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PRESENTAC:ION 

Ponerse a estudiar 1os problemas econ6micos y sociales de un pa~s., 

cualquiera que éste sea, representa un riesgo, ·pues escarbar sobre 

dichos fendmenos siempre har& llegar a resultados relativos, nunca 

.absolutos, mejor dicho, nunca que satisfagan a todos: ese es el ·Ca~-

rácter de las Ciencias-Sociales: desentrai\ar realidades de socieda--

des no uniformes puesto que están integradas por seres huma.nos y el 

ser huma.no que· vive en sociedad es el oer m4s complejo de todos. Xn-

vcstigar. es observar, analizar y profundizar en el conocimiento de -

un fendrneno, siendo entonces cuando el @studioso toma conciencia, --

asume posiciones:· se define por tal o cual solución a los probl~mas. 

~ es entonces cuando se presenta la interrogante sobre la neutrali-

dad o' no, de ese instrumento de interpretación y transformación de -

la realidad que son las Ciencias Sociales, la Economía, ent.J:e ellas. 

Uno de 1os deberes más elementales de quienes tuvimos el privilegio 

de haber sido educados en las escuelas pdblicas del pa!s (los valo--

res predominantes en las privadas corresponden miia a ~delos ajenoa) 

es conocerl.o a. fondo,. entender sus desigualdades. descubri.r sus ·ca--

rancias y sus riquezas; para de ese modo poder transformarlo: haéer-

lo ds justo y equitativo. Problema toral que hoy por hoy debe ocu-.-

par nuestra atenci6n. dada la cada vez m4s opuesta distancia entra -

la.riqueza y la pobreza de sus habitantes, los unos con mucho y 1oa 

muchos con muy poco: sel.l.o característico del modelo econdm.ico douU.-

nante en el pa.!s, considerado entre los de mo.yor concentraci6n del -

ingreso en Am6rica Latina. 

Es precisamente entre los compatriotas nsentados en las zonas.margi-
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nadas, mayoritariamente ind!qenas, en donde se identifica en forma -

por dem&s laeerar.~e y cruel la desigualdad social en México, lo q~e 

lejos de significar indiferencia debiera ser nctivo de refiexidn y -

de vergüenza para quienes formamos este país tan disperso y tan di-~ 

verso, pero sobro todo, tan insuficientemente distribuido en sus re

cursos y en sus productos. 

En los medios académicos y burocráticos se han venido dando diversos 

enfoques sobre l~ forma de afrontar el subdesarrollo de las zonas -

marginadas. Los antropólogos tradicionales y patornalistas siempre -

han visto a q~ienes viven en ellas como meros objetos aislados de e,!_ 

tudio, preocup4ndose mis por sus tradiciones y contumbr~s que pcr ll\Sl 

jorar sus condiciones de existenciG1 otros. opinan que una cultura -

separada impide su "proletarizací6nº, sugiriendo en cona~caencia la 

necesidad de incorporarlos a la econom~a monetaria, a los servicios 

educntivos y de salud. a las tdcnicas agr~colas modernas y de traba

jo, etc. Una tercera corriente sostiene que la cultura y la presen-

cia indígenas enriquecen al país y que m&s que con un enfoque inte-

gracionista, el gobierno debe apoyarlos con ayuda sustancial al mar

gen de paternalismos o manipulaciones, reconocer al país como una 9_2 

ciedad multi,tnica y_dejar a los marginados autonomi:a para regir sus 

asuntos. Es decir, que desarrollo social no debe implicar integra--

cidn cultural o párdida de la identidad; en todo·caso que la cultura 

in~igena. lejos de subordinarse a ellas, signifique una contribucidn 

a ia·cultura. a la ~dentidad y a la independencia nocionales. 

Sin embarqo. sea cual fuera el car~cter de su alcance, en lo que a -

programas concretos se refiere, hasta ahora los intentos de atencidn 
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a los diverdoa problemas se han topado paradójicamente con el obst&

culo repre•ientado por el burocratismo de las instituciones oficiales 

oncar_qada.s ·~~e la inutrumentaci6n y ap1icaci6n de loo miárnos .. Sea ~i 

ineficiencia o duplicidad do funcLones. sea por desconoaimient~ de -

las verdaderas necesidades a atender; o también. 1o que frecuen~n

te sucede. por au desinterás a incorporar en la toma de deCisioneá -

la opinión y participación activa de la• comunidades. Lo ciertó es -

que 103 resultados~ casi siempre~ son e1 fracaso o la desviaci6n.de 

los objetivos originales. Esto hace pensar a muchos que al- Estado no 

le intereaa r~aolver los probiemas de fondo si.no m3.ntener·a la pob1a 

cidn en uno 11.nea do perm~nente expectaci6n o de esperan2~, 10 cual 

funei~na muy bien ~n pc~icdoa de elecciones. en donde segán entre~i.!. 

tas directas, ios lugarenos reconocen no pertenecer a partido polttj_ 

ao a.19uno ni saber quá es el partido oficial, pero may~rita.riamente 

votan por él. 

Segdn diversas invcstigacionos, la pob1aci6n que vive en ias zonas -

deprimidas, fundamentalmente ind!qena, representa alrededor del diez 

por ciento de la población total, casi diez millones de compatriotaa1 

los que adn con 1a existencia de organismos pdbl.icos, creacl.o.s direc-· 

tn o indirectamente para atender 9QS prob1emas económicos, soci•lea 

y cultura.les,. sa1vo excepcio.nes,. sdlo los han utiJ.izaclo como objeto• 

_de investigaci6n. '"en "estudios .. proclives a lo costumbrista,. anecdc5-

tico, aeudorreligioao o del m&s vulgar estilo etnogr4fieo: pre•entaa 

do o representando en forma i;>or dem&e folklorica y deseontextualiaa

da sus condiciones y anhelos de existencia. Lo anterior es tan real 

que 1as comunidades manifiestan estar "hartasº de dichas p.r4ctiCae. · 

·En mucho áe debe a ello.su poc~ disposición a hablar con extratloa. 
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Es una realidad que lo recibido por dichos grupos de·parte del .Esta

do en materia econdmica, educativa, de salud, vivienda. y cornunica"ci.2 

nea, est4 muy por debajo de sus necesidades. Lo que es peor: la im-:":
portancia que el Estado les asigna, dista mucho de represe~tar lo 

que porcentualmente representan como grupo social a nivel nacional. 

Es de todos los motivos enunciados anteriormente, como se desprende 

el objeto central ?eeata investigación: el problema socioecon6mico 

y c_ulturil.l, pero sobra todo humano, de una de las regiones mis.s aban...: 

donadas del país, ln Mixteca Oaxaqueiia, en la cual se encuadran di-

versas formas de é.xistencia y de econom..!as campesinas, aai: como de -

bracerismo interno y externo. Esto aunado, a profundas desigualdades 

sociales, que van desde la pobreza y subsistencia extremas, hasta 

las formas máe i.nsultantea de caciquismo y explotaci6ri. 

Contribuir al desarraigo de 1a pobreza y la miseria en ésta, una de 

las zonas m.4.s subdesarro11adas del pa!s, es la intenci6n. Sin·esa 

c1aridad de prop6sicos, cualquier investigaci6n carecer!a de razdn -

de oer y de toda validez académica • 
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INTRODUCCION. 

Pára el an&lisis y desarrollo de los diferentes cap1tulos.de que 

consta el presente trabajo, se parti6 de lo general a lo partic~l&r. 

Pr~meramente las caracter!s~icas del medio geográfico, siguiendo con 

e1 cuerpo del diagnóstico: i.ndicadores y variables que lo inte9ran. 

En lo que puede considerarse como segunda parte, se incluye la cues

tión propositiva, sus estrategias, implementación e instrumentncidn. 

A~!rn.is~, las hi.p6tesi~ que a lo largo del texto se identifi.can. pu_!! 

den resumirse de la siguiente manera: 

a) La región en e~tudio, históricamente ha sido una de las m$.s subd~ 

sarrolladas y abandonadas del pa!s. 

b) Dadas las limitaciones estructurales del sistema, por un lado, y 

la crisis econ6mi.ca general, por otro: aunado ásto,. a las co1DPle

jidades que de orden átnico-social, pol1tico y cultural preoenta 

la región, resulta un tanto dif 1cil y aventurado afirmar que en -

el corto o mediano plazos, 6sta puede alcanzar niveles aceptab1ea , 

do desarrollo econ6mico :ir_ social. 

e) Los escasos programas instrumentados por el. Estado han fracaa·ado. -

sea por planeación y organización deficientes o, por la exclusión 

de los habitantes en la instrumentación y toma de decisiones. 

d) Otro aspecto. importante, es e1.utilizardichos programas con pro

pósitos de manipulación polltica, convirtiendo a las comunidades 

en fuente proporcionadora de votantes para el ~rtido oficia1. 

e) Hasta ahora, sólo han tenido alguna significación dos organia111D•: 

la Comisión del R!o Balsas, cuando la coordinó el Gral. L4zaro 

.cti:rdenas y, la COPLl\MAR. Ambas ya liquidadas. 
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De lo anteriormente expuesto se desprende la propueata: fundamental:

Un programa regional que incorporando nuevas formas organizAtivaa y·· 

autogeationarias, ajeno a paternalismos y con la participaci6n~acti

va de 1as comunidades# respetando su cultura y formas de or9aniz~--

ci6n ·tradicional, asuma o retome sus planteamientos: que sean e1iaa 

quienes· aporten .su parecer en 1a aol.ucidn de sus prob.lemas. Es en e.!. 

ta i!nea de acción ~n qUe se inscrib~ el o~jetivo de la tesis. 
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llE'l'Ol>OLOGJ:A 

El. Estado de Oaxaca está :i.lvidido en siete regiones económicas (la -

Mixteca, la Costa, la Ca.1'\ada, del Papaloapan, del 2stmo, Valles cen

trales y l.a Sierra): cuenta con 570 municipios, 155 objeto del estu

dio, aparte del espa.~o1 se bab1an el tnixteco y el. zapoteco y 50 dia-

1,ctos derivados, aproximadamente. As! tambi6n, 14 átnias y una oro

grafía marcadamente monta.fiosa. La región en estudio se identifica CS!, 

mo.-Alta y Baja; esto es, con respecto al. nivel del mar. Se integra -

por·7 distritos: Huajuapan de León, Silacayoapan, Nochixtl4n, Coix-

tlahuaca, Teposeolula, T1axiaco y Juxtl.ahuaca. 

El estudio representó aproximadamente 18 meses de trabajo, durante 

1985 y 1986. En el tra~ajo de campo se entrevístó a los diferentes 

ediles de cada distrito; as! como a dirigentes de organizaciones co-

1ectivas, campesinos y demás personas relacionadas. 

En e1 trabajo de gl>binete se buscó la información en diferentes ins

tituciones tales como: SARH# INI# SSA# :IMSS# SEDUE, SEP. SPP# ~NAS.!:! 

