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Resumen: En este artículo, examinamos la labor de preservación 
cultural desarrollada por las asociaciones de inmigrantes indígenas 
mexicanos en California, Estados Unidos, con el fin de mostrar la 
capacidad organizativa de las comunidades inmigrantes. Nuestro es-
tudio se enfoca en los festivales culturales que llevan a cabo varias 
asociaciones de este tipo en diversas ciudades californianas. El texto 
muestra, por un lado, la importancia de las actividades culturales 
en la consolidación de las comunidades inmigrantes en sus lugares 
de llegada. Por otro lado, la puesta en marcha de dichas actividades 
ilustra también la capacidad colectiva que demuestran dichas comu-
nidades a través de estas formas asociativas, a pesar de estar integra-
das por inmigrantes indígenas que enfrentan las peores condiciones 
tanto laborales como sociales y que se sostienen de los recursos que 
generan entre sus propios miembros y comunidades. Concluimos se-
ñalando que este estudio contribuye a ilustrar la importancia de la 
dimensión cultural en el análisis de los procesos migratorios.
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INTRODUCCIÓN

En años recientes, la esfera pública ha advertido el paulatino cre-
cimiento de las representaciones negativas de las migraciones en 
diferentes contextos en el mundo. Un factor decisivo para explicar 
dicho crecimiento se encuentra en el relativo éxito de grupos políti-
cos que han presentado a los migrantes como la causa de diversos 
males estructurales en varias naciones, y que han encontrado una 
resonancia entre distintos sectores de sus ciudadanías. Como resul-
tado, ha habido no solamente un incremento en la representación 
anti-inmigrante en el ámbito mediático, sino que también esto ha 
conducido a la gestación de políticas migratorias más restrictivas 
hacia dicha población en las sociedades de llegada.

Palabras clave: prácticas culturales; inmigración oaxaqueña 
en Estados Unidos; comunidades inmigrantes en California; aso-
ciaciones inmigrantes; Festival de la Guelaguetza.

Abstract: In this paper, we examine the role of indigenous 
Mexican immigrant associations in California, United States, 
based on cultural preservation, with the aim of showing the or-
ganizational capacity of immigrant communities. Our research 
focused on the cultural festivals carried out by several immigrant 
associations in different cities in California. On the one hand, we 
assess the importance of cultural activities in the consolidation 
of immigrant communities in their places of destination. On the 
other, the enactment of these practices also exhibits the collec-
tive capacity of these communities through their associations, de-
spite the indigenous and migrant condition of their membership, 
who usually cope with the worse social and labor conditions, and 
support their cultural activities with funds provided by their own 
membership and communities. We conclude that this study con-
tributes to appreciate the relevance of the cultural dimension in 
the analysis of migrations.  

Key words: cultural spaces; Oaxaqueño immigration in the 
U.S.; immigrant communities in California; immigrant associa-
tions; Guelaguetza festivals. 
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Frente a dicha perspectiva, se ha erigido también una visión muy 
superficial que presenta a los inmigrantes como víctimas perennes 
de circunstancias por demás desfavorables. En contraste con la 
postura anterior, esta visión enfatiza la necesidad de apoyo a dicha 
población, ya sea por parte del Estado o bien por los grupos de la 
sociedad civil. 

El problema de ambas perspectivas es que suponen la condición 
de los inmigrantes como el resultado de los entornos y circunstan-
cias en los que viven y transitan, como una especie de variable de-
pendiente de las mismas. Dichas perspectivas suponen la pasividad 
de los sujetos inmigrantes, y por ello limitan nuestra atención a la 
capacidad de acción y decisión de los propios inmigrantes frente a 
las situaciones que enfrentan.

En este artículo, examinaremos una parte de dicha complejidad a 
través del análisis de las formas de asociación que han desarrollado los 
inmigrantes en sus lugares de llegada. Nuestro argumento principal 
es que las organizaciones que han formado los inmigrantes en las 
comunidades de destino son uno de los principales mecanismos en 
su proceso de incorporación a sus nuevos entornos. Consideramos 
que lejos de ser víctimas atomizadas de macro-estructuras políticas 
y sociales, las formas asociativas que han forjado los inmigrantes 
en sus sociedades de destino, y a veces en sus lugares de origen y 
tránsito, revelan su iniciativa en diversos entornos, para el despliegue 
de actividades de diversos tipos, y que habitualmente se asocian con 
el concepto de agencia.

El tema del asociacionismo inmigrante ha sido objeto de una  
extensa literatura académica. Sin embargo, en este texto nos enfoca-
remos en los esfuerzos que ponen en marcha diversas asociaciones 
de inmigrantes enfocados en la preservación cultural, y que forman 
parte de la construcción de una identidad colectiva. Para ello, uti-
lizaremos el caso de los inmigrantes indígenas oaxaqueños, prove-
nientes del sur de México, para lo cual documentaremos y exami-
naremos los festivales culturales que llevan a cabo en el estado de 
California, en los Estados Unidos. La información y hallazgos aquí 
presentados forman parte de un proyecto de investigación que se 
llevó a cabo en años recientes, y que implicó la realización de entre-
vistas con diversos participantes y organizadores de dichos festiva-
les en California, así como la observación etnográfica de múltiples 
ensayos y festivales en sí. 
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1. MIGRACIÓN Y AGENCIA: REDES SOCIALES Y FORMAS 
ASOCIATIVAS ENTRE INMIGRANTES INDÍGENAS 
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS

Los mexicanos constituyen el colectivo más grande de inmigrantes, 
tanto documentados como indocumentados, en los Estados Unidos, 
con más de 11 millones de personas2. Este flujo presentó diversas inten-
sidades a lo largo del siglo XX, con la paulatina participación de diver-
sas regiones de México, particularmente del norte y centro-occidente3. 

mapa 1

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Fuente: elaboración propia a través del Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Frontera 
Norte SIGEF. El Colegio de la Frontera Norte, 2019. 

2 Para las cifras más recientes de inmigrantes mexicanos a los Estados 
Unidos, véase el reporte del Migration Policy Institute sobre este tema (Zong J. y 
Batalova J., 2018).

