuerdos que se tomaban en las reuniones se 

cumplían. (L. Hernández, comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

La forma de organización de antes era mucho mejor porque se organizaban bien 

y de esa forma se conseguían mejoras para la comunidad. (C. Jiménez, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

La forma de organización de antes era mejor, porque todos se organizaban, y 

estaban unidos para trabajar por las necesidades de la comunidad. (D. A. Pérez, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Todos los entrevistados consideran que sí hubo cambios en la organización social 

y que los cambios de la actualidad no benefician a la comunidad: 

Sí hubo cambios en la organización social, porque ahora la gente nada más está 

sentada esperando a que le hagan el trabajo que se supone todos en conjunto 

deberían hacer. Los cambios de la actualidad no benefician en nada a la 

comunidad debido a la actitud de cada persona, tan solo para erradicar 

enfermedades como el dengue, la gente no se organiza para limpiar los arroyos 

o las calles. (A. Bautista, comunicación personal, 19 de octubre de 2020) 

Los cambios de la actualidad no benefician a la comunidad, empeoró; en vez de 

ir para adelante mejor vamos para atrás. (I. Hernández, comunicación personal, 

15 de octubre de 2020) 

Sí hubo muchos cambios en la organización social. Por ejemplo, el agua potable 

con la que cuenta una parte del pueblo ellos mismos se organizaron para 

obtenerla y si el agente municipal se propusiera trabajar para que todo el pueblo 

la obtenga si se pudiera. Por esta razón ella cree que los cambios de la actualidad 
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no benefician a la comunidad y que hubo un líder que provocó estos cambios en 

la organización social. (M. González, comunicación personal, 15 de octubre de 

2020) 

 

Todas las personas entrevistadas afirman que los partidos políticos fueron quienes 

generaron cambios en la organización social de Sabanas de Xalostoc, algunos 

consideran que no hubo un líder quien provocó estos cambios, otros afirman que si 

existe un líder y que por desconocidas razones prefieren mantener su nombre en 

secreto: 

Tengo la certeza de que los partidos políticos fueron una influencia para generar 

cambios en la organización social, pues a simple vista se notan esos cambios en 

todos los ámbitos e incluso en la religión; la división está presente. (N. García, 

comunicación personal, 19 de octubre de 2020) 

Los partidos políticos sí fueron influyentes para generar cambios en la 

organización social, de la siguiente forma: cuando empezaron a llegar a las 

comunidades llegaron con el fin de tomar el poder y no por apoyar a las 

comunidades, los líderes se han puesto muy firmes en querer el poder; los 

partidos están bien, pero son los líderes de los partidos quienes hacen el mal. (C. 

Jiménez, comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Los partidos políticos fueron influyentes para generar cambios en la organización 

social, no hubo como tal un líder quien generó estos cambios. (R. Hernández, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Los partidos políticos fueron quienes generaron cambios en la organización 

social, porque cada partido quiere algo diferente y al final de cuestas quien resulte 

electo no participa en nada de apoyo a la comunidad. también considera que los 

líderes políticos interesados en tomar el poder fueron quienes provocaron 

cambios en la organización social con el único objetivo de tomar el dinero. (A. 

Bautista, comunicación personal, 19 de octubre de 2020) 
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Así también los entrevistados respondieron que actualmente su comunidad está 

dividida en partidos políticos: 

Los partidos políticos fueron los primeros que dividieron a la gente y sí, en algún 

momento hubo un líder para provocar estos cambios en la comunidad, pero no 

sé quién es. Lo que sí sé es que la comunidad ahora está dividida por partidos 

políticos. (I. Hernández, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

Hoy en día la comunidad está dividida mediante partidos políticos porque cada 

quien forma parte o es miembro de un partido político. (L. Hernández, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

Actualmente la comunidad está dividida por partidos políticos, si una persona 

eligiera un partido solamente para la votación pues esto no estaría pasando, pero 

hoy la gente lleva para siempre un partido o un color. (C. Jiménez, comunicación 

personal, 04 de noviembre de 2020) 

La gente de la comunidad cree que para los jóvenes no es importante que la 

comunidad esté organizada como se hacía en el pasado: 

Los medios de comunicación como la televisión, la radio y el internet han influido 

mediante los jóvenes para generar cambios respecto a la organización política, 

porque ellos quieren hacer y pensar lo mismo que ven en esos medios. Por esta 

razón a los jóvenes no les importa que la comunidad esté organizada como antes, 

ya que antes se tenía que trabajar muy duro durante varias horas al día y eso los 

jóvenes ya no están dispuestos a hacer. (M. González, comunicación personal, 

15 de octubre de 2020) 

Para los jóvenes no creo que sea importante que la comunidad esté organizada 

como se hacía en el pasado. (T. Vega, comunicación personal, 19 de octubre de 

2020) 

Creo que a los jóvenes no les importa que su comunidad esté organizada como 

se hacía en el pasado, sin embargo, se podría crear consciencia en estos jóvenes 

platicando con ellos, no será fácil, pero se puede intentar. (R. Hernández, 

comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 
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Las personas entrevistadas afirman que no existía ninguna relación entre la 

organización comunitaria con los partidos políticos, estaban separados; y la mayoría 

de la gente no recuerda cuando los partidos políticos empezaron a tener fuerza en 

la comunidad: 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los 

partidos políticos, estaba apartado de eso. Además, los partidos políticos llegaron 

como a principios de 1930 o 1935, el PRI era el partido más conocido en ese 

entonces. (D. A. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2020) 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los 

partidos políticos, se tomaban acuerdos en asambleas y toda la gente estaba de 

acuerdo con lo dicho, no había división de la comunidad, se nombraba el partido 

del PRI cuando se tenía que votar para el presidente de la república. (C. Jiménez, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los 

partidos políticos, no recuerdo cuando los partidos políticos empezaron a tener 

fuerza en la comunidad, pero fue hace 20 años que comenzó a dividirse la gente 

de la comunidad en todos los ámbitos hasta en las religiones. (L. Hernández, 

comunicación personal, 04 de noviembre de 2020) 

 

4.3 Reflexión sobre el apartado de las opiniones de las personas 

entrevistadas 

 

Según las entrevistas que se aplicaron a la gente de Sabanas, la gente ya no se 

organiza como antes, hubo muchos cambios en los últimos años. La forma de 

organización de antes estaba relacionada con el pensamiento de los abuelos, a eso 

tal vez se deba el principal cambio, pues en la actualidad muchos de ellos han 

fallecido y la juventud de hoy tiene pensamientos modernos. 
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La organización comunitaria que se practicaba en la comunidad de Sabanas, les 

permitió en aquel entonces lograr grandes mejoras para sí, mejoras que en la 

actualidad han sido de gran beneficio para las generaciones futuras. 

Hace 20 años aún se podía notar la presencia de varias autoridades en la 

comunidad, debido a que los ancianos de esa comunidad mostraban mayor 

preocupación por estos ámbitos, pues ellos eran quienes designaban juntamente 

con el resto del pueblo quienes aspiraban a ocupar algún cargo político. 

Anteriormente todos los hombres acudían a las faenas y a las reuniones, en ese 

entonces era obligatorio acudir y en caso de faltar se le ponía una sanción a esa 

persona. Con las respuestas de algunos entrevistados, se puede deducir que antes 

las mujeres no tenían voz ni voto, y esto se podía notar claramente durante las 

faenas comunitarias, donde sólo eran los hombres quienes tenían el derecho a 

acudir, sin embargo, para el caso de algunas mujeres viudas era diferente pues al 

no contar con su marido, forzosamente tenían que realizar sus faenas ellas mismas. 

La elección de autoridades dentro de la comunidad anteriormente era diferente, 

pues se hacía una reunión general en donde absolutamente toda la comunidad se 

reunía y entre ellos designaban a esa persona responsable, con principios y valores, 

que podía ser aspirado a ser su próximo agente municipal, comisariado ejidal, etc. 

Todos los entrevistados piensan que la actual forma de organización es inadecuada, 

no conveniente a los intereses comunitarios; por lo tanto optan por la organización 

de antes, ya que todos coinciden en querer lo mejor para la comunidad, empezando 

por lograr muchas cosas que aún les hace falta, sin embargo, no todos piensan lo 

mismo, pues siguen esperando a que el ayuntamiento resuelva los problemas de 

esta comunidad. 

Los habitantes de Sabanas, sí consideran que hubo muchos cambios en la 

organización social, la manera de trabajar por la comunidad es el principal cambio 

que se puede notar, los valores que los ancianos ponían en práctica para realizar 

cada trabajo en su comunidad se han perdido. 
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Por otro lado, los partidos políticos fueron una fuerte influencia para generar 

cambios en la organización social de Sabanas, es lo que piensa la gente nativa de 

este lugar, ya que todos pertenecen a distintos partidos y se fueron fanatizando por 

cada uno, provocando conflictos en toda la comunidad e incluso en las familias.  