PO, INAH y otras: donde ae obtuvieron libros de consu1ta, documentos 

y datos estadísticos como loa comprendidos en ei Censo de Población 

de 19BO, cuyos resultados se conocieron mucho después. La mayor par

te de los datos corresponde a los afies 1983 y 1984. lo que hiatdric~ 

mente hablando puede considerarse como Periodo reciente. Los datos -

directos son por lo general de 1985. con el material con1pilado se h.! 

za.la depuraci6n, ordenamiento, clasificación, an,1isia y evaluación 

correspondiente1 dando como resultado ei estudio socioeconómico de -

la :..ti>cteca Oaxaquefta 1987-1991. 
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l. UBICACION GEOGRAFICA. 

La región considerada se integra por siete distritos·ubicados al No

roeste del estado: Coixtl.ahuaca. ~uajuapan de Le6n. Juxtlahuaca, ~o

chiXtlilri, Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco. Con una superfiéie -

de un millÓn seiscientas mil hectolreas. 

conforma una zona m&s amplia, que comprende por~ionos de· otros ·esta~ 

do·s. toda conocida con el nombre de Mixteca, debido a. que .desde tifl!!' 

pos prehisp4nicos los reinos y los principados mi.xtecoa tuvieron 

.aáiento en esa ár~a que abarca de l.as estribaciones de la Sierra Ha~ 

dre de Oaxaca y del sur, hasta las costas oaxaqueftas del·Oceano.Pac_! 

fico, transponi6ndose los 1!miteo estatales para abarcar parte dei'

oriente guerrerense y del sur poblano. De acuerdo con .su altitud la. 

zona se divide en Mixteca Alta, Baja y de la Costa. La región objeto 

de este estudio, comprende solamente las dos primeras. dentro de los· 

l!mites pol!ticos del Estado de Oaxaca. 

l.l Localización 

La Mixteca Baja se ubica entre loa paralelos 17°30' y 19°30' dé lat.!_ 

tud norte y los meridianos 97º33' y 98°15' de longitud oeste del M. 

G. sus altitudes aon de i.200 a 1,750 m. sobre el·nive~ de1 mar.-

L& Mixteca Alta se localiza entre los paralelos 16°49' y 17°46', ··1a:.. 

titud norte y los meridianos 97ª1S 1 ·y 15°54' de longitud oeste; cuen 

.ta.con altitudes de l,800 a 2,300 m. sobre el riivel del mar. 



La reqi6n limita al norte con 1os estados de Puebla y Veracruz. a1 -··· 

oeste con el de Guerrero. al sur con los distritos de Putla. Sola de 

Vega y zaachila: al este con Teotitlán del Camino, Cuicatlán y Etla. 

Í.2 Orograf!a, geolog!a e llidrolog!a. 

Las grandes sierras que la surcan transversalmente dan origen a una 

serie de cadenas montai\osas que se entrecruzan. creando una orog~a-

fta .sumamente abrupta con escasos valles; puede calcularse un 85% de 

lomer!.os y pendientes mayores. 

Otr~s sierras secundarias son las de Nochixtlán y Peftoles al Este; 

las de Acat14n y Coicoy.a.n al. oeste. Todo este conjunto de nonta.ftas 

forman el Nudo Mi.xteco que en vez de unir. traba. y complica todo si.!!. 

tema· fluido de comunicación y transporte, provocando la formación de 

asenta~entos humanos fragmentados y en parte aisl.ados unos de otroS.. : "' 

.t.as rocas ignea.s. sedimentarias y metamórficas se encuentran basando 

las moles. aunque en algunos lugares. la avanzada erosión muestra 

-&.f1oraciones superficial.es sobre todo en l.as hondonadas de la Mi.xt'e~ 

ca Alta y en 1as inmediaciones nororientales. donde l.aa :formaciones.

calizas est&n más desprovistas de capas superficiales de origen ve9.!!

ta1. 

Los estudios geológicos 1/ revelan que la roca filita encajona matr~ 

ces de cuarzo y barita donde yacen Vetas paralelas de sulfuros·. El -

an4lisis de las muestras manifiestan la presencia de diversos meta~-· 

1es~ oro. zinc_y sobre todo plata y plomo. se calculan reservas pro-

J./ C~misi6n de Fomento Minero. Suc. Oaxaca, zona Silacayoapan. 
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bab1es de 90.000 toneladas de minerales. solamente en la porción oc-

~idental que abarca los distritos de Si1acayoapan, Juxt1ahuaca. Tla-

xiaco y Huajuapan. En otros sitios de la región hay también yacimien 

toa carbon!feros, as! como grandes bloques de ónix. 

El relieve y la base geológica da origen a diversas corrientes de 

agua, muchas de ellas solamente torrenciales, tempora1eras. La cuen-

ca formada por los afluentea -del Río Balsas, tiene una extensión de 

mlis-de cebo mil seiscientos kilómetros cuadrados, principalmente 1dr,!! 

nada por el. Rio Mixtaco y en segundo tárm.i.no por el T1apaneco1 estos 

r_1os recorren l.os ~istritos _de Huajuapa.n. Silacayoapan, Teposcolula 

y parte del oeste de Tlaxiaco, Juxtl.ca.huac~ y Coixtlahuaca. E.l prome":"" 

.dio de escurrimiento anual es de 924 millones de m3, de ·los cualeS -

no se aprovecha ni el diez por ciento, verti~ndose el. ~esto ai Ocea-

no Pacifico. y 

Entre los distritos de Nochixtlán y Tlaxiaco, hacia el sur, nacen 

16s ríos cuanana y la Labor, que forman el Rio Verde cuyas a9u·as tam, 

bién llegan al Pacifico. 

F.inálmente, al norte de los di-stritos de coixtl.ahuaca Y. Nochixtl'-n• 

nace el R!o Santo Domi.ngo que afluye el Papaloap&n después de engro~ 

aarse con numerosa~ avenidas de agua, sobre todo en los l!mites de·-

oaxaca, Puebla y veracruz. 

1.3 Climas y suelos 

Es dificil generalizar una corre1aci6n exacta entre temperatura. el~ 

y COP.IAMAR: Programa integrado 22. Zona Míxteca de Oaxaca, 1978, p.6 

\. 

'· 
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ma y precipitacidn, puede puntualizarse en cambio que la regidn se -

caracteriza por su irregularidad c1im&tica. 

La Mixteca Alta tiene temperaturas medias anuales de 12º y l8°C y.la 

M.ixteca Ba;ia de 20° y 25°C. El clima es semicálido y subMimedo en 

parte de Huajuapan, de Juxtlalluaca y en el centro y sur de Silacayo~ 

pan; es templ.ac'!o y taml>.ién subhl'.!medo en Tl.axiaco, Teposcolul.a y No-

chixtlán. 

Por lo general., la temporada de lluvias se inicia en mayo o junio y 

termina en octubre, con un periodo de secas l.l.amado canicula, en~e 

julio y agosto. Con frecuencia ia can!cula o pequefto verano ae alar

ga tanto que arruina parte importante do l.os cul.tivos de temporal. 

LB irregul.aridad do las lluvias en la reqidn se manifiesta en la de

ficiente precipitacidn en las distintas ini.croregiones de la Mixteca 

y en la desigual distribucidn de las lluvias al. interior del ciclo -

pr0'3uctivo de loa cultivos anuales. Estos dos hechos m4a la calidad 

ca1c~rea en buena parte de aue.los y .la. erosic5n .son determinantt:!a On - . . .. -...: 

e~ cons~antc deterioro de la eco.logia. 

En distritos como Tlaxiaco, Tepcscolula, coixtlahuaca y Nochixtllln -

son comunes lila heladas entre octubre y marzo al ·igual que la nebli

na y la escarcha. En el resto de la Mixteca por lo general no ae·pr.!! 

aentan estas sj.tuaciones. Se estima que en un lapso de l.O aftoa, ~ay 

.2 anos buenos, 3 regul.ares y 5 mal.Os. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agr!colas afirma que loa 



suelos de la re9i6n son bastante hetero9áneos: sin embargo. "es co--

mdn en todos ellos la pobreza de nutrientes. especialmente nitr69eno 

y f6sforo: tiene alto contenido ·de calcio, carbonatos y deficiencia 

en materia orgánica y, textura. de pesadas y medias••. y 

Diferentes informaciones· estiman que desde 1a llegada de los espano

·1es a la región, a partir de 1520. empezó e1 proceso de empobreci---

miento: la tala de bosques, la utilización de herramientas desconoc,A· 

das para los indígenas, como 1os arados que removieron ias tierras -

facilitando su erosión: la enajenación de 1os pequenos va118s de ri_!! 

go en beneficio d~ los conquistadores y la expulsiÓn de sus habitan-

_ tes primitivos hacia las sierras y lugares inh6spitos. provocando 

una creciente presi6n sobre terrenos más fr4gilea. Hay indicios de 

que en 1a Colon:la, 1a región era uno de loa principa.l~s abastecedo-

res de ganado mayor y menor a las ciudades de Puebla y .M4Sxico. 

En los tiempos actuales el panorama es un tanto desolador. pues por-

cienes importantes de la Mixteca Baja y Alta son pAramos erosionados. 

Se éstima que ~s de la cuarta parte de la superficie est4 deterior~ 

da casi en forma irraver~ible_y otra quinta parte, en rápido proceso 

de destrucción. La ve1ocidad de la erosión so ha acelerado notable--

mente a partir de los ~ltimos 40 anos. A tal grado que algunos espe-

cialistas calculan que en menos .de 30 a.nos la Mixteca podría ser un~ 

estep~ Arida. con vegetación desértica. abandonada. en la cual sólo 

sobreviva~ pequen.os poblados en los escasos valles. 

y I.NIA. YanhuitllS.n. oax. 1 1981.. Marco de referencia para la --Planea
ci6n y evaluación ••• pág. 34 
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2. DXAGNOSTXCO 

2.1 ASPECTOS SOCXOECONOMXCOS. 

2.1.1 La población su distribución y crecimiento. 

La población total de la Mixteca Alta y Baja en 1960, de acuerdo con 

los datos preliminares del censo de Pob1aci6n, se aproxima a 450 mil 

personas. Ello representa el 16% de la población del estado de Oaxa

ca y es casi dos veces el total de habitantes de los entados de Oui~ 

tana Roo o de &aj~ California Sur. 

La distribución de la población en 1os siete distritos es desigual: 

mientras que en Huajuapan y Tlaxiaco suman cerca del 5.0?' de la pobl.a_ 

ción.rogional, Teposcolula y Coixtlahuaca apenas cuentan con el 13%. 

Cada distrito concentra un ntimero distinto de municipios. Huajuapan, 

Tlaxiaco y Nochixtián agrupan aproximadamente 90 municipios; cada 

uno de 6stos de 2,200 a 3,800 habitantes, en situación opuesta encon 

tramos a Juxtlañuaca con sólo siete municipios y más de e mil habi-

tantes cada uno. Loa demás distritos cuentan con una cantidad inter

media de divisiones municipales~ pero inferior promedio de poblado-

res; ,por ejemplo Coixtlahuaca tiene trece municipios de unos mii· 500 

habitantes cad~ uno. 