3 Para un recuento de la historia de la migración mexicana hacia Estados 
Unidos, véase Alanís y Alarcón (2016). 
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Desde mediados de la década de los noventa, otras regiones se 
integraron a este éxodo, con nuevas características socio-demográ-
ficas. Tal fue el caso de los inmigrantes provenientes del estado de 
Oaxaca, en el sur de México, quienes, en contraste con los tradicio-
nales inmigrantes mestizos de las regiones clásicas de la emigra-
ción mexicana, eran predominantemente indígenas (ver mapa 1). De 
hecho, Oaxaca es el estado con la mayor diversidad en materia de 
pueblos indígenas en México, al concentrar aproximadamente el 20 
por ciento de la población indígena del país (Fox y Rivera-Salgado, 
2004; López, 2015; Andrews, 2018). 

Esta presencia inmigrante oaxaqueña se hizo particularmente 
visible en el estado de California, sobre todo en el sector agrícola, 
así como en el sector de los servicios en las grandes ciudades. De los 
16 pueblos indígenas que componen el estado de Oaxaca, los grupos 
mixtecos, triquis y zapotecos son los que predominan en dicha po-
blación inmigrante. Los dos primeros ocupan un lugar destacado en 
la agricultura, que es un sector clave de la economía californiana. De 
hecho, se estimaba que alrededor de un tercio de la población de tra-
bajadores mexicanos en dicho sector es de origen indígena, y que en 
su mayoría eran mixtecos y triquis (Mines, Nichols y Runsten, 2010). 
Por su parte, los zapotecos tienen una marcada presencia en los ser-
vicios urbanos, en actividades como el trabajo doméstico, el mante-
nimiento de jardines o la restaurantería, particularmente en el área 
metropolitana de Los Ángeles (López y Runsten, 2004; Mines, Nichols 
y Runsten, 2010; Falconi, 2011; Cruz Manjarrez, 2013). Asimismo, y 
a diferencia de la mayoría del resto de la población inmigrante mexi-
cana, que es mestiza, los inmigrantes oaxaqueños se asumen como 
indígenas, lo que significa no solamente enfrentar formas de discri-
minación en ambos países, sino también verse adscritos a peores con-
diciones laborales que las de otros migrantes (Nagengast y Kearney, 
1990; Holmes, 2013; Villarejo et al., 2000; Zabin et al., 1993). 

De igual forma que otras migraciones en diferentes partes del 
mundo, un factor fundamental para explicar la llegada y el estable-
cimiento de estos inmigrantes oaxaqueños a diversas localidades y 
ciudades californianas está en la formación y consolidación de redes 
sociales, que permitieron vincular los múltiples pueblos de origen 
en el sur de México con sus puntos de llegada en los Estados Unidos 
(Bashi, 2007; Mines, 1981; Massey et al., 1987; Rouse, 1988; Portes 
y Rumbaut, 2006). Estas redes suelen iniciarse a partir de los inte-
grantes de familias, o bien de paisanos del mismo pueblo, que emi-
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gran inicialmente, y su formación entre lugares de origen y destino 
constituye una forma importante de apoyo que hace posible que 
otros miembros de la comunidad de origen se sumen a este proceso, 
a la vez que les proporciona a los emigrados una gama de recur-
sos importantes para su establecimiento en sus lugares de destino  
(Mines, 1981; Massey et al., 1987 y 2006; Portes y Rumbaut, 2006; 
Alarcón, 2002; Duquette-Rury, 2014; Bada, 2014; Schütze, 2013). 

De esta forma, y a través de dichas redes, se consolidan flujos mi-
gratorios por los que transitan tanto personas como dinero, ideas y 
mercancías, lo que permite a su vez el establecimiento de nexos y prác-
ticas sociales, políticas, económicas y culturales entre puntos de ori-
gen y destino, dando paso así no a la disolución de los nexos con los 
lugares de salida, sino a la creación de una identidad colectiva entre 
migrantes provenientes de la misma región, y con ello el surgimiento 
de espacios transnacionales (Levitt, 2001; Smith, 2006; Schütze, 2013). 

En sus inicios, estas redes sociales forjadas por los inmigrantes 
por lo general tienen un carácter informal, a partir de los vínculos 
entre familiares, amigos y paisanos. No obstante, su importancia 
radica también en que suelen ser la base para la formación de 
formas asociativas más formales y complejas, y que harán posible 
la consolidación de liderazgos y la procuración de recursos en las 
comunidades inmigrantes. Y son las acciones detrás de la formación 
de dichas redes y asociaciones las que permiten apreciar la agencia 
desplegada por parte de los inmigrantes que las hacen posible. 

Lo anterior nos permite apreciar dicho carácter proactivo a  
través de las distintas formas de asociación desarrolladas por los in-
migrantes, las cuales muestran precisamente su iniciativa y creativi-
dad colectivas en distintas épocas y contextos. Tal como lo ilustran 
Moya (1998) y Soyer (1997) en sus respectivos recuentos históricos, 
estas iniciativas organizativas han sido una constante a lo largo de 
la historia de las migraciones en la era moderna. Décadas más tar-
de, estas formas asociativas inmigrantes se fueron ampliando y con-
solidando, tanto en Norteamérica como en Europa, que se habían 
convertido en los principales destinos de diversos flujos migratorios, 
desarrollando múltiples tareas y funciones entre sus comunidades, 
desde la promoción de formas de desarrollo en sus lugares de origen 
(Van Naerssen et al., 2008; Bada, 2014; Lacomba, 2015) hasta su par-
ticipación política (Moraes, Bermúdez y Escrivá, 2013).