Cuando se les preguntó si creían que hubo un líder quien provocó cambios en la 

organización social, algunos dijeron que podían ser los mismos líderes políticos, 

otros respondieron que no hubo ninguno, y dos personas respondieron que sí hubo 

y hay una persona de la misma comunidad quien ha sido líder para generar estos 

cambios pero que no podían decir su nombre. 

Analizadas todas las respuestas de los entrevistados, se ha llegado a la conclusión 

de que los partidos políticos han ejercido presión sobre la cultura política que 

practicaba la comunidad de Sabanas de Xalostoc, dando como resultado la división 

al interior de esta comunidad por partidos políticos, suceso que ocurrió en el año 

1998-2000. Durante ese periodo en adelante tras el surgimiento de nuevos partidos 

políticos lograron cobrar mayor fuerza dentro de las comunidades, según los datos 

analizados en el capítulo 2 donde se refleja la cronología de los presidentes 

municipales. 

Sin lugar a duda, los medios masivos de comunicación han influido de alguna 

manera en los cambios que la gente vive respecto a su organización política, pues 

algunos entrevistados opinaron que estos medios han cambiado la forma de 

pensamientos de los jóvenes actuales, olvidando los conocimientos empíricos que 

los abuelos tenían y ponían en práctica. De esta forma los medios de comunicación 

han sido copartícipe del cambio de identidad política que se vive en las actuales 

poblaciones indígenas, es aquí donde identificamos el sentido de comunalidad pues 

gracias a este concepto podemos entender la forma total y común de hacer la vida 

en contextos específicos. 

Así también, esto lleva a que el joven de hoy en día no le interese que su comunidad 

esté organizada como se hacía en el pasado, debido a la forma de pensamiento 

moderno que los medios de comunicación y la sociedad actual inculcan a los 

jóvenes. 
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De acuerdo con las entrevistas, si entre la organización comunitaria del pasado y 

los partidos políticos no había ninguna relación, esto puede ser tomado como un 

factor determinante en esta investigación, dando respuesta a los cambios que se 

viven actualmente. 

  

Conclusiones 
 

La revisión bibliográfica y las entrevistas realizadas en esta investigación, 

permitieron conocer lo dicho sobre la organización social vista desde una 

perspectiva política. Se partió del contexto nacional y luego hacia el internacional 

con el objeto de situar las principales aportaciones que las investigaciones han 

vertido sobre los estudios de organizaciones sociales. 

La amplia revisión de investigaciones sobre organizaciones sociales, ha sido una 

base fundamental para tener una idea más clara acerca del problema político que 

se estudió. Los cambios que se viven a lo largo de toda la historia han traído consigo 

consecuencias para algunas sociedades, evidenciando que los conflictos políticos 

han modificado la manera de organizarse en un pueblo originario. En esta tesis, 

interesaba conocer las causas de los cambios en la organización social a partir de 

la participación política. 

En la investigación logramos visualizar que el factor que ha contribuido a generar 

cambios en la organización social de Sabanas, fueron principalmente los partidos 

políticos y sus líderes, quienes lograron dominar mayoritariamente con 

pensamientos políticos modernos; con esto se logró confirmar la hipótesis que se 

planteó al principio. 

De la revisión de investigaciones sobre el tema, se observa la necesidad de 

contribuir al análisis de la vida política en una comunidad indígena para saber qué 

sistemas se siguen conservando y cuáles se han modificado. Los estudios 

existentes en México sobre este tópico son escasos, por lo cual esta tesis contribuye 

a la comprensión sobre el tema en un contexto específico. 
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Se eligió la perspectiva de política como el eje teórico que guio esta investigación, 

entendiendo por política “la manera en que se distribuye y ejerce el poder”. La 

política es un proceso en el que la sociedad toma acuerdos o decisiones 

conjuntamente. 

Para cumplir con el objetivo de investigación, se aplicó la metodología cualitativa a 

través de la observación participante y entrevistas a personas originarias de la 

comunidad con ayuda de una guía de entrevista. Para la selección de las personas 

entrevistadas se emplearon dos condiciones: tomar ambos géneros (masculino y 

femenino) y la edad como un criterio generacional. Se eligió un rango 40 a 80 años, 

personas que son hijos de los primeros habitantes de la comunidad. Se tenía 

planeado entrevistar a los ancianos mayores de 80 años, pero la situación actual de 

la pandemia impidió poder realizar este trabajo, ya que varios ancianos fallecieron 

en la comunidad donde se llevó a cabo esta investigación. 

El objetivo planteado de las entrevistas fue contrastar las opiniones de dos 

generaciones en etapas de vida sobre los cambios en la organización social a partir 

de los años 1985-2007 y 2008-2020. El trabajo de campo se realizó en el mes de 

octubre y noviembre del 2020. Todas las entrevistas fueron grabadas y 

posteriormente se realizó una síntesis de cada una. 

Los hallazgos de investigación fueron los siguientes: 

Respecto a las opiniones de las personas entrevistadas  

Logro concluir que ha cambiado drásticamente la forma en que se organiza la gente 

del periodo 2008-2020 al periodo de la organización del pasado 1985-2007. Durante 

el último periodo, todos los habitantes de la comunidad estaban unidos, había 

respeto mutuo, la organización era muy estricta, cuando se convocaban reuniones, 

los semaneros avisaban casa por casa y ninguna persona faltaba. Si una persona 

faltaba a la reunión, el agente municipal mandaba a sus policías a traer a la persona 

a su casa y la llevaba a la agencia municipal, ahí la persona tenía que explicar los 

motivos de su falta a la reunión, para el caso de las faenas se procedía de igual 

manera, se les ponía una sanción o se les cobraba.  
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Actualmente la comunidad está dividida, pues cuando los partidos políticos 

empezaron a cobrar fuerza en la comunidad, la gente siguió al partido de su 

preferencia y en la actualidad esto provoca fuertes confrontaciones políticas. 

Cuando el agente municipal convoca reuniones o faenas, escasas personas 

asisten, de todos los habitantes que son más de 1000 personas, solamente se 

llegan a reunir 20 o 30 personas, y la mayoría de ellas son mujeres. Esto quizá se 

deba a la nueva identidad política totonaca que han adquirido los habitantes de 

Sabanas de Xalostoc, misma que destaca por la amplia participación de las mujeres 

en actividades sociales.  Ante la vista de este problema, el agente municipal ha 

mantenido cerrada la agencia municipal, los avisos se vocean desde el centro de la 

comunidad. 

Para dar una explicación más profunda sobre los resultados de esta investigación, 

se seleccionaron ocho preguntas de las veintidós que contienen la guía de la 

entrevista. Las preguntas seleccionadas fueron tomadas como preguntas clave, ya 

que se consideran como las más importantes por el hecho de que dan respuesta a 

la hipótesis y al objetivo de esta investigación. 

Como se mencionó al principio del capítulo cuatro, se aplicó un total de diez 

entrevistas, las cuales representan el 100% de la población total de la comunidad 

estudiada; tal como se representa en el siguiente gráfico: 
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Gráfica 1. Representación del total de entrevistados 
 

A los entrevistados se les preguntó qué es lo que pensaban de la actual forma de 

organización, en donde todos coincidieron respondiendo que estaba mal porque 

ahora no se pueden organizar para ningún asunto, muchas cosas faltan en la 

comunidad pero no se puede lograr nada por dos razones: primero, porque el 

agente municipal no trabaja, no busca mejoras para su comunidad y en segundo 

lugar, porque pocas personas participan en las reuniones y en las faenas, todo esto 

por una simple razón: si no son convocados por su mismo partido, no asisten ni 

apoyan a la oposición. 
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Gráfica 2. Qué piensa la gente sobre la actual forma de organización 

 

También se les preguntó si para ellos la forma de organización de antes era mejor 

o la de ahora es mejor y por qué. De igual manera, todos los entrevistados 

respondieron que la forma de organización de antes era mejor porque se lograban 

muchas cosas beneficiosas para la comunidad. 

Como puede observarse en la siguiente gráfica, todos coincidieron en sus 

respuestas, las diez entrevistas arrojaron que la forma de organización de antes era 

mejor. 
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Gráfica 3. Forma de organización de antes 
 

Con el propósito de indagar más sobre el tema, se le preguntó a la población si 

consideraban que hubo cambios en la organización social, como se muestra en la 

gráfica 4 las diez personas entrevistadas respondieron afirmativamente. 