En tota1, la re9i6n tiene ~55 municipios generalmente menores de 4 

mil habitantes dispersos en 772 localidades, de las cuales m4s del 

60% oscilan entre 100 y 999 habitantes; solamenta el 2% vive en ca&.!!, 
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r!os menores. cerca del 10% habita en seis centros mayores de· 2,4?9-

pobladores. 

Aunque la densidad demográfica es ligeramente superior a la estatal 

(26.8) resulta inferior a la nacional (34.4) es casi siete habitan--

.tes por kil6metro cuadrado. 

El crecimiento de la población en la zona ha sido muy lento, entre -

1930 y 1950, la tasa anual de aumento demográfico apenas fue de 0.9%. 

Ell~e l950 y 1960, alcanzó un l.2% para decaer bruscamente en-la dé-

cada siguiente a 7 1.8%. De acuerdo a los datos preliminares del cen-

so de 1980, en la década de 1970-1980 las Mixtecas Alta y Baja aumen 

taren su población en un 2.5% anual. ]:/ Adn as~, el crecimiento de-

mogr!fico regional ha sido tradicionalmente inferior a.l del. Estado -

de Oaxaca y al promedio nacional. 

La fuerte emigraci6n de los pobladores de la Mixteca hacia otras re-

,-qiones del. pa!s y hacia el extranjero as! como·una elevada mortali--

dad infantil. no registrada, afectan fuertemente hacia abajo_ la tasa 

"de crecimiento de la poblaci6n. 

En-la estructura por edades de 1a poblacidn de la zona, a través da 

una muestra, se observaba para 1.983, un elevado peso de la población 

entre O y 19 aftos. correspondientes al 55% del total. La relación 

entre el ndmero de mujeres con respecto al de hambres era de 50.4 a 

49.6, también para el ano de 1983. Este fenómeno es relativamente r,!!_ 

ci~nte, ya que antes las mujeres adultas predominaban numáricamente 

en la re9i6n; la básqueda de trabajo correspond!a casi exclusivamen-

.!/ Considerando la experiencia hist6rica del cr~cimiento poblacional 
de la regi6n, parecer!an sobreestimados los datos preliminares de 
1980. . 
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te a los varones, una vez que llegaban a la juventud. 

Adn·admitiondo, con reaerv3s, el incremento demogr,fico del dltima -

decenio en las Mixtecas Alta y Baja de Oaxaca, se prevee que no pue-

de ser estable, las corrientes migratorias contin~an diezmando cada 

vez más la región. 

Mientras que la inmiqraci6n era muy dábil hacia 1970, registrando un 

extra.no námero de extranjeros, la migraci6n mixteca hacia otras re-

·giones. del Pa~s es enorme y va en constante aumento entre 1960 y 

1970, el saldo neto migratorio fue de 115 mil personas y en la d~c~ 

da siguiente l.l.egÓ a casi 240 mil.. El. problema es m~s agudo en Sil.a

cayoapan, TePoscolula y Coixtlahuaca; ahí de cada dos personas que -

nacen una emigra. Y 

Se puede afirmar para tener una noci6n más clara de la magnitud-de1 

problema demográfico y sus tendencias, que de diez mi.xtecos, tres se 

van definitivamente de la rc9idn, cuatro trabajan temporalmente en -

otras partes del pa!s y solamente tres permanecen en el ~roa. Este 

f~n6mcno se esclarecerá al anaiizar el morcado de trabajo de las M~ 

tecas. 

Al interior de la re9i6n, las precarias condiciones de vida que pre

valecen, ha provocado un movimiento de desurbanizacidn que hace diez 

anos era patente; fuera del distrito de Huajuapan que tiene la mayor 

ciudad de·1a región, las otras poblaciones principales· casi no ere--

~.Nol.asco A. H. La Migración Municipal., INAH, i976. 
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.clan; Tlaxiaco, Nochixtlán y Juxtlahuaca disminuyeron su población-

entre 1960-1970. 

·cuadro No. l 

TASA ANUAL DE CRECI:MJ:ENTO DE IA POBIACION l.930-1980. 

Total. del. pa!s oaxaca Mixtecaa 
(%) (%) Al.ta y Baja 

Per!odo (%) 

l.930-l.940 1.7 0.9 0.7 
l.940-1950 2.7 1.9 1.0 
l.950-l.960 3.l. l..9 l..2 
l.960-l.970 3.4 l..6 -l..8 
l.970-1980 3.3 2.2 2.s 

Fuente: Datos b&sicos sobre la Pobl.ación de México, l.980-2000 
SPP/CONAPO. Manual. de Estad!sticas Básicas del. Estado 
de Oaxaca; l.982, Gob. Estado SPP. 

Cuadro No. 2 

NUMERO DE MUNICIPIOS Y POBIACION POR DISTRITOS (l.980). 

Distritos Municipios Pobl.ación Pob. por Mpio. 

Coixtlahuaca 13 l.9, 807 1,523 
Huajuapsn de León 28 l.07,376 3,835 
Juxtlahuaca 7 56,427 8,06l. 
Nochixtl.4n 32 72,4l.S 2,263 

,Zilac':lyoapa.n l.9 45,879 2,414 
Tepoecol.ul.a 2l. 40,488 l.,928 
Tl.axiaco 35 106,8l.9 3,052 

Totales 155 449,l.94 2,898 

Fuente: SPP Avance X cenao de Poblacidn y Vivienda, 1983. 

2.1.2 Composición étnica de la población. 

En ia Mixteca Alta y Baja a pesar de ofrecerse tan· pocos estímulos -

de bienestar, permanecen y vuelven a ella más de dos tercios de su -

población, es sin duda por las hondas ra!ces hist6ricas de gran par-

te de sus gentes. En 1970, el. 53% de l.os habitantes que albergaba el 
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4rea; hablaba una lengua indígena de origen prehiep4nico1 m4a de 

130,000 personas continuaban expresando su visión de1 mu~do en mi~t.!!. 

co, cerca de 4,000 en tr~qui, 2,000 en chocho y otros tantos en ·n4--

huatl. t.a cuarta parte do esta población no hablaba español. 

A fines del siglo XVI los ha~lantes de lenguas indígenas en la re---

gidn eran más de 200,000; en nuestros dras muchos se han incorporado 

a la lengua y cult~a mestiza. Sin embargo, queda un nucleo que aun-

que relativamente menor que antes ha mostrado franco incremento. Es-

te vigor se presenta con má~ cln~id~~ en lo~ di~tritos y municipios 

donde loa conting~ntes indígenas son mayores: por· ejemplo T1axiaco, 

Nochi>ctl!n, Silacayoapan. Huajuapan de León, de 1950 a 1970, experi-

mentó gran aumento de hablantes mixtecos respecto a los 20 afias ant~ 

rieres: ha estado reteniendo en sus barrios a c~tidades crecientes 

de jornaleros provenientes do otras 4reas mixtecas en busca de tra--

bajo, que no_descan ~lejarse completamentc..de su regidn de origen. 

La. l.la.mada Mixteca da la Sierra es la que mantenía en 1970 una mayor 

cantidad de ind!9cnns: C(!.rca de 70,000 mixtecas. ·entre los que hay -

que tomar en cuenta al grupo minoritario de los triquis, asentado .en 

el extremo suroeste. en torno al importante centro ceremonial de san 

Juan Copala. El lugar de mayor influencia política y económica de ª.!l. 

"ta s'ubárea es la <:iudad de Tlaxiaco; l.e siguen Chcl.catongo. Nuyoo y 

Juxtl.ahuaca ... 

. Por su parte, la subárea Chocho-Mixteca es la más aculturada. De 

ella sol.amente las localidades colindantes al suroeste de Nochi~tlán 

son más ind!.genas. Los tres centros integradores a .. la cultura mesti-
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cuadro No. 3 

SUBAREA CULTURAL DE IA MXXTECA DE IA S:XERRA ALTA 

Distritos 

Juxtl.ahuaca 
Teposcolula 
Tl.axiaco 

Municipios 

3 
l 

29 

Total 

14,451 
222 

52,l.82 

Xnd.!genas 
% de Pob. 
total· 

Otros 
grupos·. 

76 Triquis 2,2Sl. 
2l. 
73 Triquis l,324 

Totales 33 66 855 67 
Fuente: Nolasco A. H. oaxaca :Iru;l..!gena. 1972. 

Cuadro No. 4 

StlBAREA CULTtlRAL DE IA MXXTECA BAJA 

Distritos - ilunicipios rnd.!genas 
Total " de Pob. otros grupos. 

Huajuapan de Lc6n 15 20,539 36 Nahuas l,706 
Juxtlahuaca 4 6, 943 46 
Silacayoapan lO 14,513 so 
Tepoacolula 2 3,399 92 

Totales 31 45 394 43 
Fuentez No1aaco A. M. Op. Cit. 

Cuadro No. 5 

SUBAREA CULTURAL CHOCHO-M:tXTECA 

Distritos 

Coixtlahuaca 
Nochixtli!n 
Teposco1ul.a 

Municipios 

4 
21 

6 

Totales 31 
Fuente• Nolasco A. H. Op. Cit. 

Total 

l,978 
21,631 
l,438 

25 047 

Xnd.!genas 
% de pob. otros grupos 
Total 

22 
49 
.la 

41 
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. za son los m~rcados m~s importantas: Teposcolula. Tamazulapan, ~o-~

chixtl4n ·y coixtlahuaca. Hay mercadoat secundarios entre los que·so--

bresalen Jalte~c y Ti1antongo al sur de Nochixtlán, como a9~Utinad.2 

res del intercambio entre ind!gonas, con poca participación· rt10:ntiza_. 

Esta divisi6n en subáreas presenta una imagen diferenciada .del dina-· 

mismo Otnodemogr~fico.en la regi~n. Es indispensable para· fundamen--· 

t~r. una pol!tica indigenista adecuada, capaz de apoyar.a los grupOe 

ind!genas significativos, en su evoluci6n autónoma y en relaciones -

do pro·.~.;::cho rc:.c!prc.cc. c:O;l el g~upo lné;;st.izo. 

Cultura y organización mixteco-triqui 

tos habitantes de las Mixtecas. incluidos 1os triquis,. de acuerdo a 

estudios lin9U!sticos tienen un tronco dnico, e1 sa~izaa de1 grupo_-

otomangue. Sin embargo, las variaciones dialectales del mixteco, ha-

ccn que se consideren cerca de ocho unidades subregiona1es, no ente_!! 

diblcs entre s!. ~- De esta manera, cada localidad está insertada 

en un pequeno sistema de varios asentamientos asociados, no solamen-

te por ~a vecindad y el intercambio lingüístico y econdmico en un 

mercado comdn próximo a e1los, sino también por relaciones hist6ri--

cas de tenencia de la tierra. 

El dominio sobre el suelo est& ligado a la pertenencia a una comuni

dad que, originalmente entre los mixtecos y adn en la actualidad e~-

tre los triquis es de tipo parental:. Las familias reunidas en lina--

je~ ocupan barrios o rancherías, qua a su vez conforman los poblados 

de tiÍ>o cl4nico. y 

1/ oaxaca Xnd!gena. XXXSEO, 1972,"A. M. Nolasco. p4g. 26-28. 
~ Organización Social de los Mixtecos, :rNX, 1965, Ravicz R. y Huer

ta c. OrganLzacidn Socio-Pol!tica de una Minor~a Nacional, Los 
Triq-~is de Oaxaca, J'.NX, 1981. 
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la adhe•i6n al grupo parental y local es la garantia para poseer o -

•aperar tener acceso a 1as tierras. 