Para el caso contemporáneo de los inmigrantes mexicanos en Es-
tados Unidos, ya desde el estudio pionero de Massey y sus colegas 
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(1987) se podía apreciar la importancia de dichas redes y asocia-
ciones, con distintos grados de formalidad, en sus diversas modali-
dades (religiosas, deportivas y cívicas) en el arribo y asentamiento 
de migrantes provenientes de la región centro-occidente de México 
desde décadas atrás, y con ello promover un sentido de comunidad 
entre sus participantes, así como con sus pueblos de origen (Rivera-
Salgado y Escala, 2004; Fox y Rivera-Salgado, 2004; Cruz Manja-
rrez, 2013; Bada, 2014).

Como parte de la larga historia de la inmigración de mexicanos 
en Estados Unidos, la extensión y densidad de sus redes será más 
evidente en zonas específicas. En el caso de la migración oaxaqueña, 
como lo hemos señalado anteriormente, se concentra en el estado 
de California, en donde existe una extensa gama de agrupaciones 
(Escala, Bada y Rivera-Salgado, 2006; Fox y Rivera-Salgado, 2004; 
Mines, Nichols y Runsten, 2010). Este denso entramado de diversas 
formas asociativas (ya sean de carácter religioso, deportivo, cívico 
o político), incluye grupos de distintos grados de formalidad, que 
van desde aquellos basados en la pertenencia al mismo pueblo de 
origen, hasta las coaliciones de asociaciones que trabajan bajo una 
agenda compartida, y que incluso hace posible el establecimiento de 
nexos entre inmigrantes oaxaqueños residentes en diversas ciudades 
y naciones. Podríamos decir que estas asociaciones han sido una 
pieza fundamental en la adaptación al nuevo entorno, e incluso en el 
fomento de la participación cívica y política (Fox y Rivera-Salgado, 
2004; López y Runsten, 2004; Stephen, 2007; Rivera-Salgado y 
Escala, 2004; Velasco, 2002, 2005; Besserer y Kearney, 2006; Alarcón, 
Escala y Odgers, 2012; Escala, 2014; Rivera-Salgado, 2016). Y dentro 
de las múltiples actividades y objetivos llevados a cabo por estas 
asociaciones, un componente fundamental que suele estar presente 
es la celebración de eventos culturales de diversos tipos, incluyendo 
la realización de extensos festivales centrados en la reproducción 
cultural, como lo examinaremos en la siguiente sección.

2. ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES

Dentro de las diversas actividades culturales realizadas por 
la comunidad inmigrante oaxaqueña en California, el llamado 
festival de la Guelaguetza es por mucho el evento central de dichas 
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comunidades. Este término remite a dos referentes importantes. Por 
un lado, se trata de una palabra en el idioma zapoteco (“guela” se 
refiere a las plantas de maíz, y “guetza” a cooperar, compartir, hacerlo 
juntos y ayudarse) que denota las acciones de cooperación colectiva 
y de solidaridad que están obligados a prestar los integrantes de una 
comunidad en los pueblos indígenas de Oaxaca. 

Para los propósitos de este artículo, utilizaremos la segunda acep-
ción de este término, el cual se refiere a un gran festival de expresio-
nes culturales que se lleva a cabo todos los años durante dos lunes 
consecutivos en el mes de julio (“Lunes del Cerro”) en la ciudad de 
Oaxaca, la capital del estado de ese mismo nombre. En dicho festi-
val, se presentan danzas y música de las distintas regiones de ese es-
tado, lo que lo convierte en un festejo pan-oaxaqueño. Sus orígenes 
se remontan al siglo XIX, y tras diversas transformaciones, será a 
mediados del siglo XX que se consolidará su propósito de enaltecer 
el regionalismo oaxaqueño y sus culturas indígenas. Para entonces, 
Oaxaca se había convertido en un gran centro turístico, por lo que se 
buscó que dicho festival reflejara la diversidad étnica de ese estado 
de manera positiva, de clara convivencia y de unidad. De esta forma, 
el festival adoptó desde entonces tanto su nombre como el programa 
oficial, cuidando de excluir cualquier manifestación de pobreza o 
atraso en los números de música y danza (Lizama, 2006; Goertzen, 
2009). Y así el festival se constituyó, como lo señalan Hobsbawm y 
Ranger (1983), en un claro ejemplo de tradición inventada. 

A partir de la migración y asentamiento de oaxaqueños a la costa 
Oeste de Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, varios 
festivales de la Guelaguetza se organizaron por parte de diversas 
asociaciones de inmigrantes oaxaqueños en distintas ciudades que 
se habían convertido en sus lugares de destino, especialmente desde 
los años ochenta del siglo XX, con la emigración masiva a ese estado. 
Dichos festivales se vinieron a sumar a otras actividades culturales 
promovidas por las comunidades inmigrantes oaxaqueñas (como los 
torneos deportivos o los eventos religiosos), celebradas en el ámbito 
público de California. Así, estos festivales se sumaron al conjunto de 
actividades públicas centradas en la reafirmación de las identidades 
colectivas de sus participantes, y que forman parte de la llamada 
“sociedad civil migrante” (Fox y Rivera-Salgado, 2004, p. 28). 

Asimismo, algunos analistas de la emigración oaxaqueña 
hacia Estados Unidos han enfatizado la importancia de prácticas 
culturales como dichos festivales en la formación de identidades y 
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comunidades transnacionales (Cruz-Manjarrez, 2013). Al respecto, 
Rosaldo (1997) propone también el concepto de “ciudadanía cultural” 
para destacar la importancia de estas y otras actividades de carácter 
cultural. Rosaldo plantea ir más allá del concepto convencional de 
ciudadanía, basado en una perspectiva meramente legal referida a 
la relación entre personas y el Estado-nación, y adoptar más bien el 
de “ciudadanía cultural”, que remite a aquellas acciones y prácticas 
de la población marginada (como sería el caso de los inmigrantes 
oaxaqueños en Estados Unidos) para el logro de una voz y un lugar 
en la esfera pública, lo que se puede entender como un reclamo de 
derechos y reconocimiento en sus comunidades de llegada a través 
de la puesta en escena de festivales como el que aquí examinamos. 
De esta forma, dichos festivales tienen implicaciones más allá del 
ámbito cultural e involucran una dimensión cívica y política a través 
de su puesta en escena. 