Cuando se les hizo esta pregunta, respondieron que sí hubo muchos cambios, en 

la forma de elegir al agente municipal, la forma de reunir a la gente porque antes se 

les avisaba de casa en casa y ahora solo se vocea, en la forma de trabajar por el 

pueblo, etc. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                 Gráfica 4. Personas que identificaron cambios 
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Por otra parte, se preguntó si los cambios de la actualidad benefician a la 

comunidad, todos respondieron que no beneficiaban en nada, al contrario, 

perjudicaban a la comunidad, porque en la actualidad no se está realizando ninguna 

mejora en Sabanas de Xalostoc. Las opiniones de la gente entrevistada se 

presentan en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 5. Opinión sobre los cambios actuales 
 

Para dar respuesta a la hipótesis planteada en esta investigación se realizó una 

pregunta clave: ¿Considera que los partidos políticos fueron una influencia para 

generar cambios en la organización social? Esta pregunta en algunas ocasiones no 

fue necesario hacerla, ya que durante la entrevista las personas entrevistadas 

fueron quienes mencionaban que sí, efectivamente los partidos políticos habían 

generado muchos cambios, e incluso estos son quienes dividieron a la comunidad. 

Las respuestas de dicha pregunta se concentran en la gráfica 6, donde se puede 

apreciar que prácticamente todas las diez personas entrevistadas respondieron que 

los partidos políticos fueron no solo una influencia sino los actores principales de los 

cambios en la organización social de Sabanas de Xalostoc. 
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Gráfica 6. Opinión sobre la influencia de los partidos políticos en la comunidad 
 

Por consiguiente, se le cuestionó a los entrevistados si consideraban que hubo un 

líder para provocar cambios en la organización social, las respuestas fueron 

diferentes, del total de los entrevistados seis personas respondieron que sí hubo un 

líder, sin embargo, por razones desconocidas no mencionaron el nombre de esa 

persona, decidieron mantenerlo en secreto. Las cuatro personas restantes 

mencionaron que no hubo un líder quien provocó estos cambios, sino más bien los 

mismos habitantes de la comunidad fueron quienes se adaptaron al cambio. 

 Los resultados mencionados anteriormente, se reflejan en la gráfica 7, en donde se 

deduce que el 40% de la población piensa que no hubo un líder y el 60% piensa 

que sí hubo un líder, pero no pueden decir su nombre. 
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Gráfica 7. Opinión sobre el líder de los cambios 
 

Para profundizar más en el tema, se les cuestionó si creen que hoy en día la 

comunidad estaba unida o dividida, absolutamente las diez personas entrevistadas 

respondieron que estaba dividida. 

 

Gráfica 8. Acertamientos sobre la comunidad dividida 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la gente respondió que actualmente la 

comunidad se encontraba dividida mediante partidos políticos, es decir, cada 
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habitante de esta comunidad es militante de un partido político. En las entrevistas, 

las personas comentaron que no apoyan a una persona que no pertenezca al mismo 

partido que ellos, de igual manera lo hacen los líderes políticos; no brindan apoyos 

a la gente que no sea de su partido político. Esto tornó a ser un verdadero problema 

dentro de la comunidad de Sabanas, pues las diversas opiniones políticas ciegan a 

la gente promoviendo consigo un choque de confrontaciones políticas, es aquí 

donde surge la división, cuando una persona no respeta a la autoridad que haya 

sido elegida solamente porque no es del partido que apoyó. 

De esta manera surge la siguiente cuestión, ¿qué relación había entre la 

organización comunitaria en el pasado con los partidos políticos? 

 

Gráfica 9. Relación de partidos políticos con la organización comunitaria del pasado 
 

Como se observa en la gráfica 9, las diez personas entrevistadas respondieron que 

la organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, éstos estaban separados e incluso dentro de las comunidades no se 

escuchaba casi nada sobre ellos. Algunas personas también mencionaron que esto 

se debía a que tanto en la comunidad como en el municipio no se votaba por 

partidos políticos, únicamente se hablaba de partido político cuando se trataba de 

votar por el presidente de la república, además el PRI era el único partido que seguía 

toda la gente, ya que no existían demasiados partidos como hoy en día. 
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De lo anterior, la hipótesis de trabajo fue comprobada totalmente, ya que las 

principales causas de cambio en la organización comunitaria en los últimos treinta 

años en Sabanas de Xalostoc, se deben a la fuerte influencia de los partidos 

políticos en su afán de control social, mismos que generaron la división al interior 

de la comunidad logrando afectar las estructuras, usos y costumbres culturales que 

fueron por 33 años determinantes. 

En los resultados de esta investigación se visualiza que para muchas de las 

personas entrevistadas son dos factores que han hecho estos cambios en la 

organización social: primero el cobro de fuerza de los partidos políticos dentro de la 

comunidad y la adaptación de la gente al gran drástico cambio de organización, 

pues se sabe que no hubo resistencia para impedir este proceso. 

Se concluye que los líderes de los partidos políticos fueron las principales causas 

que originaron el cambio de organización política en Sabanas de Xalostoc, 

provocando una división de toda la comunidad, ante este panorama, los habitantes 

de dicha comunidad prefieren la organización comunitaria del pasado, misma que 

estaba relacionada con el pensamiento de los abuelos, en palabras de ellos opinan 

que podría volver a contarse con ese método haciendo un esfuerzo por concientizar 

a la juventud de hoy, será difícil pero no imposible. 

Los cambios percibidos dentro de la sociedad totonaca no son el resultado del 

trabajo de una coyuntura, sino que es algo que debe de estudiarse más a fondo a 

largo plazo, en donde podrían aparecer rápidamente visibles de una generación a 

otra, por lo que las modificaciones que hoy se presentan son el resultado de muchas 

grandes permutas que se han dado a lo largo del tiempo. Sin embargo, éstos han 

ido afectando drásticamente la vida política de las sociedades presentes, 

especialmente las de los pueblos indígenas. 
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ANEXOS 
 

Entrevista 1. 

Fecha: 15 de octubre de 2020 

Nombre del entrevistado: Rafael Hernández Serafín. 

Edad: 71 años 

Duración de la entrevista: 23 minutos con 53 segundos. 

Lugar: Sabanas de Xalostoc.  

Al señor Rafael se le preguntó la manera en que se organizaba la gente 

anteriormente y cómo se organiza ahora, respondió que se organizaba la gente 

mediante el respeto a las autoridades, los agentes municipales que se establecieron 

en aquel tiempo se respetaban, cada uno tenía sus semaneros, sus policías y la 

gente trabajaba unida con la autoridad de la localidad. Ahora la gente se organiza 

por partido, por color. 

La forma de organización anteriormente estaba relacionada con el respeto, la 

unidad, la armonía; y ahora por colores, es decir por partidos políticos. 

Anteriormente las reuniones que se hacían en el pueblo las convocaba el agente 

municipal, solo que antes cuando el agente quería hacer su reunión mandaba a sus 

semaneros a avisar en todo el pueblo casa por casa, decían el día, la hora y el lugar 

de la reunión, la gente no se reunía nada mas cinco o seis personas se reunía toda 

la gente, toda la comunidad. Hoy en día igual el agente municipal convoca a las 

reuniones, pero nada más vocean. 

Se lograron realizar muchas obras con la organización comunitaria que practicaban, 

la escuela de piedra fue construida por toda la comunidad, toda la gente acarreó las 

piedras para construir esa escuela, también la iglesia católica.  

La comunidad de Sabanas antes elegía a sus autoridades mediante reuniones 

comunitarias, toda la gente se reunía para elegir al comisariado, al agente municipal 
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y al vigilante. En la actualidad la gente elige solamente al agente municipal, pero 

por partido político. 

Cuando se trataba de realizar faenas dentro de la comunidad asistían puros 

hombres, nada de mujeres; realizaban de todo tipo de faenas, limpiar las calles, 

chapear en el cementerio todo con el fin de mantener limpia la comunidad. Las 

mujeres si participaban, pero de otra forma ellas apoyaban con llevar comida, agua 

o atole para los señores que asistían a las faenas. Con excepción de las mujeres 

que eran viudas, ellas sí tenían que hacer faenas. 

Si se realizaban reuniones en la comunidad acudían todos los varones ahí no iban 

las mujeres, excepto las viudas. El agente municipal tenía una lista de todos los 

hombres de la comunidad, si alguien llegaba a faltar mandaban a una persona a 

verlo hasta su casa para reportar el motivo de su asistencia a la reunión, les 

llamaban la atención porque era obligatorio acudir a todas las reuniones. 

En cuanto a la actual forma de organización, el señor Rafael considera que está mal 

porque la gente está separada, ya no se puede estar en unión por los colores; los 

partidos. Don Rafael platica con la gente acerca de esta situación para hacerlos 

entender que los partidos no deben de dividir a la gente, uno como persona debe 

estar consciente de ello para llevar una relación mejor. 