La 1oca1idad mayor se presenta hoy como cabecera municipa1 de la que 

dependen rancherías y agencias, o como un conjunto de municipios 

fia~mentados resultantes de pugnas por los 1inderos de terrenos que 

en tiempos anteriores fueron administrados por una misma. autoridad ·y 

b~jo condiciones do menor presí6n o perturbación. La lucha entre pu,!! 

blos, centrada en la defensa de tierras. es prehisp4.níca, pe.ro.1a 

irrupción de los conquistadores espaf\oles acrec~nt6 la intranqui1i-

dad y 1os litigios que, desde entonces, tuvieron que dirimirse cada 

vez mS.a lejos y conforme a leyes extraf\as, para conservar terrenos ·~ 

cada vez m4s insuficientes. 

En este complejo mercantil -cultural- agrario, se origina la identi

dad mi.xteco-triqui, que alcanza el nivel politice en la subordina--

cidn a las autoridados capaces de unificar y proteger 1os interesé& 

~ami1iarea y los de la localidad, sobre todo por las tierras. 

La unidad regional de tipo más amplio. solamente puede encontrarse -

fundamentada en lo ideol6gico. Desde los c6dices mixtecos (824-1572 

D.C.) hasta las prActicaa actuales de religi6n, brujeria y nagualis

mc. 1os pobladores del occidente oaxaquef\o expresan su profundo re~ 

peto a los seres superiores. Estos determinan la existencia de .loa -

humanos y los protegen o les son adversos segdn e1 poder que les 

otOrgan desde su nacimiento y que les.revelan a travás de un animal, 

protector o nagual. A un nivel intermedio entre los dioses y los na

guales. se encuentran los santos que tienen como funcidn reforzar o 
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reeetablecer el favor de 1os poderes sagrados. ~ 

La complejidad de las relaciones entre 1as fuerzas que condicionan·-· 

la vida de los hombres,de sus grupos y su trabajo.en la· naturaleza. 

hace q~e sobre todo entre los mixtecos, la actitud fundamental Sea -

el respeto para conservar la armonía natural predispuesta por los ~~ 

res·super~oree. Entre los triquis, es ia fidelidad a los jefes de 1.! 

naje lo que configura su existencia de manera personal y social: pa-

ra fortalecer y actualizar los lazos de parentesco en la familia y -

en el linaje, las gentes de Copala. como ia~ de Chica.h~axtla, di~tr.!.-

to de Putla, procuran mantener viva la memoria y la veneración adn -

festiva de los antepasados, por esto tienen importancia los mayordo-

mos corno organizadores de los ritos ce1ebrados por las familias con 

relativa frecuencia. A11n a peaar del debilitamiento c~6nico ee con--

serva la adhesión a los jefes familiares rospa1dada por la transmi--

·ai6n de sus nombres y hechos hasta la cuarta y quinta generacidn. 

El respeto que el nino nú.xtoco aprende ante su padre y a1'.1n en 1a re-

1aci6n con su padrino, se transfiere a las autoridades tradicionales 

y a las de la localidad. Antes de formar familia en la juventud tie-

ne que dar servicio a la colectividad desempeftando las funciones de 

polic!a entre los mixtecos y de topil entre los triquis. Una da las 

tareas encoinendadas a estos cargos. es co1aborar con 1as autoridades 

a mantener el orden intracomunitario y apoyarlas en las relaciones -

entre loa pueblos vecinos sobre todo en 1a transmisión de mensajes. 

La.cohesión local se expresa y refuerza a través del trabajo com'1n o 

_tequio que convocado por las autoridades, está orientado a realizar 

!i,/Enciclopedia de México.,R. Alvarez Tomo II. p6g. 562 y 
LOs Indios de México. F. Benitez Tomo I, p6g. 350 
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obras en beneficio del pueblo, y principa1.mente de sus autoridades •.. 

Todo ciudadano es un contribuyente local de fuerza de trabajo y de -

cuotas. El cumplimiento de estas obligaciones,._ aunada a la ·organiza

ci6n de una familia extensa o numerosa, con suficientes tierras,. sOn· 

condiciones para poder ganar en estatua, tener posibilidad de ser 

elegido a cargos superiores y desompenarlos gratuitamente. En efecto, 

el que no cumple una obligación hacia su colectividad, ·pasa. por pri

si6n y, en algunos casos, puede verse obligado a abandonar el pobla

do. 

El que es nombrado regidor, mayordomo o tesorero del municipio o de 

la iglesia, debe contar no sólo con la aprobaci6n de los ancianos o 

principales, sino con el apoyo familiar para poderse mantener y su-

f~agar los gastos. El periodo de servicio en estos cargos interme---· 

dios suele durar un af\o: despuás, se deja descansar a las personas -

para que puedan atender al patrimonio fami.1iar. Si un mietnbro de la 

sociedad local trabaja fuera de ella de manera permanente y quiere 

guardar sua derechos, debe reemplazar su servicio con aportaciones -

monetarias- destinadas a mejoras del pueblo~ 

Para acceder a puestos más elevados como son los de síndico y_alcal-. 

de que tienen a su cargo la administración de las tierras comunales. 

se requiere habe; mostrado gran responsabilidad y suficiente habili

dad .para dirimir reyertas, cuyo origen frecuente es el reparto de -

parcelas. o el respeto exigido adn entre miembros de una familia y ~ 

ante pueblos vecinos. 

La penetraci6n del mercantilismo acumulativo en las localidades. so-
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bre todo las de mayor importancia en 1a Mixteca, como se detallar4 -

más adelante. ha provocado que los cargos pdblicos no sean ocupados 

siempre por ciudadanos de probada entrega a la colectividad. ni de -

suficiente responsabilidad, sino por personas con suficientes tie--

rras concentradas que les permiten practicar, en el mejor de los ca

sos, una agricultura comcrcia1 o un arrendamiento parcelario que les 

subordina económicamente amplios sectores de la población. En-ocasi2 

nes, ocupan los puestos de mayor responsabilidad, poderosos comer-~-· 

ciantcs que má'.s que por sus servicios, se dan a conocer y respetar -

por su extensa'red de penetración mercantil en una o varias localidA 

des o por su capacidad de otorgar préstamos abrumadores • 

. como consecuencia de los procesos anteriores, la visión mtigica de 

las comunidades indígenas con sus rituales antiguos, se debi1ita y, 

en a19Wlon casos es reajustada, sobre todo por 1as nuevas generacio

nes. Lo que persiste son formas dtiles a la sobrevivencia minifundil!. 

ta, como representaciones de la manera en que las pequeftas economias 

se insertan en el mercado. 

En síntesis, el municipi6 mixteco es la forma constitucional que le

git!ma, en algunos casos, al sistema de cargos y de autoridad tradi

cionales, incluyendo al representante o encargado de los terrenos e'º 

munales, particul~res y adn de los ejidales. En otros casos, se tra

ta de un sistema de gobierno de transici6~ en el que la adhesi6n po

pular aut~ntica está en relaci6n directa con 1a pr4ctica de los val.Q 

res tradiciona1es de habi1idad y equidad en ei manejo de1 patrimonio 

familiar, as! como de la responsabilidad mostrada en el deaempeflo de 

_cargos p\1blicos menores. 
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2.1.3 El alimento y la salud. 

La alimentación en la Mixteca consiste en tortillas, sal y chile;·~ 

noa frecuentemente en ia:· Mixteca Alta, se incl.uyen fri.jo1es _"Con tri-

90, en tiempos· de secas esto es todo. Algunos.consiguen nopales y 

hasta pencas de maguey que tateman para suplir la mengua de·lá.tort,! 

11a. E~ .·tieIDPO: de. lluvias,. se aftaden a los lil.l.imentos anteriOres· ·que-

- ~i~es, verdolagas,. guajes,. calabazas, violetas, dientes de ladn, pa

paloq~elite y é:hipicha; la carne sólo ae·consume en las fiestas o --

cuando se les muere un animal; el huevo tampoco es frecuente en la -

·En 1970 m&s del 30% de la población no consum~a habitualmente carne 

ni huevo y el 85% no probaba la leche. De unos distri~os a otros la 

situación cambia poco; por ejemplo en coixtlahuaca más del 46% casi 

núnca come huevo y en Tlaxiaco, cerca del·40% tampoco lo hace. 

Cuadro No. 6 

CONSUMO GENERAL E I:NFANTJ:L DE NUTRDIEN'l'OS (1982) 

~e~a Edades Calor~a• General Animal Niacina Ribo A. -
(gr.) (gr.) (mgr.) flav_! A•--

na cdr-
!!!!!lr2 bico 

·:i:nfantil 758.0 22.0 6.8 0.5 17.0 
Mixteca 

General l,720.0 40.2 3.2 13.0 0.4 13.0 
l:nfanti.l 1,228.0 40.4 0.7 0.9 35.0 

Recomendado 
General 2,300.0 62.0 20.0 16.0 1.5 .70.0 

Fuente: Sul::lcomit6 Especial.para Eatudios de Forma• de :i:ntegraci6n --, 
Estatal de·los aervicioa de Salud, 1982. 

.. 
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Una encuesta reciente, practicada por el Instituto Nacional de la N~ 

trici6n, cuyos resultados aparecen en el cuadro anterior, nos revela 

la persistencia de graves carencias alimentarias en el área que nos 

ocupa. El desarrollo humano de los mixtecos es ~enguado desde loa· 

primeros anos; las carencias de calorías y de proteínas son dei' 40% 

y más en la dieta diaria; se sabe que los daf\os al desarrollo mental 

y a la capacidad de realizaci6n, como consecuencia de estas tempra-

nas deficiencias, son irreversibles en la mayor!a de los casos. La -

vida de una proporción elevada de las personas que se reproducen en 

la región está condenada a sUfrir graves insu~ieiencias. 

Los adu1tos no consumen ni una cuarta parte de la prote!na animal r.!! 

comendada; la gran carencia de riboflavina y ácido ascdrbico propi-

cian numerosos estados de enfermedad cr6nica. 

Esta precaria situación alimentaria que so observa en casi toda la -

mixteca, se ve empeorada a causa de 1a faita de agua entubada: en t2 

dos.. los distritos, dei 50 ai 65% de los hogares carece de este aervA 

cio: en Jwctlahuaca y Silacayoapan, son m4s del 70% los que deben 

aprovisiOnarse d8 agua en arroyos y manantiales sin niñquna protec-

ción sanitaria. 

