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endemica, y a craves de unasuerte de

gitanizaci6n generalizada les confieren

una condicion peregrina y transterri-

torial. De esta manera la comunidad

rebasa su indole _puramente agraria

y rural y los comuneros trascienden

su perfil estrechamente campesino,

plies con frecuencia los migrantes se

asientan en ciudades empleandose

en actividades no primarias. A su vez,

los poblados natales y sus inmediacio-

nes dejan de seT habitat unico para

convertirse en punto de referencia y

matriz culturali en aztlanes mitifica-

dog pero revisitables que otorgan re-

taguardia y consistencia espiritual a

Las compulsivas diasporas rurales,

intensificadas en el ultimo cuarto de

siglo, no disolvieron la comunidad

agraria mexicana pero modificaron

dramaticamente su' perfil. La congre-

gacion cerrada,. introspectiva y cir-

cunscrita a estrechos ambitos sociales

y geograficos, si alguna vez existio, ya

no existe mas. Hoy los asentamien-

tOg arcaicos son origen y destino de

intensas traslaciones poblacionales.

Movimientos migratorios estables y

prolongados 0 estacionales en vai-

Yen, que les quitan a los grupos so-

ciales cohesivosy culturalmente di-

ferenciados su proverbial naturaleza

la comunidad desperdigada. Porque

para los pueblospere~nos e hist6ri-

camente cuchileados, conservar 0 rein-

ventarla identidad es cuesti6n de vi-

da 0 muerte.

Escribiendo sabre estos temas en

un ensayo reciente, titulado "La pa-

tria peregrina", califique de topol6gi-

cas a las comunidades territorialmen-

te distendidas y chiclosas, plies pese

a la distorsi6n que sufre su espacio

social conservan una serie de inva-

nantes. Entre otras las de delimitar

un adentro y un afuera, mantener la

cohesi6n, elevar la autoestima y con-

ferir sentido de pertenencia e identi-
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dad. Ademas, log dilatados colectivos

de la diaspora siguen detiniendo su

propio espacio y su propio tiempo

internos. Hacia adentro lag reglas y

log relojes que emplean log miem-

bras de una comunidad desperdiga-

da para medir sitios y distancias so-

ciales, ~rocesos de cambia y ciclos

hist6ricos, son herencia mudante pe-

ro directa del sentido del espacio y

del tiempo propios de la comunidad

originaria. Y esto es asi, par muGho

que SUB miembros peregrinos 0 mi-

grados se muevan ahara en otros con-

textos sociales asumiendo tambien

y con prestancia SUB novedosas coor-

denadas. POT todo ello me parece que

una buena representaci6n de estas

plasticas pero consistentes entida-

des colectivas son log moluscos de

Einstein.

.Por ego se utilizan cuerpos de re-

ferencia no rigidos, que no solamente

se mueven en su conjunto de cual-

quieT modo, sino que tambien sufren

durante su movimiento toda clase de

cambios de forma... Este cuerpo de re-

ferencia no rigido, se podria desig-

nar, con cierta raz6n, como molusco

de referencia...", escribi6 el celebre

tisico en un libro de divulgaci6n so-

bre la teoria de la relatividad. Pero al

aplicar metaf6ricamente estos con-

ceptos a la comunidad peregrina no

es mi pretensi6n identiticar la relati-

vidad espacio-temporal de la fisica ~n

el relativismo cultural de la antropo-

logia, traduciendo reglas y relojes par

valores, flOTillaS, usos y costumbres.

Si me parece util, en cambia, pensar

a la comunidad como un sistema com-

plejo de multiples dimensiones y de-

sarrollo no lineal, de modo que par

10 general el efecto de log exodos y

diasporas no sera la disoluci6n, que

pronostica la sociologia clasica, sino

la rearticulaci6n y el fortalecimien-

to de lag diferencias que otorgan iden-

tidad.
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que empezo aglutinando a trasterra-

dog mixtecos yzapotecos de distintas

localidades en torno a su lengua, su

dignidad y sus reivindicaciones labo-

Tales, y termino agrupando tambien

a chatinos, triquis, mixes y otros gru-

pos, en una organizacion que desde

1994 se llaba Frente Indigena Oaxa-

quefio Binacional. No es este un cu-

rioso y exotica muegano multietnico,

sino un protagonista social de tercera

generaci6n que, como log agrupamien-

tOg oaxaquefios primarios, tiene ba-

ses en la entidad de origen: en log

dici6n indigena y, finalmente, en tor-no 

al zapatismo contempOraneOi es

decir, un )ndigenismo puesto al diaque 

al cuestionar la marginaci6ndelag 

etnias convoca a todos log exclui-dog 

y propane una neototemica iden-tidad 

planetaria. Posmodernidad delog 

globalif6bicos pero mundializa-dog 

rebeldes chiapanecos, que no Ieimpide 

al molusco de Las Cafiadas se-

guir desquiciando a SUB interlocutoresmas 

rigidos y hostiles al remitirlos alog 

usos y costumbres ancestrales y

alas cadencias del tiempo india.