Pero la organización de estos festivales, al igual que otras activida-
des culturales entre estas comunidades inmigrantes, se hace posible 
gracias a la labor de asociaciones de inmigrantes oaxaqueños, que 
han hecho de la cultura un elemento fundamental en sus agendas. 
Por ello, examinaremos brevemente los tres festivales más antiguos e 
importantes de este tipo que se realizan actualmente en diversas ciu-
dades de California, así como las asociaciones que los hacen posible.

2.1. Festival de la Guelaguetza de la Organización Regional 
de Oaxaca en Los Ángeles

La Organización Regional de Oaxaca (ORO) es una coalición que 
agrupa diversas asociaciones inmigrantes oaxaqueñas de distintos 
tipos (desde asociaciones de inmigrantes de comunidades específi-
cas, bandas de música y hasta grupos folclóricos), fundada en 1987 
en Los Ángeles, California. Desde sus inicios, un propósito central 
de esta agrupación fue la preservación de la cultura indígena oaxa-
queña (Organización Regional de Oaxaca, 2019). ORO organizó en 
1987 el primer festival de la Guelaguetza en dicha ciudad california-
na, y que implica no solamente los números dancístico-musicales 
provenientes de las distintas regiones del estado de Oaxaca, en Mé-
xico, sino también la participación de artesanos y gastronomía de 
dicha región. Asimismo, su realización involucra la participación 
tanto de adultos como de jóvenes inmigrantes oaxaqueños, ya sea 
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como danzantes o bien como integrantes de las bandas de música 
(Infante, 2018). 

Este primer festival se convirtió en un referente importante de las 
diversas comunidades inmigrantes oaxaqueñas de la región angelina 
en California, lo que determinó su celebración anual por más de 
tres décadas, así como su paulatino crecimiento, involucrando 
la participación de decenas de músicos y danzantes, junto con la 
consolidación de una audiencia masiva, estimada entre 8 mil y 10 
mil asistentes por año, lo que ha llevado a su realización en espacios 
públicos más extensos (Quiñones, 2012). 

Cabe destacar que uno de aspectos fundamentales del festival 
de la Guelaguetza organizada por ORO es su apego al programa 
tradicional del festival en la Ciudad de Oaxaca. Un aspecto 
importante es que no solo incorpora dentro de sus filas a miembros 
de diversas comunidades de la primera y segunda generación 
migrantes, sino que algunos de sus líderes han participado en el 
festival original en Oaxaca. Por ejemplo, dos de ellos describen su 
familiaridad con el “Comité de Autenticidad” de dicho festival en 
Oaxaca, cuyo propósito es mantener una uniformidad en la estética 
del mismo: “Los miembros del comité de autenticidad van a la 
comunidad, les dicen: ‘tal día va a ir el comité de autenticidad’. Ese 
día presentan su baile enfrente de ellos […] y les checan vestuario, 
accesorios, su música, inclusive lo que van a decir, todo les checan.” 
Asimismo, estos líderes reflexionan así sobre la estética de los 
bailables:

En el caso de nosotros, como ya lo hemos hecho por muchos 
años, entonces nos exigimos […] ¡excelencia! Es lo que queremos 
presentar al público. Ya no nomás ponerse el traje y órale, la 
música, sino que lo del ballet folclórico es ya algo más, hacerlo 
bien representado. Quizá nos decimos ballet [Ballet Nueva 
Antequera] porque usamos una técnica de teatro y de danza, tal 
vez no de ballet clásico, pero sí con un poquito más de técnica, 
para hacerlo más vistoso al público. (Cortés y López, entrevista, 
24 de febrero de 2013).

Asimismo, el entonces presidente de ORO hacía también las si-
guientes reflexiones sobre el dilema que se enfrenta entre mantener 
el sentido de autenticidad de este festival en Los Ángeles y la necesi-
dad de adaptarla a las condiciones que vive la comunidad inmigran-
te oaxaqueña en dicha ciudad:
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Se tiene que trabajar en varias cosas, por las dos partes, donde 
se pueda mantener la autenticidad se tiene que mantener, 
porque lo que se pretende es [que sea] lo más auténtico posible 
en comparación con la misma Guelaguetza en Oaxaca. Pero 
también hay cambios, incluso en la indumentaria. Por ejemplo, 
a veces mucha gente me dice ‘oye, por qué en tu comunidad tus 
faldas son bordadas y aquí son de manta.’ […] Sí es importante 
la autenticidad y la vestimenta de cómo se debe de bailar el 
baile, pero aquí en Los Ángeles es un poquito difícil, y también 
tenemos que adecuarnos a ciertos cambios. Por ejemplo, otro 
caso particular es que en Macuiltianguis [en Oaxaca], quien toca 
la música del Torito Serrano son músicos de la comunidad, que 
no es precisamente una banda grande. Aquí [Los Ángeles], como 
no podemos tener unos músicos de ese tipo, bailamos con una 
de las bandas grandes y se escucha diferente, pero tenemos que 
adecuarnos porque es la realidad, no podemos tener todo autentico 
aquí, pero sí es importante innovar, yo siento que los cambios que 
estamos haciendo son cambios positivos en el aspecto de que no 
es que le estemos quitando la autenticidad, sino que nos estamos 
adecuando según los recursos, tanto artísticos como financieros. 
(Hernández M., entrevista, 12 de diciembre de 2012).

Finalmente, uno de los retos principales del liderazgo de la or-
ganización es la recaudación de fondos que tienen que hacer cada 
año, ya que han reiterado su compromiso de mantener este evento 
gratuito para todos los asistentes. Esto requiere de una considera-
ble movilización de esfuerzos, con el fin de coordinar los trabajos 
de las organizaciones y comunidades miembros, así como los finan-
ciamientos externos, y así poder cubrir los costos de su realización 
anual, los cuales oscilan entre 75 mil y 100 mil dólares. La experien-
cia de ORO se convirtió a su vez en la fuente de inspiración para que 
otras asociaciones y coaliciones de inmigrantes oaxaqueños replica-
ran la organización de dicho festival en otros lugares de California.