El cuadro de desnutrici6n y vulnerabilidad ante los g~rmenes patdg'e

nos, produce no solamente un bajo tono vital que requiere de grandes 

esfuerzos para el aprendizaje y el trabajo. sino que multiplica la -

enfermedad, sobre todo en las vías respiratorias y en el aparato di

gestivo. 
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En cuanto a la ·mortalidad. el n<imero de defunciones registradas con

tradiC:e la lógica general: ·sin duda que muchas personas mueren en 

. l.os poblados menores si.n que se asiento legalmente la baja. Salvo 

l.os distritos con poblacioneS mayores,, como Huajuapan,, Nochixtl4n y 

en menos grado Tlaxiaco. en el resto los indicadores aparecen iÓfe-

riores a 1os estatales. En todo caso, se observa que las muertes de 

los reci~n nacidos son menos numerosas que las de los infantes y 

'preescolares. Les ni.fios perecen en los primeros anos de vida, de tal 

manera que el n<imero de defunciones en otras edades, ya no son tan -

frecuentes. 

Las principales causas de muertes son 1as ya citadas. De las enferm.!. 

dades- respiratorias, las que acaban con más vidas humanas en la re-

gidn son 1a tosterina. 1a inf1uenza y 1a neumon~a. Los, daflos perina

tales ocupan e1 segundo 1ugar de incidencias mortales. 

cuando en el país. seqdn datos de 1970. la esperanza de vida llega -

a m4s de sesenta y cuatr? anos. en algunos distritos mixtecos apenas 

se al.canza la mitad; tal es el. caso de Silacayoapan. Tlaxiaco y.- a4n 

-~en menores perspectivas vitale~. de Juxtl~huaca. 

Podemos eeftalar que ndentras en Huajuapan y Coixtlahuaca ae tienen -

por_1ó general. sat~sfactores suficientes para la vida humana, alcan

zando una esperanza de vida mayor que el promedio estatal. Sn Sil.a-

cayoapan, Nochixtl4n y sobre todo Tlaxiaco y Juxtlahuaca la mayor!a 

de su -'po)?1aci6n no cuenta con los e"lementoa m!nimoe de bienestar. 

Tal •ituacidn ae agrava por una densidad de población superior a 

31.-s. en terrenos desgastados o dl4biles y con una cultura ind!g~a -
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quebrantada por mecanismos económicos que 1a despojan -de su baee ma-

ter~al y en ocasiones, de su sentido social. 

cuadro No. 7 

ESPERANZAS DE V:tDA AL NAC:tM:tENTO POR SEXO Y D:tSTR:tTO DE LA M:tXTECA 
(l.970) 

Distrito Hombres• Mujeres• 

Coixtlahuac:a 44.6 46.2 
Huajuapan 47.l 48.9 
Juxt1ahuaca 31..6 32.4 
Noehixtl>ln 40.1 41.3 
Sil.ac:ayoapan 35.6 36.4 
Teposc:olula 41.l 42.4 
Tl.axíaco 38.8 38.S 

En el' Estado 43.3 44.B 
•·Afies 

Fuente:· Corona R. cuantificación óel n~vel de ia lnOLtaiidad en Oax. 
l.970. 

Entre los distritos con mayores !nd.f.ces de insatisfacc.idn y 1os que 

t~enen mayor gravedad se encuentra Teposco1u1a. Interesa analizar la 

forma como ésta área ha mejorado sus condiciones dc'vida. pues apor~ 

ta· un conocimiento sobre las 1imi.taciones de desarrollo en la región. 

En efecto,, aunque e1 distrito de Teposcolula cuenta con una densidad· 

demográfica relativamente e1evada. presenta el ~ndiCe mayor d~ emi--

grac~6n. Es decir, a pesar de tener una poblaci6n más numerosa. escg 

larizada y mayoritariamente bilingüe, ásta se ve obligada a salir·a

numerosos contingentes,. en busca de perspectivas ocupacionaÍee mis -

favorab1es. 

E~ síntesis. la situación social de los mixtecos. no puede desarro--

-11arae· unilateralmente; l~s accione"s pdblicaa asistenciales son pri.2.·~ 

·ridades-en las &reas m'.s deterioradas,. pero deben ser complemen~~~~~" 
/" l,i 

·con las .inv.ersiones enea.minadas a incrementar el poder de ·.la pci'.tJla.-7,i· 
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ci6n. sobre todo joven. para transformar e1 medio arranc,ndole mayo

res Satiafactores distribuidos equitativamente. 



Cuadi::o No. 8 

IND:LCAOORES SOCL'\LES DE Li\S MUITECAS ALTA Y DAJA DE OAXJ\CA. 

Distrito 

Juxtlahuaca 
S ilacayoapa.n 
Teposcolul.a 
Tllll<iaco 
Coi.xtl.ahuaca 
Huajuapan 
Nochixtl.án 

• Para l.980 

Indice de 
marginalidad Y 
1970 

14.l 
8.5 
6.2 

l.l.3 
4.3 
2.3 
8. 7 

estimado por S.P.P. 

Densidad de 
pobl.aci6n y 
l.970-1980* 

26.5 36.3 
16.6 20.6 
2l..l 30.7 
31..8 31.5 
8.6 10.0 

27.l 35.0 
l.8.2 13.7 

Indice de 
migración .Y 
1970 

22.5 
-53.4 
-65.5 
-ll..9 
-52.9 
-l.2.6 
-39.0 

Fuente: .!/ COPIAMAR, Geografía de la Marginación, Siglo XXI, 1982 
~ Ver cuadro en c1 capítulo sobre pobiación de la Mixteca 

% de Pob. Ind!gcna -
l.970. y 
Mix. Mix. Chocho 
Alta Baja Mixteca 

76 46 
50 

2l. 92 19 
73 

22 
36 

49 

~ Nolasco, M. A. Aspectos Sociales de la Migración en Máxico, Temo II. 
SEP, I.NAH, Má.x:ico, 1979. 
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2.1.4 ios niveles educativos. 

A continuación se examinará sumariamente el grado en que 1a pob_la.---

cidn de 1as Mixtecas tienen acceso y asimilación de 1os cont~n~dos 

·culturales transmitidos por las instituciones escolares. 

Más del so% de la población mayor de 5 anos en la reqión es analfab.!!, 

ta;~s decir, se c.ncu.entra desprovista de recursos para '!Xpresar y 

comprender abstractamente la prob1erruitica legal y econdmica de los 

centros de dccisi6n y de 1os m~rcados en los que ti~ncn derecho' y ri.s, 

cesidad de partic~par. Este nivel de insatisfacción educativa est4 -

muy por encima del estatal (27%) y del nacional (15%). 

La dificultad para alfabetizar en la Mixteca es doble'. las jornadas 

de los adultos son absorbentes a fin de poder obtener el sustento 

diario y por otra parta. las lenguas indígenas, propias de gran n~ 

ro de personas, son tonales al grado de que una voz, pronunciada ha~ 

ta en cinco tonos diferentes. tiene otros tantos significadoa. Ei 

monolinquismo aGn es alto en Ruajuapan y.significativo-en Tlaxiaco. 

Por lo anterior se afirma que la mitad de la pob1ación ha quedado 

excluida de toda escolarización. durante e1 ~1timo decenio. Eata·•i-

tuaci6n ha empeorado para.· 1980 pues en el anterior censo dnic.~nte 

era analfabeto el 45%. Los distritoS que tienen ínayor ndmero de ~le

trados son Jwctlahuaca, silacayoapan y Tlaxiaco. 

A'l comprobar en el cuadro anexo la desproporci6n entre la magnitud -

de loa grupos que inician la escuela y los que 1a terminan a nivel -

~. Propuosta de participación, 1984. 
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Cuadro No. 9 

NIVELES DE MONOLrNGÜISMO Y ESCOLAF.IDAD PRIMARIA. PORCENTAJES* 

Di•tritoa Monolin9Ues Analfabetos Primaria Incompleta 

Coixtlahuaca o 26 91 
Huajuapan de León 2 40 89 
Juxtlllhuaca 28 72 97 
Nochixtl(n 3 31 90 
Silacayoapan 7 53 95 
Teposcolula 3 33 ea 
Tlaxiaco 14 49 94 

• Respecto de la población total de cada distrito. 

Fuente: COP~R 22. l970. 

Cuadro No. 10 

PROPORCIONALIDAD DE ALUNNOS EN LOS DIVERSOS NIVELES ESCOLARES POR 
DISTRITOS EN LA MI:<TECA (1980-1981) 

Distritos Inscritos Aprobados inscritos Porcentajes 
primaria. primaria Incre:-Apros;. 
lº 6º lº 6º Sec .. Prep. l-6ºpri. 6.!IS. 

Coixtl.ahuaca 860 495 687 422 162 o 57 38 
Huajuapan 5624 2500 3918 2257 2418 557 44 107 
Juxtlahuaca 1812 501 1357 441 139 o 27 31 
Nochixtllin 3399 1606 2303 1411 890 255 47 63 
Silacayoapan 2858 923 1805 807 365 o 32 42 
Teposcolu1a 1317 776 1024 674 408 o 59 60 
Tlaxia.co 2562 1132 1729 1044 1534 508 44 146 

-Totales y 18432 7933 12823 7056 5916 1290 43 84 
Estatal 132154 48220 95601 44209 53964 13064 36 122 

Fuente: Gobierno del Estado y SPP. Manual de estad!sticas b4aicas 
del Estado de oaxaca. 1982 

Nota: Este cuadro es sólo indicativo, requiere precisarse con da-
toa de lo& mismos grupos que iniciaron y terminaron los dis
tintos niveles de escolaridad en periodos de seis, nueve y -
doce aftas. 



primario, hay que reconocer que aunque la población de las Mixtecas-

ha mejorado sus niveles de escolaridad primaria comparados con·1os 

estatales, esto se ha logrado en escala reducida y no uniforme. En 
V 

1970, solamente e1 8% tenia primaria completa, en 1981, menos de la 

mitad de los quo iniciaron esta etapa escolar llegaron a terminarla. 

Escapan un poco de esta d6bil escolarización al mostrar índices más 

elevados: Teposcolula (58%) y Coixtlahuaca (57%): en cambio Juxtla--

huaca y Si1acayoapan tcdavia se encuentran en niveles inferiores de 

alumnos que culminan la primaría, como do quienes habiendo aprobado 

ci ~c.xto ano ~cccdcn a l~ cccur.daria~ En ~ntos 6lti~9 di~tritos de 

cada diez niftos que empiezan a asistir a la escuela, apenas tres te.;: 

minan la primaria y de éstos, solamente uno cursa la secundaria en -

su propio distrito. 

Huajuapan de León y Tlaxiaco funcionan como centros de atracción pa-

ra poblacidn y cnsenanza media proveniente de los distritos ·restan--

tea: en sus cabeceras se concentran cerca del 70% de los eotudiantes 

de secundaria de toda la regidn. 

Se debe hacer notar que quienes contindan hasta e1 bachillerato en -

1as Mixtecas. apenas representan el 22% de los que cursan la secundA 

ria y menos del 10% de los que iniciaron la primaria. Los que empre!! 

~en estudios superiores, deben hacerlo siempre fuera del 4rea. Quiz~ 

este condicionamiento explique 1a cantidad creciente de profesionia-

tas que siendo originarios de alqán distrito mixteco, residen defin.! 

tivamente fuera de ella, sin poder contribuir directa y permanente-

mente a la solución de sus problemas • 

. 2/ COPIAMAR 22, pag. 107 
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2.2 ORGANIZACION SOC:IAL DE PRODUCCION Y SU DESARROLLO. 