Para don Rafael la organización de antes era mejor porque había respeto hacia las 

autoridades y entre toda la gente además que con esa organización se lograba 

hacer más cosas en la comunidad. Por otra parte, considera que sí hubo cambios 

en la organización social, por ejemplo la manera de trabajar del agente municipal 

ahora no se ve nada de trabajo e incluso no abre la agencia municipal. 

Anteriormente todos los días estaba abierta la agencia municipal y ahí estaba el 

agente junto con sus policías y semaneros, cerraban hasta las ocho de la noche. A 

los policías quienes eran miembros de la comunidad se les mandaba a vigilar toda 

la comunidad y después de las doce de la noche ellos regresaban a su casa. 

Los cambios de la actualidad no benefician la comunidad porque ya está más difícil 

reunir a toda la gente para tomar acuerdos. Por consecuente también considera que 
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los partidos políticos fueron influyentes para generar cambios en la organización 

social, no hubo como tal un líder quien generó estos cambios. Hoy en día don Rafael 

cree que la comunidad está dividida en colores; en partidos políticos. 

Los medios de comunicación como la televisión, la radio y el internet han influido en 

los cambios que vive la gente respecto a su organización política, sobre todo la 

televisión que es la que hizo que la gente cambie su manera de pensar y de practicar 

cosas que se practican en otro lado.  

Él cree que a los jóvenes no les importa que su comunidad esté organizada como 

se hacía en el pasado, sin embargo, se podría crear consciencia en estos jóvenes 

platicando con ellos, no será fácil, pero se puede intentar.  

El señor aclara que la organización comunitaria del pasado no tenía ninguna 

relación con los partidos políticos, era muy independiente de ello, la gente no 

trabajaba por dinero sino por el beneficio de toda la comunidad, la gente estaba 

unida. 

Ya en el año de 1942 más o menos llegaron los partidos políticos a la comunidad, 

pero no sabe con exactitud porqué paso eso. 

 

Inicio de entrevista: 11 de la mañana. 

Fin de entrevista: 11:23 de la mañana. 
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Entrevista 2 

Fecha: 15 de octubre de 2020. 

Nombre del entrevistado: María González Ramírez 

Edad: 54 años 

Duración de la entrevista: 34 minutos con 27 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc 

La señora María cuenta la manera en que se organizaba la gente hace muchos 

años, ella recuerda que cuando se trataba de sembrar la gente se daba la mano de 

obra; es decir, todos se ayudaban mutuamente sin necesidad de pagarles con 

dinero. Así miso cuando se trataba de hacer faenas en el centro de salud, todos los 

señores asistían, nadie faltaba pues se formaban grupos de personas y se turnaban 

por semanas para realizar las faenas. 

En lo que respecta al trabajo en la agencia municipal, los señores se iban a las ocho 

de la noche y realizaban rondines de cuidado en todo Sabanas hasta las tres de la 

mañana. Cuando las fiestas patronales llegaban todos se ponían contentos, se 

ponían de acuerdo para hacer una fiesta muy bonita, dejaban su trabajo para poner 

su empeño en la realización de la fiesta. 

Los abuelos de antes mandaban a sus hijos a ayudarle a su vecino a desgranar 

maíz, a acarrear leña, a limpiar su patio y ya después se ganaban un plato de 

comida. Ahora los papás son muy diferentes porque ya no mandan a sus hijos a 

realizar quehaceres en el hogar y casi la mayoría de la gente tiene su patio muy 

sucio lleno de basura que se va hacia las calles. 

Ella considera que la forma de organización estaba relacionada con la forma de 

pensamiento de los abuelos sabios, en cambio ahora está relacionado con el 

pensamiento moderno. 
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También la señora María relata que antes era el agente municipal o el personal de 

la clínica quien convocaba las reuniones en el pueblo, eso hasta la fecha se sigue 

realizando, sin embargo, antes iban todos. 

Con la organización de antes se logró hacer la clínica, las escuelas, el auditorio, el 

agua potable, y la obtención de una parcela escolar.  

Anteriormente el pueblo decidía quien era el agente municipal, buscaban a la 

persona que le gustaba trabajar, una persona que supiera jalar gente, que tuviera 

ideas para lograr cosas en el pueblo. Hoy en día la gente discrimina a quien se 

propone como candidato por ser pobre y por pertenecer a cualquier partido político. 

En aquel tiempo existían autoridades como el agente municipal, las autoridades 

escolares de primaria, secundaria, y preescolar. 

Cuando había faenas asistían puros hombres porque las mujeres no tenían que ir 

ya que les faltaban respeto. Se trataba de limpiar todas las calles del pueblo, recoger 

basura, limpiar el cementerio, etc. De igual manera en las reuniones iban solo 

hombres, ahora ya son parejos, hombres y mujeres asisten a las reuniones. 

La señora piensa que la actual forma de organización está mal, ya que si se subiese 

seguido con la organización de antes se hubiera formado una universidad en esta 

comunidad y esto era muy beneficioso para la comunidad porque cuenta con un 

terreno donde esto podría ser posible, pero ahora los agentes municipales no 

piensan, nada más piensan en tomar el poder, no junta a la gente para proponerles 

nuevas cosas o ideas para sacar adelante a la comunidad. 

Por otra parte, también piensa que la forma de organización de antes era mejor 

porque estaba limpia toda la comunidad, tan solo en los arroyos hoy en día está 

muy sucio lleno de basura y hasta el drenaje está metido ahí. Antes todos tenían 

limpio su terreno. 

Por consecuente, afirma que sí hubo muchos cambios en la organización social. Por 

ejemplo, el agua potable con la que cuenta una parte del pueblo ellos mismos se 

organizaron para obtenerla y si el agente municipal se propusiera trabajar para que 

todo el pueblo la obtenga si se pudiera. Por esta razón ella cree que los cambios de 



128 
 

la actualidad no benefician a la comunidad y que hubo un líder que provocó estos 

cambios en la organización social. 

Hoy en día la comunidad está dividida por los partidos políticos, y se nota porque 

cuando llegan apoyos en la comunidad de igual manera los reparten por partidos 

políticos.  

Los medios de comunicación como la televisión, la radio y el internet han influido 

mediante los jóvenes para generar cambios respecto a la organización política, 

porque ellos quieren hacer y pensar lo mismo que ven en esos medios. Por esta 

razón a los jóvenes no les importa que la comunidad esté organizada como antes, 

ya que antes se tenía que trabajar muy duro durante varias horas al día y eso los 

jóvenes ya no están dispuestos a hacer. 

Anteriormente no había ninguna relación entre partidos políticos y la organización 

comunitaria, estaban separados. Ya como en los años 60 llegaron los partidos 

políticos en esta comunidad, empezaron a visitar casa por casa y reunían a la gente, 

pero antes votaban por quien sea y ahora casi te obligan a votar por alguien en 

particular. 

 

Inicio de la entrevista: 11:50 de la mañana 

Fin de la entrevista: 12:24 de la mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Entrevista 3 

15 de octubre de 2020. 

Nombre del entrevistado: David Ángel Pérez Tirado 

Edad: 72 años 

Duración de la entrevista: 52 minutos con 19 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc 

El señor David cuenta que anteriormente como en los años 50 todos los niños tenían 

una educación con principios morales, por ejemplo, él menciona que tenía su 

padrino de bautizo y cuando éste llegaba a su casa de visita, don David se quitaba 

el sombrero ante su padrino y le saludaba con un beso en la mano; esa era la forma 

en que se demostraba respeto.  

Por otra parte, don David llegó a ser presidente municipal e incluso agente municipal 

y relata la manera en que trabajó en ese entonces. Cuenta que anteriormente la 

gente trabajaba unida debido a las necesidades que tenía en ese entonces la 

comunidad. En el año de 1908 se fundó la comunidad de Sabanas, su difunto padre 

comenzó a repartir los solares a la gente que fue llegando a vivir allí, después trajo 

a la comunidad un ingeniero para tomar las medidas y de esta manera obtener los 

planos de la actual comunidad. 

En la comunidad de Sabanas la historia es diferente, pues anteriormente todos los 

adolescentes, jóvenes, viudas y ancianos andaban en las faenas, don David fue una 

persona muy activo e influyente para las mejoras de la comunidad, estuvo a su 

cargo la implementación de agua potable y la luz, para cada una de estas 

actividades se realizaban reuniones donde todos asistían y la gente lo respaldaba. 

Aclarando así que la gente anteriormente se mantenía unidad por las necesidades 

que tenía su comunidad. Antes se hacían faenas para cubrir las necesidades de la 

comunidad, pues no esperaban a que se les brindara dinero para cubrirlas. 