2.2. Festival de la Guelaguetza de la Coalición de 
Comunidades Indígenas de Oaxaca

Al igual que en el caso de ORO, la Coalición de Comunidades 
Indígenas de Oaxaca (COCIO), formada en los años noventa, 
constituye una coalición de grupos de inmigrantes oaxaqueños 
de diversos tipos en el condado de San Diego, que es también una 
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región importante de asentamiento de inmigrantes oaxaqueños. En 
este caso, y de modo similar al de ORO, la existencia de COCIO 
se centra en buena medida en la preservación cultural oaxaqueña, 
y fue precisamente a partir de la experiencia de ORO que COCIO 
organizó su primer festival de la Guelaguetza. Asimismo, para los 
años noventa, ya se podía advertir la presencia de festivales de este 
tipo en otras ciudades de California (Bakersfield, Fresno, Santa 
Cruz y Santa María), e incluso en otros estados de Estados Unidos 
(Óregon, Washington y Nueva Jersey) (Rivera-Salgado, 2016).

En el caso de COCIO, y dada la participación de jóvenes oaxa-
queños universitarios, esto llevó al establecimiento de vínculos con 
diversas universidades de la región de San Diego, lo que explica la 
realización de estos festivales en sus instalaciones (ya sea en la Uni-
versidad Estatal de California, o el Palomar College, ambos en la 
ciudad de San Marcos, en el condado de San Diego). De nueva cuen-
ta, la asistencia a este festival es masiva y ha crecido con el tiempo, 
dándose cita miles de asistentes de origen tanto oaxaqueño como de 
otras latitudes de México y de otros países (Gómez, 2016; COCIO, 
2019).

Tras la realización de múltiples eventos para la recaudación de 
fondos, COCIO tiene que resolver múltiples retos logísticos para 
la realización de su Guelaguetza. Un elemento fundamental es el 
contar con un Maestro de Ceremonias apropiado, quien además de 
anunciar los distintos números dancístico-musicales, debe también 
hacer la adecuada evocación en términos de tiempo y espacio. 
Por ejemplo, en la celebración del festejo en 2013, el Maestro de 
Ceremonias, el Sr. Gabriel Martínez, encuadraba el evento en los 
siguientes términos: 

¡Qué bonito día aquí en San Diego, en esta Guelaguetza, 18 
años celebrándose para ser correcto, a través de la organización 
COCIO, que es el anfitrión de este festival, y que nos complace 
presentar en este día lleno de alegría, de música, de danza, de 
tradiciones! … El escenario se convierte en un lugar viviente  
de leyendas, de historias, de mitologías, y de las formas en que 
vivían nuestros antepasados los oaxaqueños, las distintas etnias 
compuestas por ocho regiones4.

4  Reporte de observación, festival de la Guelaguetza de COCIO, San Diego, 
California, septiembre de 2013.
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No obstante, a pesar de las similitudes en la puesta en escena 
de este festival entre las diversas asociaciones de inmigrantes oaxa-
queños, hay también marcadas diferencias. Mientras que el festival 
realizado en Los Ángeles por ORO logra la presencia de invitados 
importantes externos a las comunidades de inmigrantes (por ejem-
plo, la asistencia de las autoridades políticas de la ciudad y de las  
autoridades consulares mexicanas), esto no ocurre en el festival en 
San Diego organizado por COCIO, cuyos líderes parecen más pro-
pensos a mantener una distancia frente a dichas instancias, en un 
aparente afán de preservar la autonomía de su organización.

2.3. Festival de la Guelaguetza del Frente Indígena de 
Organizaciones Binacionales

El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) es la 
primera organización indígena de carácter binacional entre México 
y Estados Unidos. Desde su fundación, en 1991, ha trabajado con 
varias comunidades indígenas en ambos países, tanto en la defensa 
de sus derechos como en el impulso del desarrollo económico, social 
y cultural de sus miembros (FIOB, 2005). Como parte de su agenda 
en materia de reivindicación cultural e identitaria, el FIOB celebra 
desde 1998, junto con el Centro Binacional para el Desarrollo 
Indígena Oaxaqueño (CBDIO) organización de la sociedad civil sin 
fines de lucro liderada por indígenas oaxaqueños inmigrantes, el 
festival de la Guelaguetza en la ciudad de Fresno, en California. En 
este caso, y a diferencia de lo que ocurre con ORO y COCIO, el FIOB 
es una organización cuya agenda incluye otros temas además de 
la cultura, por lo que en estos festivales se difunden los servicios y 
recursos que ofrece a sus agremiados y a las comunidades indígenas 
en materia educativa, de salud, o bien de carácter político y de 
mejora económica, tanto en México como a las inmigrantes (Pulso 
Político, 2017; Fox y Rivera-Salgado, 2004).

En una entrevista con Leoncio Vásquez, el entonces Director 
Ejecutivo del CBDIO y líder local del FIOB en Fresno, California, 
señala cómo las relaciones personales entre estas organizaciones en 
Fresno y ORO en Los Ángeles permitieron la realización del primer 
festival en Fresno:

En 1999 hicimos la primera Guelaguetza. Entonces, éramos tres 
o cuatro personas trabajando con el Centro y había más personas 
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del FIOB, y se hizo esta coyuntura de colaboración entre estas dos 
organizaciones. Habíamos conocido la Guelaguetza a través de 
ORO; participábamos allá en Los Ángeles, en ese esfuerzo de los 
fundadores de esta organización, y compartiendo o cumpliendo 
con lo que era la misión, pues era importante traer ese evento a 
Fresno, donde hay mucha población indígena. Siempre, en los 
14 o 15 años que lo hemos hecho en Fresno, siempre traemos 
el talento desde Los Ángeles porque no tenemos aquí en Fresno 

(Vásquez, L., entrevista, 12 de marzo de 2013).