2.2.1 Algunas formas socioecondmicas de organización tradicional~ 

El desarrollo del capitalismo y su impacto en las costumbres y-valo-

res de los campesinos mixtecos no ha abatido del todo viejas tradi--

cienes organizativas. Las que se detectaron en las comunidades, per-

sisten porque representan una necesidad de sobrevivencia elemental. 

Si atln subsisten la guetza, la cooperaci6n~ el tcquio, ia organiza--

ci6n comunal en el municipio, es porque dn.n cohesión a las comunid4-

des, familias y a sus bienes, sobre todo a sus tierras. Los Mixtecoa 

como muchas otr~s comWlidades ind~genas, desarrollaron formas socia-

les de relaciones que atln perduran, porque son de gran valor para el 

trabajo colectivo. Es por ello que el paso de las comunidades de au 

situacidn actual a otra, debe hacerse a partir, no sólo de sus pote.!! 

cialidades materiales o de sus recursos productivos, sino adem-'a, t,2 

mando· muy en cuenta sus formas de vida, sus va;lores y formas de or9~ _"_ 

nizac~6n tradicionales que conservan hábitos y aptitudes ~tiles Para 

su desárro1lo. Entre las más importantes destacan: 

La guetza 

Consiste en la ayuda mutua que varios amigos o.parientes hacen para 

construir una casa u otra obra de beneficio o inter~s personal. En -

el entendido que posteriormente el beneficiario de la fuerza de tra-

bajo Ajena~ corresponda en la misma tarea a favor de las personas 

que participaron en la obra. Esta práctica es de car4cter personal y 
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de grupos .. ·La persona que es beneficiada con la fuerza do trabajo 

ajena, debe retribuir con comida, refrescos. cigarri1los, y liguar---~ 

diente o mezca1 a los demás. 

Se practica ta.mbi.én en acti.vidades produc~i.vas,· 1os productore.s _se ;_ 

_apoyan recíprocamente para realizar las diferentes labores· que re-~

quiere el cultivo: barbechar, sembrar, cosechar. acarrear, etc; A19~ 

nos cooperan con yunta y aperos . 

La división de1 trabajo es muy simp1e y descansa en 1a: distribuci6n 

por surcos o tareas segón e1 tipo de 1abor que requiere' e·1 cu1tivo. 

La cooperaci6n 

Consiste en un aporte en especie y en trabajo sin rctril>uci6n. Se 

acos.tumbra en las festividades de los santos,. donde se aporta dinero 

para comprar juegos pirotécnicos y para contratar 1a banda de mtlsica 

e1 d!á de1 patrono de1 lugar. E1 pueb1o asiste masivamente a misa, y 

dospuds se rca1izan comidas ganora1izadas entro los asistentes, 1o -

que es sUfr.agado por los mayordomos de los santos~. que a tiavés de 

estos eventos adquieren 1ucimiento y prestigio socia1 dentro de ia 

comunidad. 

Por otra parte, 1a cooperaci6n también se da cuando· fa11ece a1gdn V.!! 

ciino ·del 1ugar; pero 1a forma ~s genera1izada d.e cooperaci6n opera 

a nive1 de contribuciones, en dinero y trabajo, establecidas por 1~ª·ª 

autoridades municipa1es para 1a construcci6n de obras de beneficio.·

. Co1ectivo • 

__ . .:., 
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El tequio 

Se trata do trabajo gratuito para obras de inter~a social del pueblo 

o de un conjunto de pueblos. El tequio ha sido el estilo de trabajo 

dominante en la regidn para construir escuelas. caminos, obras p1Sb1!, 

cas, presas, electrificación, etc. Representa en la práctica la for

ma como el pueblo mixteco participa en pequen.os proyectos propios y 

en 1os programas del gobierno, abaratando costos, sobre todo en lo -

que a fuerza de trabajo ee refiere. 

Otras formas de o~ganizaci6n • 

. La población campesina está organiza.da en forma jurídica, tanto como 

municipio como tam.bi6n bajo la forma de comunidad o ejido, con su C.Q. 

misariado, junta de vigilancia, secretarios auxiliares y fon~o comu

nal. El 90% de las elecciones para autoridades se hacen en segundo -

citatorio, es decir, con los que asisten: una m.inor~a nombra a sus -

representantes, los que a menudo con sacrificio asumen el cargo. su 

falta de inter~s por estos cargos ae debe a los gastos en que incu-~ 

rren y ,n-adie los reembolsa. La ausencia de medios para mantener a 

las autoridades en algunos pueblos es absoluta: mayor adn es la ca-

rencia de·recursos para atender sus grandes problemas. aunque se 

planta·an en sus císambleas, quedan sin respuesta y en ocasiones sin -

tr4mite. Los representantes de las instituciones visitan espor4~ica

mente la zona para controlar moment4neamente la organizacidn en sus 

meriores aspectos formales o a recabar datos. Los pueblos contin~an -

solos, pobres. agotando su energ~a con la sola fuerza de sus propias 

organizaciones para la subsistencia. 
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2.2.2 Intentos de orqanizacidn y desarro11o rural. 

La Unión de ejidos de producción agropecuaria "Ufti-l'luu" 

En el distrito de Tla.xiaco. 1os pueblos que la integraron se caract,!! 

rizaban por la pobreza generalizada; pequen.os productores de café y 

ma.!,z 'cuya comercia1izaci6n estaba rígidamente controlada por inter~ 

diarios J.ocalos. 

El primer paso para atacar este cuadro t!pico de la Mixteca consis--

ti6 en reunir a 106 pueblos afectados y decidir resolver .en conn:1n 

los graves problemas que padecían los campesinos de los municipios 

de Santa María Yucuhití, santiago Nuyoo y Yosotato. M~s de 30 comun_! 

nidades integraron la Unión que fue organizada con el apoyo de pro1r2 

torea de 1a SRA en 1975. 

La segwida accidn fue definir una plataforma de 1uchas para mejorar 

la situación de sus afiliados. Lo quo comprendía acciones como: co--

mcrcializar e1 cafá por canales adecuados: construir caminos; obte--

nar créditos; soliCitar asistencia t4cnica para el cultivo de1 caf~; 

estab1ecer un beneficio seco para ex{X>rtar y, gestionar 1a dotaci6n 

de servicios como: energía el~ctrica, agua potable, escue1as, 'etc. -

1/. 

Una vez constitu!da 1a Unión e1 café se vendió a INMECAFE pero 1a 

forma de operar de esta institución.no permitió 1a capita1izacidn de 

1a Uni6n y 1os beneficios eran exiguos. Los intermediarios subieron 

1oa precios para dividir a 1a Unión, 1a que para mejorar sus créditos 

1/ Información obtenida de1 Archivo de 1a Unión. 
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hizo sucesivos intentos por vender café a empr~sas privadas o p1'.íb1i

cas en el Distrito Federal. Todos estoa esfuerzos costaron muy caro 

a sus dirigentes, pues los acaparadores locales los persiguieron y -

amenazaron de muerte, vi6ndcse obligados a hu:lr de la región lo que 

no eVit6 que la organización continuara operando. Mientras, crecía -

cada vez más hacia su interior la corteza de que, s61o exportando ~ 

dr!an Óbtoner frutos de su trabajo. El BANR.URAL les concedicS un cr6-

dito de unos 16 millones de pesos y en 1990 empezaron a construir un 

beneficio seco. As! las cosas, a partir del ciclo 1981-82 exportaron 

más de 4 mil quintales de cafá, INMECAFE además les concedió una cu,g 

ta de exportaci6n"directa. 

Otro objetivo fue solucionar el problema del abasto de ma!z. Pues ~en 

tiempo de escasez (más o menos durante 8 meses al a.n.o)', los comer--r

c~antes y acaparadores sub!an el precio al doble del oficia1. La 

Unión decidió comprar ma!z directamente a los ejidatarios de Ojitl4n, 

Tuxtepec ''siendo esto -dice un documento de utii-Auu- una gran expe-

riencia para nuestra Unión y para los ejidatarios de Ojitl((n". Esta 

actividad de abasto se ha vuelto permanente. 

T1empo.despu6s. la Uni6n se deshizo de la asistencia de la SRA, _puea 

1oa campesinos 1a sintieron comp1icada y leja.na, buscando as~ sus -

propios caminos de desarrollo. 

Act.ualmente la Unión agrupa a unos 5 mil afiliados; prestando cada -

vez mayores servicios a la población y gestionando una apreciable -

cantidad de.obras. Se trata pues, de una organizacidn .cuya 1.!nea de 
acción es manejada directamente por los propios ind!genas. 
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Pesarrollo Rural Integral (DRI) 

En 1973, surgid en la región de Huajuapan de Le6n un programa apoya

do por_ el. gobierno federal, denominado de "Desarro1lo Rural ritte-~~

gral". Este programa nació un par de anos antes que la Unión de· Eji

dos Ufti-Ruu, pero con métodos y procedimientos distintos. 

Se estima qua el DRX ha tenido un presupuesto acumulado a 1984 de 

más de 2 mil millones de pesos. La actividad más importante es la 

inst.alaci~n. de g.ranja5 y l.:!. .:?..sczor!a <l. huertoD hort!colns:• Los miem-", · -

broa de dichas 9ránjaa av!colas y porc!co1as eran para 1984. mi1 

ochenta y nueve personas. Má~ del 80% de las granjas· son av!colaa y 

el resto pcrc!colas. Por lo general., e1 DRI no invierte en los bue~ 

tos hort!colas sino que apoya acciones con los propio« fondos de loa 

productores. A la fecha no ha logrado romper e1 intermediarismo. ni 

el a1qui1er de tierras. ni el p~oceso de subdivisión de. las pequeft•• 

parcelas de riego. 

El DRI fue financiando primero con-fondos PIDER: deepué~-tuvo-~

fuerte apoyo de COPIAMAR a trav6s del INI y finalmente ha tenid.o pr,!! · 

supuesto del Gobierno dei Estado de Oaxaca. 

Este programa partió del supuesto metodológico que era un programa -

integral. es~o es. cubr!a 1as diferentes ~ecesidades del_campaai.no. 

Para tal ofecto disen6 iin sencillo procedimiento program4tico que -

descansaba en l.a observación multidiacipl.inaria de l.aa famil.iaa. De

tectando as! las carencias en materia da vivienda. agua_ potable, 1uz 

eldctrica. caminos.escuelas. etc. Para distribuir 1as inversiones ae 
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tomaron en cUenta requerimientos inmediatos de 1os caropesinos. sin -

articu1ar 1as ~ticionea a una estrategia. global. para la región •. De.!. 

pUes de más de diez anos, la 1~nea productiva fundamental de1 oRr 

son las grandes granjas avícolas instaladas en los dltimos afies. 

su modelo de desarrollo rural integral se realiza a través de inver-

siones de diversos tipos. Hay pueb1os en los que ha logrado ejecutar 

varias obras en etapas progresivaa: mejoramiento de la vivienda. ta-

·lleres, gal.lineros, servicios. Pero la l~mitaci6n de las actividades 

productiva~ frente a la generalización de las obras de beneficio so

cial no ha reforzado una organizaci6n democrática: en las prime.ras -

participa sólo una parte de la9 familias, generalmente como asa1ari~ 

dos; esto provoca y ahonda divisiones. 