Siguiendo con lag analogias, po-

driamos pensar que de la misma ma-

nera como se incrementa la asincro-

nia de log relojes y la desproporcion

de lag reglas, Quanta mayor es la ve-

locidad relativa de un sistema de re-

ferencia con respecto a otro, asi tam-

bien una comunidad que se desplaza

y transforma aceleradamente tiende

a intensificar la especificidad de sus

valores y el diferencial de sus usos y

costumbres.

Hay comunitarismo fuerte y co-

munitarismo tenue, y paradojicamen-

te lag comunidades mas movidas con

frecuencia son tambien lag mas cohe-

sionadas. En contextos sociales abie~-

tog y competitivos se afila el individua-

lismo y la colectividad se debilita. En

cambia, en log grupos ancestralmente

lacerados la coh~sion deviene estra-

tegia de sobrevivencia. Pero cohesion

no significa enconchamiento inmo-

vilizador sino apertura y transforma-

cion. Una comunjdadfuerte no es du-

ra, rigida, cerrada, resistente al cambia

(como la concha), sino flexible dina-

mica, oportunista, mudable (como el

molusco). Y muchas de estas mudan-

zag van en el sentido de aglutinar,

actualizando y fortaleciendo la iden-

tidad.

Un ejemplo paradigmatico, el de-

terioro de la base de sustentacion

economica de lag comunidades tzot-

zil-tzeltales de Los Altos de Chiapas

derivo en una generalizada migra-

cion a Las Caftadas y La Selva. Pero

la diaspora de log viejos parajes y el

entreveramiento etnico resultante en

lag zonas de cplonizacion no diluye-

roll la identidad, al contrario, crearon

!as premisas para renovar log elemen-

tos aglutinadores. Surgieron asi ine-

ditas convergen,cias en tomo alas len-

guas -que enlazan par encima de la

diversidad de parajes originarios-,

en tomo a la comtin pero arcaica raiz

maya, en tomo a la compartida con-

valles centrales, la sierra Norte y la

Mixteca; aunque igualmente lag tie-

ne en Tijuana y San Quintin, del esta-

do ilorteno de Baja California, donde

surgieron desde hacedecadas nu-

oleos trasterrados pero nacionales; y

tambien cuenta con asociadas en Los

Angeles, San Diego, Fresno yValle

de San Joaquin, en California. Y file

ahi, en Estados Unidos, donde 108 or-

ganismos locales oaxaqueiios de au-

todefensa integrados recientemente

recuperaron sus raices transforman-

dose en agrupamientos de nuevo ti-

Otro ejemplo de un sistema com-

plejo que al acelerar su movimiento

acendra su individualidad, es el proce-

so migratorio cuyo saldo rue la recien-

te invencion de la identidad oaxaque-na. 

El inesperado fenomeno resulto

del atrabancado exodo finisecular

hacia el norte, traslacion poblacional

que permitio construir en los cam-

pos agricolas del noroeste mexicano

y en la proverbial Oaxacalifornia del

gabacho una inedita cohesion oaxa-

quena transfronteriza. Convergencia

inconcebible en la natal Antequera,
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tentados en unageometria no solo chi-

Glasa sino tambien discreta. Un marco

qonceptual que de razon de lag so-

luciones ?e continuidad de un siste-

ma social complejo que conserva su

unidad pese a estar formado par tro-

zos no colindantes. Pero, como vere-

mas, para encontrar en la fisica alga

parecido a esto necesitamos transitar

de la relativistica a la cuantica.

Un mixteco puede pasar de San

Juan Suchitepec, en Oaxaca, a San

Quintin, en Baja California, y de ahi

al Valle de San Joaquin, en Califor-

nia, sin dejar de estar en su comuni-

dad. Mas aun, puede hacerlo sin sa-

liT de ella, pues el que transita entre

un nivel comunitario y OtTO no es en

rigor un comunero, sino un simple

viajante (tan es asi que de extraviar-

se en el camino y no encontrar una

masa critica de mixtecos a la cual in-

tegrarse, no podria recuperar su con-

dicion comunitaria). La colectividad

multiterritorial se nos presenta, en-

tonces, como un espacio salteado for-

madopor lugares sociales continuos

separados par extensiones discretas;

log comuneros transitan habitualmen-

te de uno a OtTO nivel comunitario,

pero como tales nunca se encuentran

PO, en convergencias binacionales

de tercer nivel.