Que la comunidad hoy en día tenga agua potable, tenga luz, una iglesia grande e 

incluso cuente con escuelas de educación básica hasta la educación media 
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superior, son mejoras que se realizaron mediante la organización comunitaria que 

se practicaba anteriormente. Se realizaron reuniones, se levantaron firmas, cada 

quien puso algo para que todo esto fuese posible. 

Para elegir al agente municipal anteriormente se hacía una reunión donde asistía 

toda la comunidad, se colocaba un pizarrón y se ponía tres listones de color verde, 

rojo y azul, cada color representaba a un candidato que la misma comunidad elegía, 

y la gente pasaba a poner una marca en el pizarrón con el color que decidiera, las 

votaciones eran más claras pues se hacían a la vista de todos. Entre ellos mismos 

se conocían, se buscaba al agente municipal que fuera alguien con virtudes, buena 

gente, amable, que fuera un hombre razonable, no un patán, un canijo que se 

aproveche de gente. Ahora ya no, si es una votación, pero en secreto con las 

diversas variantes de partidos políticos. 

El agente municipal, el presidente de mejoras, el juez, eran las autoridades que 

existían anteriormente; el comandante era el que cuidaba las calles y se encargaba 

de arreglar problemas callejeros. Hoy prácticamente existen los mismos con la 

diferencia de que el ayuntamiento interviene mucho en nuestra comunidad. 

Los hombres desempeñaban diversos trabajos, en el caso del agua potable, 

algunos ibas a traer los tubos y los instalaban. En el caso de la religión también se 

realizaban faenas, los hombres iban a traer el palo volador y lo colocaban en lugar 

indicado, en la iglesia también había unión, todos los mayordomos se unían. 

Comenta también don David que solamente los hombres eran quienes asistían a 

las faenas, las mujeres solo se encargaban de llevar comida, si había una viuda en 

efecto ésta tenía que pagar su faena, el dinero se ocupaba para comprar 

aguardiente, pues al término de la faena a todos se les brindaba un trago como 

muestra de agradecimiento. Había faenas que se llevaban a cabo durante todo el 

día, y otras que solo duraban unas tres horas; en el caso de chapear pues se hacía 

rápido con unas 40 o 50 personas, pero las faenas de ir a traer la tubería si se 

llevaba muchas horas, porque quedaba retirado. Todos hacían sus faenas, la 

persona que no pudiese asistir el día de la faena, lo realizaba al otro día; el agente 
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municipal iba por delante junto con el comisariado ejidal porque ellos llevaban las 

anotaciones de quiénes asistían a las faenas. 

Cuando había reuniones en la comunidad asistía toda la gente, nadie decía que no. 

Se le avisaba a la comunidad casa por casa, anteriormente se había levantado un 

acuerdo de que nadie tenía que faltar a las reuniones, y aquella persona que hiciera 

caso omiso a esto, se le metía a la cárcel de la comunidad. Ahora sólo se vocea 

cuando hay alguna reunión, y muchos no asisten porque ya no es tan estricto como 

antes. 

Don David considera que la actual forma de organización por una parte está bien, 

pero por otra no; porque las leyes las han hecho más en derechos humanos, sin 

embargo, que las leyes no sean muy a favor de la persona ya que con algo de dinero 

cualquier persona paga alguna fianza y antes no se tenía ese derecho. Por lo que 

para él la forma de organización de antes era mejor, porque todos se organizaban, 

y estaban unidos para trabajar por las necesidades de la comunidad. 

Por otro lado, también considera que hubo cambios en la organización social, por 

ejemplo, hoy en día hay más flexibilidad en cuanto a las leyes, antes era más que 

nada la voluntad de cada uno. Los cambios de la actualidad sí benefician en parte 

a la comunidad, pero en parte perjudica todo. 

Sí existe un líder que provocó cambios en la organización social, mediante intereses 

políticos pudo haber algún candidato que pagó para que se controlara a la gente de 

Sabanas, antes la gente era más educada con valores, la gente no se vendía 

fácilmente.  

La comunidad hoy en día se une cuando hay algún tipo de necesidad y se divide 

cuando no lo hay. La televisión, la radio y el internet no se consideran como medios 

influyentes respecto a los cambios que la gente vive dentro de su organización 

política. 

El internet no afecta en los resultados que han tenido los partidos políticos en los 

últimos años, ya que es sólo un medio de comunicación muy avanzado para la 

sociedad de hoy en día. 
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Don David comenta que a muchos jóvenes sí les interesa que la comunidad esté 

organizada como se hacía en el pasado ya que hay jóvenes de sentimientos nobles, 

pero hay otros que no porque son de carácter fuerte. 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, estaba apartado de eso. Además, los partidos políticos llegaron como a 

principios de 1930 o 1935, el PRI era el partido más conocido en ese entonces. 

Inicio de la entrevista: 12:30 PM 

Fin de la entrevista: 1:12 PM 
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Entrevista 4 

Fecha: 15 de octubre de 2020 

Nombre del entrevistado: Israel Hernández Gómez 

Edad: 57 años 

Duración de la entrevista: 21 minutos con 30 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc 

El señor Israel relata la manera en que la gente se organiza hoy en día se hace 

reunión general donde se toman acuerdos para hacer cosas, en las reuniones de 

cabildo se reúnen todos para ver las necesidades de la comunidad, posteriormente 

se le hace saber al presidente municipal quien levanta un acta donde él está de 

acuerdo con las peticiones de la gente. En aquel entonces el gobierno mandaba el 

dinero pero la comunidad ponía la mano de obra, los faeneros estaban al tanto de 

lo que se tenía que hacer, cuando ponían reuniones iban la mayoría de los señores, 

hoy las mujeres son las que más acuden.  

La forma de organización anteriormente estaba relacionada con el pensamiento de 

los abuelos, hoy está relacionado con las leyes que ya cambiaron, todo tiene que 

ser parejo, hombres y mujer iguales ante la ley. 

Cuando hacían reuniones en la comunidad las convocaba el agente municipal, hoy 

igual pero la gente ya no responde como antes. El agente municipal ya no trabaja 

como antes, cada quien se dividía el trabajo, si había conflicto en la calle lo resolvía 

el juez y si no podía, el agente municipal era quien lo resolvía.  

Antes se elegían a las autoridades mediante votación al aire libre, se ponía un 

pizarrón y se anotaban los nombres de los candidatos. Pero antes de todo esto el 

candidato se tiene que registrar y esa persona tiene que haber pasado por varios 

cargos para ser candidato a la agencia municipal; comité de la clínica, comité de 

tienda conasupo, comité del albergue escolar, delegado comunitario de fondo 

regional, etc. Don Israel relata que él fue agente municipal, cuenta que en ese 

entonces eran tres candidatos, don Fernando, don Humberto y él, cada uno llevaba 
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su representante para registrarse, se votaba por colores: verde, amarillo y rojo. Hoy 

se elige igual por votación, pero a mano alzada o se distribuye a la gente con el 

candidato que elija ante la mirada de todos y hacen trampa, después de eso se 

levanta el acto y los acuerdos de conformidad. El agente que llegase a quedar se 

respetaba y ahora no hay respeto ni de parte del agente hacia el pueblo, si en algún 

momento hay alguien quien quiera apoyo, el agente no se lo brinda si es que esa 

persona no lo apoyó durante su candidatura, y antes no era así; se poyaba parejo. 

En aquel entonces había autoridades como el agente municipal, el juez, delegado 

comunitario quien iba a las reuniones cada mes para pelear por apoyos para la 

comunidad, ahora ya no hay delegados comunitarios, solo el agente municipal. 

En las faenas los hombres desempeñaban trabajos como chapear el área escolar, 

el cementerio y las calles de la comunidad, iba mucha gente como 60 o 70 personas 

y un trabajo se hacía muy rápido, no como ahora que solo van 5 0 10 personas. Las 

mujeres llevaban lonche y refrescos para los señores. 

Sobre la actual forma de organización el señor Israel piensa que la gente debería 

organizarse como antes, hablar con el comité de vigilancia, los comités de la escuela 

para ver cómo se pueden poner de acuerdo. Entonces opina que la organización de 

antes era mejor porque estaba unida la gente, antes buscaban al semanero y se 

reunían como veinte y esos avisaban casa por casa las reuniones que se iban a 

hacer, ahora vocean y no se escucha bien en todo el pueblo por tanto ruido que 

hay. 

Los cambios de la actualidad no benefician a la comunidad, empeoró; en vez de ir 

para adelante mejor vamos para atrás, aclara don Israel. También considera que 

los partidos políticos fueron los primeros que dividieron a la gente y que si en algún 

momento hubo un líder para provocar estos cambios en la comunidad, pero no se 

sabe quién es. Lo que si asegura don Israel es que la comunidad ahora está dividida 

por partidos políticos. 