Para ejecutar 1a estrategia del programa DRI existe un cuerpo a&Iú.--

nistrativo y de apoyo con sede en Huajuapa.n de Le6n, con más de 150 

t6cnicos y administrativos, abundantes medios de transporte, comuni-

caci6n y registro. Esta burocracia, para empezar, procura guardar 

distancias de ·clase ante sus atendidos·. 

Por otra parte, las inversiones son a fondo perdido y los campesinos 

ponen su fuerza de trabajo: por ejemplo, si hace un gallinero, toda 

la infraestructura es gratuita: el programa entrega e1 capita1 de 

operación sin interás y después se maneja el capital circulante me--

diante la formacidn de un fondo com6n entre los socios de la planta 

av!.cola, dejando una parte para la capitalizaci6n y, el resto Se di.!!. 

tr':i.buye entre los participantes proporcionalmente al trabajo aporta~ 

do en forma de tequio. En algunos pueblos se presentan s!n~omas de -
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de•aparicidn·del tequio tradicional a consecuencia de esta lllOdalidad. 

La concepcidn tedrica sobre de•arrollo rural que inspi.ra ol proqrama 

DRI •• manifiesta de la siguiente maneras 

a) Parte del supuesto de que el campesino no puede manejar las d.! 

versas l!neas de actividades que constituyen el proceao produ~ 

tivo, ni en un media.no plazo. Deriva de semejante concepc:idn -

el sistema de control y administración burocr&ticoa de las 

granjas, la comorcial.izaci6n de los pollos, la compra de los -

insumos, la asistencia t~cnica, el m&nejo de los transpor~es y 

de loa fondoS campesinos. 

b) No existo una forma de capacitación que prepare a las comunid~ 

des para el manejo de su• empresas y au integración horizontal. 

Todo ea manejado por los t6cnicoa del DRI. La capitalización -

de las empresas rurales no ha cristalizado. 

De acuerdo al estudio de varias granjas, el ingreso mensual de lo• -

cárnPeainos ea de alrededor de mil pesos, y on varios .caaos-a• ~--~ 

rior a dicha awoa. La participacidn de las mujeres ea bajisima.l;f 

Por otra parte la separación entre la·organización para el trabajo -

y la organizaci6n para la gestión de la empresa campesina, re•ulta -

contradictoria, provando la concentracion permanente de 1aa d•ciaio-

·nee e inetanciaa adm.iniatrativaa que •uplan la voluntad de lo• c~ 

•inoa. 

E8 .Por ello que el de•arrollo rural de una regidn no pueda quedar en 

aaociacion•• no estructuradas legalmente con preaupueeto p11blico y -

· ~ Segdn la información directa, es mucho mayor la partici~aciOn fe
menina en loa otros dos ejemplos de organizacion descritos. 
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que operan en la práctica como orqanizacionos privadas. Se debe lo--

grar 'una reiaclon abierta y formal entre 1oa campes~nos organizados 

y ·el Estado. de igual a iguar y no t.!a una entidad que administra pr,A 

meramen~e los negocios campesinos de arriba-abajo y con .. caaa_~art.! 

Cipaci6n gestionaria de ~stos. Lo cual hace pensar en estrategiaa.y 

mátodos de trabajo diferenzes, más participativos y·~Utogestionarioa. 

LB.· Cooperativa Rinc6n de las.Rosas. 

A oril.l.as de l.a p~eaa i'o.socu.t.a, li.-:l in.:a t.:¡16 hace tres Zl1'1os "t:.n:o;i -coo~- · · 

rativa que eIDpez6·con 17 socios y ya supera los 80. Disponen de_30 -

mil pollos y 800 cerdos de engorda. Un caso raro en la historia de -

1a Mixteca. donde unas 30 personas han regresado de1 Distrito Fede--

ralo Puebla para integrarse a la Cooperativa.2( 

Pollos, puercos e infraestructura fueron adquiridos con cr~ditoa de1 

BANRURAL. Loa que están pagando oportunamente. a 1a vez que.realizan 

"un fntenao programa de capitalizacidn de 1os excf!Bdentea, di&tribuya,n. 

· dÓ lo m!nimo para comprar ma!z y frijol. Han instalado· también,·· una · 

tierida de consumo qua compra y vende mas.barato, adem4s un pequefto·

, restaurante en la carretera, para ampliar las fuentes de ingreso. 

·Antes, cada campeai.no sembraba su propia superficie de temporal, Ab,2· 

ra por acuerdo de 1a.Aaamblea, incluso 1as tierra• se trabajan en CS!. 

mdn. reparti4!ndoae el producto equitativamente. 

otras acciones, proyectadas por la cooperativa son: poner en Huajua-~ 

.pan de Le6n un·a farmacia veterinaria. una 9asol.iner!a y una pequen.a 

;}./ rnformaci6n obtenida en entrevista directa con miembros de .JA 
_Cooperativa. 
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fábl:i.ca de embutidos de carne de po1los y cerdos. 

La diferencia fundamental entre la Uni6n de Ejidos 11 Uñi-Rull" y 1a 

·cooperativa Rinc6n de 1as Rosas con el programa.DRI, descansa en que 

·:. aqu-ellas surgieron de l.a base hacia arriba y é.ste 'a la inversa: con·. 

aU cuota paternalista y burocr~tica, que inhib~ la participacidn ac

tiva· _de la comunidad en .la determinación de las 1!.neas .de 8cci6n ·y 

su.derecho a man~jarse autogestiona.riamente. 



2.3 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 

Se refiexe a las actividades económicas básicas de la región~ 

dUccidn descansa en ia a9ricu.ltura -·de riego y:·tempora1. en la 

-ría menor y transhumante. en una reducida 

. la manufactura de 'axt!culoa de palma. 

Las actividades en la.a zonas urbanas y.-semiurbanas 

del comercio y de los servicios públicos. 

El·· comercio es el· sector más dináinico de toda J.a región· mixteca. ·ge

' nerando en ciertos grupos un·proceso de acumulación imPQ:r~ante~ Di--_ 

cl'la actividad; en especial la comercialización de alimentos y veati---

do se suStenta, en qran meaida, en las compras que·realiz~ 

pesinos que llegan a loa· pueblos-mercado. 

2.3.l La Agricultura. 

La tierra y au uso. 

El mayor problema que afecta sistem4t~camente.a 1os ~ecuraoa 

les ·de la región es el. proceso de. deterioro qtie sufre el. auel.o agrs:.;; .. 
- . .- ' ,. 

cola, pues resulta ya insuficieñte para sustent.ar. 1as activida¿m: ·.·.:..._ -



Cuadro No. ll 

USO ACTUAL DEL SUELO. 

Superficie (h•) 

Agr!cola ios. 554 

Fóresta.l 

Fondo Legal 16,649 

Ganadero 563,620 

Otros 454,660 

TO!:.al 1'522 087 

Fuente: SARH y Distrito de Temporal rr, 1983. 

Es necesario precisar algunos aspectos del cuadr~ anterior; apena~ el 

.7% de. la superficie total es agr!cola y da ella, a6lo el 10% es de 

~riego:·de tal manera que menos del 1% del 4rea total es.de riego. Ea

to demuestra el c.J&cter deaártico de la regidn pese a estar ubicad• 

en un espacio ecol6gi~o cuyo clima no es 4rido en extreme, sino ...... -

bien templado y frio subhdmodo. Lo cual significa que no es.por .la 

accidn de la naturaleza la situación actual que padece la Mixteca, 

aino m4s bien por la presidn del hombre sobre loa recursos. 

La mayor p&rta de las tierras que aún tienen vocaci6n agr!co.la aon de 

temporal, en lomer~os y en las faldas de los cerros. En .loa d.ltimoa -

arios se ha manifestado una drástica disminuci6n del 4rea sembrada de 

temporal, especialmente de l!la!z; de casi 53 mil hect4reas en .1980, as 

. paa6 a 66 mi.l en 1981, para caer s6.lo a 38 mil y 36 mil en los dos 

anos siguientes. 
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Es not,.blo el liecho de que el. 90% da la superficie forest.al sea ~no-

mclderablez se trata de pequei'\os arbustos en tierras áridas, de poca_ 

Ut~lidad económica, on tanto que la superficie maderable cada vez se 

reduce má•. 

Aproximadnmente medio mill6n de hect~reas ganaderas son·aprovechadas 

bAai~amcnte por 9anado menor. de uso temporal, de escasos pastos. Y 
a veces cuesta distinguir donde termina lo ganadero y empieza la et~ 

pa erosi'onada. Hay además, más de.un cuarto de mil16n de hectáreas-

improductivas y estáriles. 

Las superficies forestales no maderables, casi todas las áreas gana

deras, parte de superficie a9r~cola de tempora1 y las ·tierras impro~ 

ductivas, constituyen el campo de acción de la erosión. se trata de 

tierras que están actualmente en proceso de destrucción. Representan 

el. 30% de la superficie f!sica de la región y no sirven prácticamen

te para la vida humana, ni vegetal, ni animal. 

Los ejes agrícolas. 

Debido " 1.a pobroz" de los recursos y a la c"ntidad de población, _ea 

notoria 1a escasez de recursos productivos por persona econcSmicaman

te _activa, as! como el. desequilibrio entre la riqueza social y l" 

cantidad de gente que. puede "ll! sobrevivir. 

· La población de la mixteca no ha desaparecido, pese a las prediccio

nes de a19unoa tácnicos, porque se ba desarrollado una doble activi

dad productiva qu~ le permita estar en constante movimiento. Ambos -
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ejes productivos disponen de sus propios espAcioa de acción: la· eco-

nomía de riego y la oconom!a de temporal. 

Para 1983, se estimó, da acuerdo a la información de SARH y datos re 

Cogidos directamente con los productores, que el valor de la produc-

ci6n agrícola do temporal y riego, llegó a 2,066 millones de pesos, 

de los que m4s de 1a mitad fueron generados en las 4rens de riego. 

cuadro No. 12 

ESTRUCTURA DE LI\ PRODUCCION EN AREAS DE RIEGO Y TEMPORAL (1983) 

cultivos Hectá.rea.s Valor producci6n valor produc-
Cul.tivadas• (miles de pesos) ción por ha. 

(miles de pesos) 

Total 67,376 2'066,057 

Riego 7,644 1'161,270 
Ma!z 4,700 189,000 40 
.Crijol 910 31,850 35 
hortalizas 1,260 756,000 200 
alfalfa 140 80,640 571 
trigo 312 21,060 67 
alpiste. 322 83, 720 260 

Temporal 59,734 904, 787 
nia!z 361867 423,970 12 
ma!z-frijol. 8,252 159,940 19 
fr.!.jol. 4, 011 91,250 "23 
trigo 6,941 130, 762 15 
Alpiste 1,690 98,865 59 

*Promedio dltimos aftas. 