Pero con log oaxaquefios la meta-

fora einsteiniana se retuerce en li-

mon, pues el multiterritorial Frente

Indigena Oaxaquefio Binacional no

puede pensarse como un molUSCOi

mas aun no puede pensarse con nin-

guna variante de la geometria topo-logica, 

pues esta se ocupa de propie-

dades invariantes a todo tipo de

distorsiones menDs la ruptura.

Comunidades salteadas

La plasticidad espacial de la comuni-

dad, que primero nos llev6 a repre-

sentarla como un continuo no eucli-

deana, es decir como un molusco de

Einstein, no se circunscribe ;J estira-.
miento. En el caso de log oaxaquefios

,

y otros migrantes remotos, el espa-

ciocomunal no s6lo se extiende, tam-

biense desgarra en fragmentos geo-

graficamente separados, que pese a

la distancia conservan su unicidad y

propiedadesbasicas. Si insistimos en

buscar analogias en l~s ciencias lla-.
madas duras, nos encontraremos con

que la estructura salteada del espa-

cia comunitario reclama modelos sus-

amedio camino. Descripcion mafiosa,

con la que intencionalmente busco

subrayar las analogias con la natura-

leza cuantica del modelo atomico pro-

puesto par Niels Bohr.

En este paralelismo quiza forzado,

el comu~ero multiespacial, que en,
adelante hamaTe polibio (termino em-

pleado par el sociologo estadouni-

dense Michael Kearney que remite a

la capacidad de los anfibios para tran-

sitar de un media a OttO cambiando

de forma pero no de condicion) , se

nos presenta como un sujetoindivi-

dual, es decir elemental, definido par

su pertenencia a un campo social co-

munitario, ambito donde puede ocu-

par diferentes niveles, 0 segmentos,

asi como transitar de uno a otto a tra-

yeS de territorios no comunitarios en

los que pierde provisionalmente su

condicion de polibio.

La comunidad y el comunero, col

mo el campo y la particula en la fisi-

ca atomica, son dos aspectos de la

realidad social, contradictorios pero

inseparables. El polibio se define tan-

to par su individualidad como par su

pertenencia; pero mientras que la in-

dividualidad remite a su condicion

discreta 0 corpuscular, la pertenencia

refiere a la continuidad, que se antoja

ondulatoria, del campo comunitario.

Asi como las ondas y las particulas,

los comuneros y las comunidades son

manifestaciones contrapuestas pero

complementarias de una misma rea-

lidad compleja.

Siguiendo la analogia y parafra-

seando a Werner Heisenberg, podria-

mas decir que individualidad y per-

tenencia son aspectos imposibles de

fijar con precision al mismo tiempo,

pues si atendemos a 10 comunitario

se diluyen los atributos personales,

mientras que si nos enfocamos sabre

10 individual se difuminan los comu-

nitarios. Pero se trata de una incerti-

dumbre virtuosa, pues llama la aten-
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cion sabre una tension objetiva e in-

soslayable, obligandonos a abordar

en su integridad y articulacion tanto el

contexto colectivo como lag particu-

laridades individuales de log feno-

menos comunitarios. En este doble

abordaje, el aspecto comunitario remi-

te principalmente a log elementos de

contipuidad y homogeneidad, mien-

trag que al individual corresponde

en mayor medida la discontinuidad

y la diferencia.

Otras analogias sociologicas del

Principio de incertidumbre son mas

obvias y manoseadas: tanto en la mi-

crofisica como en la antropologia es

sabido que la accion de indagar alte-

ra 10 investigado, sea esto la trayec-

toria de un foton 0 la autoestima de

una familia campesina.