Por ello mismo la organización de antes no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, siempre la gente estaba unida. Sim embargo, los partidos empezaron a 
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tener fuerza cuando el partido dominante que era el PRI empezó a tener conflictos 

con otros partidos.  

Inicio de la entrevista: 1:30 pm 

Fin de la entrevista: 1:51 pm 
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Entrevista 5 

Fecha: 19 de octubre 2020 

Nombre del entrevistado: Noemí García García 

Edad: 45 años 

Duración de la entrevista: 14 minutos con 39 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc. 

La señora Noemí cuenta que anteriormente, la persona que estuviera de agente 

municipal, la gente lo respetaba pues en todas las cosas le hacían caso, la gente 

se unía y ahora ya no lo toman en cuenta. Antes la forma de organización estaba 

más estricta, cuando se convocaba a reuniones en la comunidad todos asistían ya 

que no había tanta división como ahora. Ahora la política es lo que ha ocasionado 

la división del pueblo, la envidia, el coraje hasta el odio es lo que se ha visto en los 

últimos años. 

El agente municipal era y sigue siendo quien convoca las reuniones, con la 

diferencia que antes mandaban citatorios o los llamados “semaneros” son los que 

avisaban casa por casa las fechas en que iba a ver reunión o un aviso de carácter 

urgente para la comunidad. En ese entonces, comenta Noemí, que toda la gente 

acudía, nadie faltaba. 

Por otra parte, ella también menciona algunas de las cosas que se lograron realizar 

con la organización comunitaria de antes, por ejemplo, las escuelas, la clínica, el 

auditorio, la agencia municipal, el agua.  

Para el caso de la elección de autoridades, la señora Noemí no sabe cómo es el 

proceso, ya que es Testigo de Jehová y por su religión no ha participado en dichos 

procesos. 

Con referente a las faenas que se realizan en la comunidad, anteriormente 

únicamente asistían hombres, limpiaban las calles de la comunidad, recogían 

basura, limpiaban el cementerio, etc. Ahora no es así, ya nadie acude a las faenas. 
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El rol de las mujeres dentro de las faenas era simplemente apoyar con algunas 

bebidas y algo de comida, sin embargo, las mujeres que eran viudas forzosamente 

tenían que realizar su faena. 

Noemí comparte su opinión respecto a la actual forma de organización, menciona 

que ella considera que la política ha provocado esta división al interior de la 

comunidad, eso generó mucho odio, rencor, envidia, el deseo de tener mucho 

dinero, llevó a una gran confrontación con los habitantes de la comunidad. Por esta 

razón, ella considera que la organización de antes era mejor, porque se respetaba 

todo y a todos sim importar el cargo que ocupara la persona. 

Otro dato interesante es que Noemí afirma que sí hubo cambios en la organización 

social, pues al haber cambio de autoridad hubo también diferentes formas de 

pensar, pero la autoridad del municipio fue muy influyente, cambiaron la forma de 

pensar de los habitantes de esta comunidad. Por lo tanto, los cabios de la actualidad 

no benefician en nada a la comunidad. 

Es importante recalcar que Noemí tiene la certeza de que los partidos políticos 

fueron una influencia para generar cambios en la organización social, pues a simple 

vista se notan esos cambios en todos los ámbitos e incluso en la religión; la división 

está presente, hoy en día la comunidad está dividida. 

En la última parte de la entrevista ella menciona que para los jóvenes no es 

importante que la comunidad esté organizada como se hacía en el pasado, sin 

embargo, también depende mucho de cada persona. Por otra parte, menciona que 

tal vez los partidos políticos sí tenían alguna relación con la organización 

comunitaria del pasado, sólo que las personas o su forma de pensar era diferente a 

la de ahora; se respetaba la decisión del candidato que resultara electo y no había 

tanta confrontación como ahora que varios se disputan por tomar el poder.   

Inicio de entrevista: 10:00 am 

Fin de entrevista: 10:14 am 
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Entrevista 6 

Fecha: 19 de octubre 2020 

Nombre del entrevistado: Zoila Vega Jiménez 

Edad: 44 años 

Duración de la entrevista: 10 minutos con 46 segundos 

La señora Zoila menciona que anteriormente la gente estaba muy unida para 

realizar todo tipo de eventos, en el mes de noviembre la gente se organizaba muy 

bien para realizar un evento grande en la comunidad. La forma de organización de 

antes dependía mucho de la gente que tenía a su cargo el agente municipal; sus 

policías, sus semaneros, eran quienes se organizaban para llevar a cabo los 

eventos. 

Antes, los catequistas eran quienes convocaban reuniones junto con los 

mayordomos para la fiesta patronal. Hoy en día el agente municipal es quien 

convoca todas las reuniones. 

Con la organización comunitaria que practicaba la gente antes, se logró engravar 

principalmente las calles, también se construyeron las escuelas. 

Para elegir a las autoridades antes, se convocaba una reunión general para 

proponer a una persona y todos se presentaban; hombres y mujeres mayores de 

edad y de esta manera elegían al agente municipal. Las autoridades que existían 

en ese entonces eran: agente municipal, el comisariado ejidal, los jueces de paz; 

hoy en día sólo es el agente municipal. 

La señora Zoila menciona que antes, se convocaban también a asistir a faenas, el 

agente municipal mandaba a sus semaneros a avisar casa por casa el día de la 

faena y todos asistían, por supuesto que solamente hombres; las mujeres no 

asistían a las faenas. 

Sobre la actual forma de organización doña Zoila opina que se ha destruido la 

manera en que se organiaba la gente, a comparación de hoy cada quien hace lo 
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que quiere, por eso era mejor la organización de antes, ya que toda la gente se unía 

para lograr cualquier cosa. 

También ella considera que sí hubo cambios en la organización social, en las fechas 

próximas del día de muertos la gente ya no se organiza para ver que se hará en la 

comunidad, si se hará faena en el cementerio, si se tendrán que limpiar los 

panteones, eso se hacía cada año y ahora no, recalcó la señora Zoila. 

Así mismo, los cambios de la actualidad no benefician a la comunidad, ya que con 

la organización de antes toda la comunidad estaba mejor, las calles estaban limpias 

y ahora no, es como si los cambios hubiesen aparecido para mal, mencionó Zoila. 

Por otra parte, afirma doña Zoila que los partidos políticos fueron una influencia para 

general cambios en la organización social, porque cada partido político logró que la 

gente ya no se uniera en un solo grupo, la gente de dividió y cambió su forma de 

pensar, si alguien realizaba una faena y otro no era del mismo partido, no asistía y 

así comenzó la división de la comunidad. 

También opina que sí hubo un líder para provocar cambios en la organización social, 

y precisamente fueron los líderes de los partidos, debido a que en la actualidad 

existen muchos partidos políticos y antes sólo existía uno; el PRI. 

Hoy en día la señora Zoila menciona que la comunidad está dividida porque la gente 

ya no es unida y está dividida por partidos políticos. 

Los medios de comunicación masivos como la televisión y la radio también han 

influido en los cambios que viven la gente respecto a su organización política, 

porque esos medios explican muchas cosas que no se sabía en los pueblos, de 

igual forma sucede con el internet, hoy en día desde muy pequeños los niños están 

apegados al celular. Ella considera que el internet no afecta en los resultados que 

han tenido los partidos políticos en los últimos años, pero también depende de cada 

persona. 

Doña Zoila piensa que para los jóvenes de hoy en día no es importante que su 

comunidad esté organizada como se hacía en el pasado, ya que tienen otra forma 

de pensar, de aprender la nueva tecnología que se está manejando. 
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La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos porque no tenían mucha presencia como ahora, cada político es muy 

diferente. Por último, la señora Zoila comentó que no recuerda cuando los partidos 

políticos empezaron a tener fuerza en la comunidad. 

Inicio de la entrevista: 10:30 am 

Fin de la entrevista: 10:40 am  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Entrevista 7 

Fecha: 19 de octubre 2020 

Nombre del entrevistado: Teresa Vega Herrera 

Edad: 48 años 

Duración de la entrevista: 17 minutos con 57 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc. 

La señora Teresa cuenta que antes, para realizar un trabajo en beneficio de la 

comunidad, el agente municipal convocaba reuniones donde toda la gente se unía 

y se tomaban acuerdos para realizar el trabajo que sea, en las reuniones acudía 

mucha gente, principalmente todos los señores estaban disponibles para escuchar 

y para colaborar; en la actualidad ya no coincide todo eso, había unidad dentro de 

la comunidad y se podían apreciar los trabajos.  

En aquel entonces se lograron realizar varias cosas con la organización comunitaria 

que se practicaba, por ejemplo, para colocar la tubería del agua la gente 

entusiasmada se unió para trabajar en faenas y en dado caso que una persona no 

podía acudir aportaba dinero; ésta es la manera en que la gente se organizaba 

anteriormente. Hoy en día el agua de la arena ya no llega a todas las familias de 

esta comunidad debido a que la bomba de agua se ha descompuesto y por la 

división de la gente no se han podido poner de acuerdo para darle solución a ese 

problema. 