Algo que llama la atención para el caso de la Guelaguetza en 
Fresno es que, tanto en entrevistas con los organizadores del evento 
como en encuestas con los asistentes, para muchos de ellos partici-
par en este festival era algo nuevo ya que, a diferencia del lideraz-
go de ORO, muchos inmigrantes mixtecos en Fresno nunca habían 
presenciado una Guelaguetza, mucho menos participar en su orga-
nización. Nuevamente, Leoncio Vázquez reflexiona en ese sentido: 
“Cuando yo llegué acá [a Fresno], desconocía totalmente lo que era 
la Guelaguetza, así el nombre y el formato como lo celebran, y todo. 
En nuestro pueblo [en Oaxaca] pues celebramos un poco diferente, 
más las fiestas patronales, con danzas tradicionales también, pero es 
muy diferente.” (Vásquez, L.,entrevista, 12 de marzo de 2013).

El hecho de que la Guelaguetza fuese algo nuevo para los orga-
nizadores y el público, a diferencia de Los Ángeles, permitió que se 
hicieran innovaciones al festival, como la incorporación del baile de 
los diablos y rubios (una danza explícitamente mixteca pero que no 
es parte del programa oficial de la Guelaguetza en Oaxaca). La incor-
poración de bailables que representan a las poblaciones inmigrantes 
a nivel local y su institucionalización y repetición por varios años ha-
cen que estos números sean ya parte de la tradición de la Guelaguet-
za en lugares de destino de la migración oaxaqueña, como Fresno. 

Como se señaló previamente, la narración de la Guelaguetza es 
un elemento central en la realización del festival, la cual varía de 
lugar en lugar y se adapta a los requerimientos del contexto local. En 
el caso de Fresno, hay un énfasis en la creación de nuevos liderazgos 
y de vincular el festival a procesos políticos de manera explícita. Así 
lo narra Leoncio Vásquez, quien desempeña diferentes roles dentro 
de esta comunidad inmigrante:

Soy de la comunidad de San Miguel Cuevas y trabajo en el 
Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño como 
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director de esta organización. Actualmente con el FIOB, soy 
el coordinador de Comunicación del Comité local en Fresno 
y también trabajo con la Coalición Primero de Mayo por los 
Derechos de los Inmigrantes. He sido maestro de ceremonias de 
la Guelaguetza, y creo que es la forma en que hemos tratado de 
incorporar a nuevas personas y de la manera de aprovechar este 
evento y otros eventos y programas que tenemos para incorporar 
y desarrollar las habilidades de personas nuevas. Estas son 
habilidades que podemos aprender y damos esa oportunidad a 
las personas. Yo obtuve esa oportunidad en este evento y en otras 
actividades para aprender esta habilidad (Vásquez, L., entrevista, 
12 de marzo de 2013).

Tal como lo han señalado diversos analistas, (Fox y Rivera-
Salgado, 2004; Escala Rabadán, 2008; Cruz-Manjarrez, 2013), 
estos festivales son una parte fundamental de la extensa gama de 
prácticas culturales desarrolladas por las comunidades inmigrantes 
oaxaqueñas en las ciudades donde viven. No obstante, el despliegue 
de estas prácticas se hace posible a partir de las asociaciones de 
inmigrantes oaxaqueños, las cuales suelen aglutinar a inmigrantes de 
primera generación, quienes a pesar de sus múltiples actividades (en 
trabajos por lo general mal pagados y de baja calificación), deciden 
organizarse alrededor de la puesta en escena de festivales como la 
Guelaguetza, y en cuya realización suelen también participar las 
hijas e hijos de dichos inmigrantes. 

Pero la extensión de la importancia de actividades culturales 
como este festival va más allá de su carácter público y masivo en 
los lugares donde se realiza. En primer lugar, su puesta en escena 
hace posible la confluencia de diversos inmigrantes y grupos de 
inmigrantes, lo que a su vez permite la creación y recreación 
de identidades colectivas de carácter cultural, social e incluso 
político entre los mismos. Asimismo, este festival se convierte en 
un espacio de contacto e interacción con otros actores que no son 
necesariamente oaxaqueños (por ejemplo, con autoridades locales, 
activistas, empresas comerciales, entre otros). En ese sentido, 
este festival posibilita la congregación de una amplia audiencia 
integrada principalmente por inmigrantes oaxaqueños, pero en la 
que confluyen otros actores sociales, lo que permite forjar tanto un 
sentido de identificación como una búsqueda de reconocimiento en 
el espacio público de las ciudades donde habitan estas comunidades 
inmigrantes (Stephen, 2007; Runsten, 2005; Rivera-Salgado, 2016). 
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De esta forma, este festival se ha convertido en el festejo central en 
la vida de las comunidades inmigrantes oaxaqueñas en las regiones 
donde viven, de ahí la gran importancia de las organizaciones de 
inmigrantes que lo hacen posible (Fox y Rivera-Salgado, 2004; Cruz-
Manjarrez, 2013). 

Asimismo, la consolidación de comunidades inmigrantes oaxa-
queñas en California, que proveen de un fuerte sentido de identidad 
y pertenencia a estos inmigrantes, requiere de una gama de prácti-
cas culturales que les permitan a sus integrantes sentirse miembros 
de una comunidad que está ubicada más allá de los confines de la 
localidad de origen. En ese sentido, nuestro análisis de dichas prác-
ticas se identifica con los esfuerzos por destacar la centralidad de la 
cultura en los estudios sobre migraciones, y no meramente como 
resultado de factores económicos o de políticas migratorias (Levitt 
y Lamba-Neves, 2011; Levitt, 2012). No obstante, la concreción de 
estos contenidos culturales, ya sea como parte de la “migración de la 
cultura”, o bien de “la migración como acto cultural” (Levitt, 2012: 
2) exhibe la relevancia de las formas asociativas inmigrantes, cuya 
labor hace posible dichas prácticas culturales.  