La ubicuidad de 105 polibios

se sup one que sigue todos log cami-

nos posibles"? Dicho de otra mane-

ra: tel politopismo de lag particulas

elementales puede ponerse en rela-

ci6n, asi sea aleg6rica, con lag multi-

ples trayectorias y ubicaciones de log

hombres y mujeres de la diaspora?
r

Po sible mente si, porque sucede

que en lag comunidades desperdiga-

das una misma persona puede seT

jefe de cuadrilla en log campos agrico-

lag del noroeste, mientrasque a miles

de ki16metros de distancia, en su co-

munidad oaxaquefia de origen, ocu-

pa el cargo de mayordomo encarga-

do de organizar la fiesta del santo. En

lag comunidades fuertes el que se va

a La Villa no pierde su Billa. La mi-

graci6n permanente 0 en vaiven no

significa que el comunero abandone

su lugar en la colectividad natal, y de

la misma manera el sistematico re-

greso de log migrados estables a SUB

pueblos de origen no supone perder

su sino en la comunidad trasterrada. Y

es que, par definici6n, el polibio ocu-

pa simultaneamente diversos lugares

sociales en el colectivo disperso, aun

Cuando la analogia pare cia exhaus-

ta, una £rase de Heisenberg y un poe-

ma de Porfirio Garcia me remiten de

nuevo a la transdisc~linaria posibi-

lidad de socializar el Principio de in-

certidumbre. Escribe el fisico: "En el

nivel atomico debemos renunciar a

la idea de que la trayectoria de un

objeto es una linea mate mati ca..."

Dice el poeta: "Mi madre era joven

cuando bajo a este paramo / Thnia

los ojos cansados de caminar prome-

sag / Thnia el defecto de estar en to-

das partes".

~Que quiere decir el oaxaquefio

nacido en Ciudad Nezahualcoyotl

cuando en un homenaje poetico a

las migrantes madres fundadoras de

ese no lugar proclama que la suya te-

nia "el defecto de estar en todas par-

tes"? ~Thndra algo que veT con la hi-

potesis de Heisenberg, que Stephen

W. Hawking formula con palabras

mas cercanas a las del poeta necen-

se: "una particula no tiene siempre

una historia unica... En lugar de ego
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La politopia de log polibios log ha-

ce socialmente ubicuos, permitien-

doles ocupar simultaneamente luga-

res comunitarios geograficamente

separados. Pero ademas, su multies-

pacialidad respecto del sistema co-

lectivo transterritorial se expresa en

una suerte de relativizaci6n de la le-

jania 0 indiferencia a la distancia. En

lag comunidades multiterritoriales

no euclidianas se desvanece en cier-

ta medida el sentido del cerca y elle-

jOg, y asi como el cronopio y descolo-

cuando no ejerza al mismo tiempo

SUB diferentes funciones.

Y esta multiespacialidad es una

forma de sobr,eponerse al desgarra-

miento migratorio. "Resistir pues, pa-

ra no desbaratarse en el exodo, y para

aprender, poco a poco, como se vive al

mismo tiempo en Texcatepec y en

Nueva York". El revelador al mismo

tiempo 10 emplea el Fleis Zepeda al

relatar log avatares de SUB amigos

fiuhli de Amaxac avecindados en el

Bronx.

Gada Julio Cortazar transitaba de la

parisina Galerie Vivien al portefio Pa-

saje Giiemes sin atravesar el Atlanti-

co, un yalalteco trasterrado en Frisco;

celebra la Guelaguetza sin necesidad

de cruzar la frontera y el fiuhu Ber-

nardino femando trota par las ban!.
!

quetas d~ Melrose aveniu, en Manha-

tan, mientras su otTo yo marcha bajo

los cedros blancos de la vereda del

cerra del Brujo, en El Peric6n.

Igual como en la fisica no hay par-

ticulas sin campo, en los sistemas so-

cietarios fuertes y cohesivos no exis-

ten individuos aislados 0 libres. Aun

cuando los separen glandes exten-

siones geograficas, pertenencia ma-

ta distancia y entre los comuneros

siempre priva una suerte de conti-

giiidad moral. Colindancia que renue-

va y enriquece los imaginarios colec-

tivos, pero no es s610 espiritual y se

materializa en constantes flujos de

personas, mensajes, imagenes, ser-

vicios y dinero. Intercambios favore-

cidos par el enlace expedito y en

ocasiones instantaneo que permiten

los nuevas medias de comunicaci6n.

La comunidad es tan cohesiva como

el atomo 0 un muegano. Para su for-

tuna, 0 su desgracia, no existe el po-

libio solitario.

Si la simultaneidad de la riqueza

digitalizada que fluye par la red ca-

racteriza a la mundializaci6n finan-

ciera, la contigiiidad de las comuni-

dades transterritoriales segmentadas

define a la mundializaci6n laboral.

Una y otTo son formas de abolir el tra-

dicional espacio euclidiano, saltos

cuanticos del nuevo capital y del nue-

vo trabajo, modos aristocraticos 0 ple-

beyos de la inedita globalidad. W
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