Para la elección de las autoridades, la comunidad identificaba a aquella persona 

más participativa, más servicial para proponerlo de agente municipal; proponían tres 

personas para que cada miembro de la comunidad elija uno y el más votado era 

quien resultaba electo, existía más confianza y respeto durante las elecciones. Hoy 

en día las elecciones de autoridades son casi similares solo que más conflictivas, 

pues la gente no queda conforme con el resultado. 
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Antes, el agente municipal, los ejidatarios, el comisariado, eran las autoridades que 

tomaban decisiones en el pueblo. Hoy en día sólo es el agente municipal quien toma 

las decisiones de la comunidad. 

Tratándose de las faenas anteriormente se realizaban públicamente, se limpiaban 

las calles, el cementerio, lavar el tanque de agua, etc. Las mujeres no asistían a las 

faenas sólo hombres, ahora se nota que las señoras son quienes participan en las 

faenas auqnue no hay mucha participación como antes. A las reuniones acudía toda 

la gente, toda la comunidad, se notaba más la participación de los hombres dentro 

de las reuniones. 

La señora Teresa comentó que ellos mismo como ciudadanos no pueden cambaiar 

al mundo porque todos tienen diferente forma de pensar, sin embargo, ella 

considera que todos sin distinción de color de partido tienen la obligación de 

colaborar con la autoridad, esté quien esté al frente, aunque no sea de su partido, 

como ciudadano tiene que participar y colaborar con el agente; lo mismo sucede 

con el agente municipal, no debe discriminar ni menospreciar a quien no haya 

votado por él, ambas partes tienen que trabajar en conjunto; de esta manera habría 

mejores resultados hoy en día. 

Para la señora Teresa, la forma de organización de antes considera era mejor 

porque los señores estaban disponibles y se trataban con respeto, uno no hacía las 

cosas porque querían algo a cambio, la participación era sin condiciones y de buen 

gesto. 

Doña Teresa afirma que sí hubo cambios en la organización social, y el mayor 

cambio que se ha visto es la división de la comunidad. Por lo tanto, los cambios de 

la actualidad no benefician a la comunidad, ya que el agente municipal sí está 

cumplido con su trabajo solo que la gente no colabora con él. 

Así mismo ella también afirma que los partidos políticos fueron quienes generaron 

cambios en la organización social, no obstante, cree que todos los miembros de la 

comunidad fueron partícipes del cambio debido a la actitud de cada persona. 
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Teresa afirma que hoy en día la comunidad está dividida porque nadie le da 

importancia a los asuntos que convoca el agente municipal, las personas no se 

acercan, la mayoría se encuentra realizando sus actividades y no tienen 

disponibilidad para colaborar y apoyar. 

Los medios masivos de comunicación como la televisión y radio han influido un poco 

en los cambios que vive la gente respecto a su organización política, esos medios 

cambiaron la actitud de cada persona. Por otra parte, el internet también ha influido 

en dicho proceso ya que favorece a cada partido. 

Para los jóvenes no creo que sea importante que la comunidad esté organizada 

como se hacía en el pasado, señala Teresa. 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, ella no recuerda cuando los partidos políticos empezaron a tener fuerza 

en la comunidad, pero cree que cuando sucedió esto fue debido a que no les dejaron 

opción de elegir. 

 

Inicio de entrevista: 10: 50 am 

Fin de la entrevista: 11:08 am 
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Entrevista 8 

Fecha: 19 de octubre 2020 

Nombre del entrevistado: Amada Bautista Ávila 

Edad: 57 años 

Duración de la entrevista: 13 minutos con 8 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc. 

La señora amada comparte su opinión respecto a la problemática que se vive en 

Sabanas de Xalostoc, cuenta que antes la gente estaba organizada y no estaba 

dividida como hoy en día, si el agente municipal convocaba una faena toda la gente 

acudía, y si una persona no asistía, lo mandaban a traer y le preguntaban el motivo 

de su inasistencia a la faena o reunión, ahora la gente va y si no quiere ir pues no 

va. 

Anteriormente solamente hombres asistían a las reuniones y faenas, ya cuando 

llegó lo de la liberación en el mes de marzo por el año 97 fue cuando las mujeres 

empezaron a participar, las mujeres no tenían voz ni voto en ese entonces.  

Con la organización comunitaria de antes se lograron realizar las escuelas, la 

iglesia, la conasupo, la casa de los maestros. 

Para elegir a las autoridades se hacía por mayoría de votos, las gentes de la 

comunidad proponían a tres personas y ganaba quien tuviese más votos. Las 

autoridades que existían en ese entonces era el agente municipal, los comités de 

las escuelas, los comités de la clínica, comité de la iglesia, comités de padres de 

familia de cada escuela; hoy en día la autoridad es el agente municipal. 

Por otra parte, se hacían faenas comunitarias, chapeado de calles, chapeado del 

albergue, de la parcela escolar, etc. Sólo asistían a las faenas hombres, las mujeres 

participaban llevando atoles y enchiladas. 

Sobre la actual forma de organización la señora Amada piensa que la gente no 

quiere participar, dejan todo tirado, hoy en día el agente municipal tiene un acta en 
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donde menciona que cada dos meses se haría faena comunitaria y desde hace 

mucho tiempo no han hecho faenas y reuniones, de esa manera la gente no lo 

respeta si él no pone de su parte y no acata las órdenes o los acuerdos que existen. 

Por esa razón la forma de organización de antes era mejor para ella porque antes 

si se organizaban y ahora la gente ya no se organiza ni obedecen, cuando menos 

los patios limpios deberían tener, pero ni aun así. 

Ella menciona que sí hubo cambios en la organización social, porque ahora la gente 

nada más está sentada esperando a que le hagan el trabajo que se supone todos 

en conjunto deberían hacer. Los cambios de la actualidad no benefician en nada a 

la comunidad debido a la actitud de cada persona, tan solo para erradicar 

enfermedades como el dengue, la gente no se organiza para limpiar los arroyos o 

las calles. 

La señora Amada afirma que los partidos políticos fueron quienes generaron 

cambios en la organización social, porque cada partido quiere algo diferente y al 

final de cuestas quien resulte electo no participa en nada de apoyo a la comunidad. 

también considera que los líderes políticos interesados en tomar el poder fueron 

quienes provocaron cambios en la organización social con el único objetivo de tomar 

el dinero. 

Hoy en día la comunidad está dividida, el municipio no brinda los apoyos a la 

comunidad o solamente se los brinda a quienes son de su partido y no a los más 

necesitados. 

Los medios de comunicación masivos como la televisión y la radio han influido en 

estos cambios que vive la gente respecto a la organización política mediante el 

dinero y la fama. 

Por otra parte, el internet sí afecta los resultados que han tenido los partidos 

políticos en los últimos años, porque por ese medio circula información falsa, por 

ejemplo, si un presidente hace algo incorrecto esa información no circula, pero todo 

lo que parezca bueno circula de teléfono en teléfono.  
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Para los jóvenes no es importante que su comunidad esté organizada como se 

hacía en el pasado porque ahora piensan diferente, la mayoría de los jóvenes son 

violentos y tienen intereses por otras cosas. 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, ella no recuerda cuando los partidos empezaron a tener fuerza en la 

comunidad, pero hoy en día los partidos han tenido una fuerte influencia dentro de 

las comunidades con tal de obtener el poder en el mandato. 

Inicio de la entrevista: 11:20 am 

Fin de la entrevista: 11:33 am 
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Entrevista 9 

Fecha: 4 de noviembre 2020 

Nombre del entrevistado: Cecilio Jiménez Santes 

Edad: 65 años 

Duración de la entrevista: 34 minutos con 13 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc. 

El señor Cecilio cuenta que la gente anteriormente se encargaba de organizar a 

todos los comités de las escuelas, al presidente de la conasupo, se reunían para 

planear las cosas que se hacían en la comunidad.  

Las reuniones las convocaba el agente municipal junto con todas las autoridades 

que estaban al frente de la comunidad, platicaban sobre las cosas que faltaban en 

la comunidad, se les hacía saber a la comunidad para tomar acuerdos 

conjuntamente. 

La elección de las autoridades anteriormente se hacía mediante votación en el 

pizarrón, se elegían tres personas, en el pizarrón colocaban sus nombres y cada 

persona tenía que pasar a poner su voto mediante una línea en el pizarrón por el 

nombre de la persona que quisiera, una vez pasada toda la gente se contaban las 

líneas y quien tuviera más ese resultaba electo como agente municipal. Hoy en día 

lo hacen por medio de votación con credenciales y por partidos, se hace la reunión 

particular, buscan la manera de ganar la agencia municipal comprando los votos de 

las personas. 