Al respecto, la organización y celebración de estos festivales en 
California por parte de las asociaciones de inmigrantes oaxaqueños, 
y que involucra la recreación de músicas, danzas, gastronomías y 
lenguas de Oaxaca en las distintas ciudades donde se escenifican, 
forman parte de estas prácticas culturales que hacen posible la 
construcción de un sentido de comunidad, y con ello, de una 
pertenencia imaginaria a los lugares de origen, a pesar de estar 
lejos de ellos. Esto es particularmente significativo para dichos 
inmigrantes, los cuales experimentan la sensación de fragmentación 
y de diversas formas de explotación, exclusión y discriminación en 
sus lugares de llegada (Fox y Rivera-Salgado, 2004). De esta forma, 
tal como lo apunta Cruz-Manjarrez (2013: 10-11), el surgimiento 
de esta comunidad transnacional “constituye una nueva forma 
de comprender cómo las fronteras sociales y simbólicas de una 
comunidad han cambiado y cómo se han producido, negociado y 
reconstruido de manera continua”.  

Pero si bien las asociaciones que hacen posible la celebración de 
este festival en California enfatizan su labor de preservación cultural, 
su escenificación implica, después de todo, la redefinición de sus 
contenidos, precisamente como resultado del proceso migratorio. 
Esta redefinición se aprecia a través de varios elementos centrales 
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en la realización de estos festivales, que ilustran la tensión resultante 
entre la búsqueda de autenticidad (es decir, la reproducción del 
festival original celebrado en Oaxaca, México) y su recreación en 
un entorno distinto, como lo son las ciudades en donde ahora viven 
los inmigrantes. Un primer elemento que hace esto evidente es la 
centralidad de la propia condición migrante. Como es de esperarse, 
el proceso de migración aparece como una referencia constante, con 
diferentes connotaciones, ya sea por las asociaciones de inmigrantes 
oaxaqueños que organizan el festival, los maestros de ceremonias, o 
bien los integrantes de los grupos dancísticos. 

De esta forma, las referencias a la migración y la condición 
migrante son una constante tanto en la narración del festival a lo largo 
de su desarrollo como de la explicación que ofrecen organizadores y 
participantes en el mismo. En ese sentido, este elemento marca una 
clara diferenciación entre la búsqueda por recrear la “autenticidad” 
de este festival y su resignificación en un entorno distinto al de su 
puesta en escena original. Como lo sugiere Nájera-Ramírez (2009), 
en su discusión sobre las manifestaciones dancísticas de México en 
Estados Unidos y la autenticidad de sus representaciones, “todas las 
representaciones culturales (cultural performances) proporcionan 
marcos interpretativos dentro de los cuales el acto de comunicación 
… debe ser entendido” (Nájera-Ramírez, 2009, p. 285). Al respecto, 
es claro que si bien la preocupación de organizadores e intérpretes 
de los números dancísticos y musicales de la Guelaguetza está 
basada en la preservación cultural y en la recreación de un sentido 
de autenticidad, su representación en un entorno tan distinto 
y lejano de su lugar de origen implica la generación de nuevos 
“marcos interpretativos”, los cuales están claramente permeados 
por el proceso migratorio.

En ese sentido, esta tensa relación entre autenticidad y reproduc-
ción cultural pone de manifiesto los efectos propios del desplaza-
miento migratorio. Si bien varios de los organizadores antes citados 
enfatizan la importancia del apego al festival original en su realiza-
ción en los lugares de llegada, apego que es incluso supervisado por 
el “Comité de Autenticidad” proveniente de la ciudad de Oaxaca, en 
México (constituyéndose así en lo que Díaz Viana —2002— deno-
mina “los guardianes de la tradición”, lo que conduce a evaluar el 
sentido mismo de la noción de “autenticidad”), lo cierto es que su 
puesta en escena constituye un verdadero acto de resignificación, tal 
como también lo han expresado los mismos organizadores y parti-
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cipantes a la luz de su condición migrante, y con ello marcando una 
diferencia importante con el festival original.  

Asimismo, está también la referencia al carácter pan-oaxaqueño 
del festival, que comprende las distintas identidades colectivas que 
participan en el festival, pero vinculándolo a la condición social de 
estos inmigrantes. Aquí, nuevamente, las referencias al estado de 
Oaxaca son múltiples, a través de diversas imágenes que apelan 
a la unidad oaxaqueña entre una población tradicionalmente 
heterogénea, pero (y en contraste con el festival original) se enfatiza 
también la pobreza en la que viven muchos de estos inmigrantes 
en Estados Unidos. En este caso, el festival es percibido como un 
componente importante de la identidad colectiva de los oaxaqueños 
en California, al establecer un vínculo tanto real como imaginario 
entre los lugares de origen y de destino de los inmigrantes de dicho 
estado. Con ello, se reitera lo que Kearney (2000) ya observaba 
con la construcción de identidades pan-étnicas y pan-oaxaqueñas, 
como resultado de la migración desde dicho estado mexicano hacia 
California, y con ello el énfasis en la construcción de comunidades 
en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, si bien hasta ahora hemos destacado la relevancia 
de las prácticas culturales, a través de la revisión de los festivales de 
la Guelaguetza en California, así como la importancia de las organi-
zaciones de inmigrantes oaxaqueños que los hacen posible, es nece-
sario también dimensionar su implementación, con el fin de alejar-
nos de una interpretación meramente voluntarista de estos logros. 
Para ello, es necesario recalcar que la existencia de un tejido orga-
nizativo como el que revelan las comunidades inmigrantes oaxaque-
ñas es, en buena medida, el resultado de la madurez de sus redes so-
ciales y acciones deliberadas de estos agentes sociales, las cuales se 
explican a su vez por su trayectoria y tiempo de asentamiento en los 
lugares de llegada. Pero a esto hay que agregar otro factor relevante, 
el de lugar. Tal como lo señala la sugerente investigación de Andrews 
(2018) sobre migración indocumentada entre Oaxaca y California, 
las trayectorias migratorias se verán marcadamente influidas por 
las condiciones existentes en las comunidades de origen, pero tam-
bién y sobre todo por las condiciones en los lugares de llegada. De 
esta forma se explican las muy distintas trayectorias de inmigrantes 
oaxaqueños que llegan a ciudades en el condado de San Diego, con 
un entorno claramente hostil hacia los migrantes indocumentados, 
particularmente los indígenas mexicanos; y aquellos que llegan a 
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la ciudad de Los Ángeles, que constituye un entorno más benévolo 
hacia los inmigrantes mexicanos, incluyendo a los indocumentados. 