Las autoridades que existían anteriormente eran: el agente municipal, el juez 

auxiliar, el consejo de fondo de mejoras. Hoy en día es muy diferente se siguen 

nombrando a las mismas autoridades, pero no funcionaron porque no se ponen de 

acuerdo para trabajar juntos, el agente municipal que está actualmente dijo que el 

tiempo había cambiado por esa razón no siguió con la misma forma de trabajo de 

antes. 

A las faenas asistían solamente hombres, chapeaban el área de la calle principal, 

limpiaban el cementerio, hacían faenas sobre el agua que se ocupa hoy en día, 
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trabajaban con gusto, pero ahora ya no, al dividirse la gente se rompió el lazo que 

unía a la comunidad. Las mujeres también participaban, pero de diferente forma, 

ellas solo brindaban las bebidas y comida para los señores. 

En las reuniones asistían hombres y mujeres, toda la comunidad asistía 200 o 300 

personas se observaban en las reuniones, actualmente ya no asisten como antes, 

se alcanzan a reunir 50 o 60 personas nada más. 

Sobre la actual forma de organización, don Cecilio piensa que está muy mal porque 

ya no se pueden hacer cosas que la comunidad necesita, ya no es igual porque está 

dividida la gente, cuando se trata de dar una cooperación no paga toda la gente 

porque no quieren participar, eso depende de su líder quien los obliga a no 

participar, pero como miembros de la comunidad tienen el derecho de participar y 

apoyar a la comunidad.  

Hubo un periodo en el que el mandato de un agente municipal no trabajó los tres 

años que quedó, para la siguiente elección hicieron lo mismo y así hasta la 

actualidad todos los agentes municipales ya no trabajaron como antes. Ahora, si se 

solicita un acta u otro papel en la agencia municipal solo lleva la firma del agente 

municipal y anteriormente llevaban firmas de todos los comités que existían además 

de los sellos. 

Don Cecilio plantea que la forma de organización de antes era mucho mejor porque 

se organizaban bien y de esa forma se conseguían mejoras para la comunidad.  

Los cambios de la actualidad no benefician a la comunidad porque la gente no está 

de acuerdo con lo que otros proponen, la forma de pensar es diferente y se quedan 

conformes con lo que tienen.  

Los partidos políticos sí fueron influyentes para generar cambios en la organización 

social, de la siguiente forma: cuando empezaron a llegar a las comunidades llegaron 

con el fin de tomar el poder y no por apoyar a las comunidades, los líderes se han 

puesto muy firmes en querer el poder; los partidos están bien pero son los líderes 

de los partidos quienes hacen el mal. 
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En la comunidad de Sabanas don Cecilio sí cree que hubo un líder para provocar 

cambios en la organización social, todo mundo lo conoce, pero prefiere mantenerlo 

en anonimato. 

Actualmente la comunidad está dividida por partidos políticos, si una persona 

eligiera un partido solamente para la votación pues esto no estaría pasando, pero 

hoy la gente lleva para siempre un partido o un color. 

Los medios de comunicación como la televisión, radio e incluso el internet son 

buenos y no cree que hayan influido en los cambios, sin embargo, el internet ha 

afectado los resultados que han tenido los partidos políticos en los últimos años 

dándole mayor publicidad y ocultándole cosas indebidas. 

Los jóvenes de hoy en día tienen otra forma de pensar hoy en día y para ellos no 

es importante que la comunidad esté organizada como se hacía en el pasado, 

menciona Cecilio. 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, se tomaban acuerdos en asambleas y toda la gente estaba de acuerdo 

con lo dicho, no había división de la comunidad, se nombraba el partido del PRI 

cuando se tenía que votar para el presidente de la república. 

Don Cecilio no recuerda cuando los partidos empezaron a tener fuerza en la 

comunidad, pero recuerda que solo se mencionaba al PRI ya que era el partido que 

tenía mayor influencia en toda la república anteriormente.  

Inicio de la entrevista: 6:00 pm 

Fin de la entrevista: 6:34 pm 
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Entrevista 10 

Fecha: 04 de noviembre 2020 

Nombre del entrevistado: Lidia Hernández Luna 

Edad: 53 años 

Duración de la entrevista: 15 minutos con 12 segundos 

Lugar: Sabanas de Xalostoc. 

La señora Lidia recuerda que anteriormente todos se organizaban unidos, los 

señores se ponían de acuerdo para hacer trabajos en la comunidad, para la 

construcción de escuelas o para hacer faenas todos trabajaban juntos. Hoy en día 

con la división de la comunidad ya no se organizaron como anteriormente, los 

jóvenes tienen otra forma de pensar diferente de los abuelos. La forma de 

organización anteriormente estaba relacionada con el pensamiento de los abuelos, 

ellos eran los que tomaban las decisiones y no los hijos, los abuelos tenían más 

conocimiento que los jóvenes. 

Las reuniones las convocaba el agente municipal, en ellas participaban los abuelos 

y se ponían de acuerdo para el trabajo que se debería de realizar, hoy en día el 

agente municipal también es quien convoca a las reuniones, pero como se han 

muerto los abuelos, los jóvenes no hacen caso. 

Con la organización comunitaria que practicaban en el pasado se construyeron 

escuelas, la clínica, el auditorio, la agencia municipal. 

Anteriormente para elegir a las autoridades se hacían reuniones donde elegían a 

personas responsables y personas que hubiesen participado en muchas actividades 

comunitarias. Hoy se eligen por medio de votación, pero ponen a personas que no 

trabajan y sobre todo por estar inconformes con quien resulte electo no lo apoyan; 

recalcó la señora Lidia. 

Las autoridades que existían anteriormente eran el agente municipal, los tesoreros, 

los cabos de policías. Actualmente el agente municipal solo es quien toma las 

decisiones, e incluso ya no abre la agencia municipal. 
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En las faenas, los hombres desempeñaban diversos trabajos, acudían a las faenas 

por ejemplo del agua, levantar las tuberías, excavar, conectar tubos, etc.  Si era 

faena de las escuelas, chapeaban y cargaban piedras; no se notaba la presencia 

de señoras solamente hombres. En las reuniones asistían de igual forma los 

hombres. 

Sobre la actual forma de organización la señora Lidia piensa que está mal y que le 

gustaría que volviera a ser como antes porque se notaba el trabajo en la comunidad 

y hoy los hombres ya no quieren asistir a las faenas mucho menos a las reuniones, 

por lo que la forma de organización de antes era mejor; con ella se podían realizar 

muchas cosas, los acuerdos que se tomaban en las reuniones se cumplían. Las 

mujeres no pueden ir a las faenas porque si se trata de un trabajo pesado como 

cargar piedras, troncos, o cosas parecidas no lo pueden hacer. Si los hombres 

acudieran a las reuniones como se hacía en el pasado se podrían hacer las cosas, 

y es esta la razón por la que el agente municipal no puede trabajar en conjunto. 

Ella también considera que hubo cambios en la organización social, el principal es 

la división de la comunidad. Los cambios de la actualidad no benefician a la 

comunidad porque no se está haciendo nada, lo que según manda a hacer el 

presidente municipal no se ve. 

También piensa que los partidos políticos fueron una influencia para generar 

cambios en la organización social y que sí hubo un líder quien provocó estos 

cambios, pero prefiere mantenerlo en anonimato, las razones que tuvo este líder fue 

que tal vez creyó que iba a estar mejor la comunidad, sin embargo, empeoró. 

Hoy en día la comunidad está dividida mediante partidos políticos porque cada quie 

forma parte o es miembro de un partido político. 

La señora Lidia considera que los medios de comunicación como la televisión, radio 

e incluso el internet no han sido influyentes en los cambios que vive la gente 

respecto a su organización política, al contrario, utilizarían esas herramientas para 

mejorar la organización en la comunidad. 



152 
 

Por otra parte, el internet sí afecta los resultados que han tenido los partidos 

políticos en los últimos años favoreciéndolos en sus campañas políticas. 

A los jóvenes no les importa que la comunidad esté organizada como se hacía en 

el pasado porque los jóvenes de hoy en día tienen otra forma de pensar y ya no 

piensan como los abuelos, comentó la señora Lidia. 

La organización comunitaria del pasado no tenía ninguna relación con los partidos 

políticos, afirma la señora Lidia. Ella no recuerda cuando los partidos políticos 

empezaron a tener fuerza en la comunidad, sin embargo, cree que hace 20 años 

comenzó a dividirse la gente de la comunidad en todos los ámbitos hasta en las 

religiones. 

Inicio de la entrevista: 7:00 pm 

Fin de la entrevista: 7:15 pm 

 