Esto último se hace evidente en la celebración de dicho festival 
en la región angelina, la cual es elogiada incluso en los medios y en 
la esfera pública de dicha ciudad. Un indicador de dichos logros 
organizativos, y que ilustra el grado de incorporación de los inmi-
grantes oaxaqueños en dicha ciudad, fue la proclamación anual del 
“Mes de la Herencia Oaxaqueña” (Oaxaqueño Heritage Month, en 
inglés), que se emite anualmente por el ayuntamiento de la ciudad 
desde 2014 (Tapia, 2013 y La Opinión, 2015). En el preámbulo de la 
proclamación oficial se dice lo siguiente: 

Considerando que la comunidad oaxaqueña ha tenido una larga 
presencia, haciendo contribuciones destacadas a la ciudad de Los 
Ángeles, y (…) considerando que los oaxaqueños han enriquecido 
el panorama cultural de la Ciudad de Los Ángeles, a través de 
compartir su arte y sus tradiciones, como ocurre con el festival 
de la Guelaguetza organizado por la Organización Regional de 
Oaxaca (ORO) durante los últimos 29 años (…) Por ello, yo, Eric 
Garcetti, como alcalde de la Ciudad de Los Ángeles y a nombre de 
sus residentes, hago extensivas mis felicitaciones a la comunidad 
oaxaqueña por la maravillosa celebración del Mes de la Herencia 
Oaxaqueña. 20 de julio de 20155. 

En suma, el hecho de que una organización inmigrante de la 
comunidad oaxaqueña en Los Ángeles haya podido establecer el Mes 
de la Herencia Oaxaqueña, y que sea reconocida por las autoridades 
locales, tras haber sostenido la celebración de este festival por 
décadas, son claros indicadores de los logros que la lucha por el 
reconocimiento público de la comunidad indígena inmigrante ha 
hecho posible. Y estos logros se pueden explicar a partir de las 
formas asociativas desarrolladas por dicha comunidad, a lo largo 
del tiempo, y en contextos específicos. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este artículo fue analizar la labor de preservación 
cultural desarrollada por las asociaciones de inmigrantes de Oaxaca, 

5  Al respecto, véanse sus redes sociales (ORO Guelaguetza, 2019). 
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México en California, Estados Unidos, con el fin de hacer evidente 
la relevancia de la dimensión cultural en el análisis de los procesos 
migratorios. Para ello, utilizamos el caso de los festivales culturales 
conocidos como Guelaguetzas que llevan a cabo varias asociaciones 
de este tipo en diversas ciudades californianas. Consideramos que 
las actividades culturales desarrolladas por estas formas asociativas 
revelan, por un lado, su importancia en la formación y consolidación 
de las comunidades inmigrantes en sus lugares de llegada. Y por 
otro, la capacidad e iniciativa colectiva que demuestran dichas 
comunidades a través de estas formas asociativas, a pesar de ser 
agrupaciones integradas por inmigrantes indígenas que enfrentan 
las peores condiciones tanto laborales como sociales y que se 
sostienen de los recursos que generan entre sus propios miembros 
y comunidades. 

De igual forma, el texto muestra que la realización de estos 
festivales, si bien están orientados hacia la preservación cultural 
con respecto a la celebración del festival original que se celebra en  
Oaxaca, México, involucra también varias diferencias como resul-
tado del proceso migratorio en sí y su inserción en nuevos entor-
nos, lo que ilustra la tensión existente entre la preservación de un 
sentido de autenticidad y las innovaciones resultantes del proceso 
migratorio. En ese sentido, estas diferencias exhiben la resignifica-
ción de los contenidos de dichos festivales, lo cual se hace posible a 
través de la labor organizativa llevada a cabo por estas asociaciones 
de inmigrantes. 

Finalmente, un elemento que queremos enfatizar es que dentro 
la experiencia migratoria de los mexicanos indígenas en Estados 
Unidos, la idea de ciudadanía como pertenencia e incorporación a 
la comunidad política en general ha cobrado un nuevo auge en el 
contexto actual del debate sobre políticas públicas relativas al tema 
de la migración. Como lo detallamos en este artículo, los mexica-
nos indígenas inmigrantes, a través de las representaciones públicas 
de los festivales de la Guelaguetza en California, se han convertido 
ya en las nuevas “minorías étnicas” del entorno multiétnico preva-
leciente en las ciudades donde se realizó nuestra investigación. El 
reconocimiento de estos festivales culturales por parte de los gobier-
nos locales, los medios de comunicación y la población inmigrante 
y no inmigrante apunta a la creciente visibilidad e institucionali-
zación de estos rituales públicos, que se vienen organizando desde 
hace décadas en las ciudades californianas.
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Al respecto, es importante señalar también, que hay diferentes 
nociones del concepto de ciudadanía, más allá de su definición tra-
dicional como concepto puramente normativo/legal, y no como un 
concepto que denota pertenencia e identidad de manera dinámica y 
fluida (es decir, un gradiente de pertenencia). Esta última noción de 
ciudadanía debería estar en la base de políticas públicas que busquen 
incorporar a los inmigrantes en sus sociedades de destino, y con ello 
enfrentar de mejor manera los retos que plantean las migraciones en 
el mundo contemporáneo. Nuestra propuesta, que se desprende de 
la documentación y análisis de los festivales culturales de las Guela-
guetzas en California, es que debemos reconceptualizar la noción de 
ciudadanía, con el fin de desarrollar más la discusión sobre sus di-
mensiones simbólicas y culturales. En este sentido, creemos que los 
festivales culturales organizados por las asociaciones de inmigrantes 
como los que aquí hemos examinado forman parte de los mecanis-
mos sociales de participación que pueden conducir a la pertenencia 
y membresía en las esferas públicas de sus sociedades de destino.
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