Fuente: SARH. Disj;.ritos de Temporal. No. 2. 1964. 

De lo anterior se desprende que el eje m4s dinámico, con dos ciclos -

anuales, con sistemas de rotacidn, con aplicación de semillas y agro

C¡u!micos, corr8sponde al 4rea de rie.90. Pese a disponer de sdlo el 

11% de l.a superficie cul.tivada genera el 56% del valor de l.a produc-

ción; en cambio el sector de temporal con el 89% del área participa 

s'6lo en el 44% del producto agr!cola generado en l.a región. 
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Al ana1izar· la utilización de fuerza de trabajo se encuentra que en 

las 7 mil has. de riego se demandan 442 mil jornadas al afio (inclu.! 

doa los ciclos primavera-verano y otono-invierno) y en el 4rea tem

poral ae requieren 2.5 millones de jornadas1 es!. para hacer produ

cir las tierras de la re9i6n, se necesitan poco md:a de 2.9 millones 

de jornadas. La agricultura de riego utiliza sólo al 15% de la fue.!:_ 

za de trabajo y e1 85% restante se ocupa en la aleatoria agricultu

ra de temporal. 

Si a lo anter·ior se agraga que do 64 mil productores ag~~colas el 

88% operan en el ároa de temporal y sólo el 12% en las tierras de 

riego, so puede apreciar mejor la magnitud del problema. 

La.e relaciones de producción agrícola. 

La estructura agraria gira en torno de los dos ejes centrales que -

caracterizan 1a actividad productiva de la Mixtecaz la agricultura 

de rio90 en función del mercado da productos y la agricuitura de 

temporal on ~unci6n de la subsistencia y dei mercado de trabajo. 

Una se·articula al mercado con oferta de productos y la otra fWlda

mentalmente. con oferta de f~erza de trabajo. una produce para el 

mercado regional y la otra para el mercado local y de aUbsistencia •. 

La mayor parte de las obras de infraestructura de riego se hicieron 

en la época de1 genera1 c4rdenas (Comisión de1 R!o Balsas): en la· 

dltima década se avanzd muy poco en pequenae obras de riego; as! 

loa·productores que tuvieron la suerte de regar sus parce1as con•.!. 

guna presa o pozo, pudieron cambiar de cultivos y generar una nueva 

dinámica productiva; aumentaron sus inversiones y acumularon peque-
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nas cantidades de capitai. Eoto repercutió en 1a organización tradi

cional de los pueblos, surgieron nuevos grupos de productores vincu

lados al mercado de productos y al financiamiento, los cuales tuvie

ron que contratar fuerza de trabajo asalariada. 

Las comunidades con riego se relacionaron más con los mercados y las 

antiguas relaciones sociales mantenidas en la agricultura de tempo-

ra1 fueron desapareciendo lentamente. El tequio se transforrrd en re

lacidn asalariada entre los mis:nos compa.ftaros y las festividades re-

ligioc~~ ~e CGtratlL~cai:co. Se produjo una fuerte diferenciación so-

cia1 al interior de las comunidadeo mixtecas: aquellos que quedaron 

con tierras de temporal y los grupos vinculados a las tierras de ri.!! 

90. Sin embargo, las relaciones nuevas de pcxJer que surgieron hicie

ron que la lucha por las tierras de riego no fuera nada f'cil: man

tener la tierra de riego en la región rn4s pobre de Oaxaca es una lu

cha_ constante y no siempre ee loqra proteger la pequena parcela. Di

veraas presiones posan sobre esto• campesinos. La competencia de 

,unos y otros. la renta diferencial y la presencia masiva y a9resiva· 

de -loa intermediarios, agudizó el proceso de diferenciacidn en estos 

pueblos. Los productores de riego se enfrentan e.n forma aislada al -

mercado y al proceso productivo. situacidn que aprovechan loa inter

mediarios de1 Distrito Federal, Pueb1a y Oaxaca para adquirir sus ~ 

eechas a precios bajos. suministrarles cr4ditos a intereses uaureroa. 

Eso lea obliga a alquilar sus tierras. vender sus cosechas por anti~· 

cipado o trabajarlas en medier!as. Por otra parte las tierras de ri!!, 

go son presa de1 capital comercial.° que se aprovecha de 1os campesi

nos empobreciéndo1os y endeud!lndolos. 
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En los diotrito• de Huajuapan de León, Silacayoapan y Jwctlahuaca, -

el·BANRURAL excepcional.mente opern cr4ditoa con productores de riegor 

-1, unas 3 mi.l 700 haa. son financiada• por un numeroso y vari.ado -

grupo de preatamietaa, comerciantes locale• y for4neoa para apoder~ 

•• de laa ti.erras y productos ·de los camp8aino9 ~s pobres. 

Por lo que hace a la agri.cultura de temporal en ella viven la mayor 

.parte de los mixtecos. Ah! ae consorvan todav!a sus h4l:>itos tradi.cig 

nales, sus costumbres, no total.mente desechadas por la expansión da 

-·1a economía mercantil en .la reqi6n .. La aqricul.tura de temporal eatá 

!ntimamente subordinada a la migraci6n o expulsi.ón da gente de la r~ 

gi6n~ siendo la producción temporalera un medio de subsistencia par

cia1 que es complementado en el mercado de trabajo, fuera de la re-

gidn a travéa del bracerismo interno y externo. 

La din!mi.ca de laa comunidades vinculadas a la agricul.tura de t-po

ral consista en l.a relación mdltiple y compleja que se establece en

tre loa eiguientes elementos: la actividad do!Mfatica de produccidn y 

consumo (aves, cabras y pequena agri.cultura de.ma!z y frijol), la~ 

nut:actu:ra de sombreros y el trabajo aaal~iado fuera de la regidn. -

No hay famil.1a en la Mixteca que no tenga hi.jos o pariente• en el -

Di.atrito Federal, Guadalajara, Puebl.a o lOll Eatadoa Unidoa. 

La gran mayor!a, aproximadamente el 90% de los productorea de tem¡io

ral. tiene i.ngreaoa inferiores a sus neceaidadea, a 6ato •e debe por 

tanto su obl.igada incorporacidn al mercado de trabajo a trav•• ·de 

las v1a• antes expueataa. 



Las comunidades aunque se ayudan en ciertos_ aspectos, están no obs-

tante, abso1utamente 1imitadas por el minifundio. produciendo cose-

chas miserables. relacionadas a los canales más bajos del medio·1o-

cai, Acosados ,por intermediarios y agiotiatas que persiguen sus· ese~ 

sas portenencia.s. Surgen los compradores de gallinas. de huevos. 1os 

"arr.ia.dores" que compran sus reses a bajísimos precios en época de -

secas. ·ios abigeos que abundan en casi todos los distritos. 1os ven

dedores de art!culos de consumo a precios carisímos: as! pues. los -

productore9 de tcr:-:por<l.1 zar:. · .. ·!cti.t;.as de w1a sociedad agresiva y ex-

propiadora. Vista la mixteca a partir de los productores de temporal. 

se aprecia una sociedad lejana. estructurada m&s para extraer recur

sos que para ayuda~: las relaciones comunales se debilitan ante la -

magnitud Ue las necesidades y problema.o de los campesinos y sus fam_i 

lia.s. En tanto. los apoyos institucionales son escasos·, inauficien-

tcs, incapaces de dar una respuesta del tama.t\o de los problema.a eaP.!!, 

cíficos de las comunidades. 

La dinámica del temporal es regresiva, ciclo tras ciclo -las condici.Q. 

nea de produccidn, ingreso y vida no mejoran. por el contrario ae d~ 

teriorail más.· La pobl.aci6n huye; el fendmeno de las migracionea, no 

es el desplazamiento racional de peones hacia tnejorea oportunidades •. 

es la huida desesperada por instinto de sobrevivencia. IDs que que-

dan susbaisten apenas tejiendo la palma, renovando 1os ciclos. apo-

y&ndose unos con otros en viejas tradiciones comunitarias. recibien

do dinero de los braceros e incrementando la poblaci6n infantil. 

La ·divisi6n del trabajo en la economía de temporal est4 muy poco de

sarrollada. En consecuencia la especialización y la competencia en--
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tre productores. Es toda la familia la que se incorpora a las ta.roas 

productivas y. d8 ;intercambio. La relación con el mercado de produc--

toa ea a trav6s de artículo& de consumo (pequeftas porciones de gra--

noa. frutas, algunas aves, etc.).Se venden en los mercados locales -

para cambiarse de inmediato por otros bienes alimentarios o medici--

nas. Eate mercado de pequeftisimos intercambios entre familias con C.2,. 

merciantes al menudeo representa :tas características del minifundio·. 

El aux:gimiento .de la agricultura de riego desató una serie de.necea,!_ 

dades de infraestructura productiva y social, de apoyo y de servicio. 

surgieron los caminos revestidos,. la elect.rificación,. los servicios 

pdblicos en ciertos pueblos, gran parte de la actividad institucio--

nal y la inversión giraron pero en fW1ci6n de las necesidades de·eaa 

agricultura da 1nercado, dejando en ol rezago a los deni&s pueblos. 

cuadro No. 13 

D:ISTRD!UCION DE :IA Tl:ElUU\ Y PRODUCTORES POR SECTOR SOC:tAt. 
(1983) 

Superficie de labor Productores 

S•ctor. Riego " Temporal " Total '/(, '/(, 

SociZ<l. 
:-comunal· 4,641 57 66,201 72 70,842 71. 44,498 70 
Ejidal 1,667 20 5,267 6 6,934 7 4,840 e 
-Privado 1,843 23 20, 337 22 22,l.80 22 13, 999 22 

Total 8,151 100 91,805 100 99,956 100 63,337 100 

Fuente: El.aborado con inforrna.ci6n de SARH. Distrito de Temporal No. 2 
":Inventerio de Superficie y Productores", 1983 (No incl.uye -
CoixtJ.ahuaca) • 

La Tenencia de la tierra. 

En la región existen las tres formas de tenencia m4s comunes, coa:o -
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aon la comunal, ejidal y propiedad privada. 

En 1960, la superficie de labor llegaba a 143 mil ha., en 1970 a 154· 

·mil y en 1903 a 106 mil. Al comparar los censos de 1970 a 1900 se o_!a 

serva que en la Mixteca estas tierras disminuyeron en un 35%: igua1-

mente 1as superficic9 en exp1otaci6n privada, mayores de 5 has., dí.!, 

minuyeron en un 74% y, 1as menores de 5 has., en un 59%. Por aupar

te, la superficie ejidal se cuadruplicó. 

Estos cainbios muestran que una proporción de 1as tierras mayores de 

5 haS. ·pasaron a los ejidos a través de repo.rcca1 Góem.á.ti, sugieren -

la vigencia de un fenómeno de extraordinaria importancia1 la tierra 

privada en la Mixteca está en constante movimiento aocia11 se Dgrupa, 

aa traspasa o subdivide: en el caso de las parcelas menores de 5 

has. ae observa su disminución por compactación, debido a las presi2. 

nes·extexnas sobre las pequenas unidades. 

MAs de la quinta parte de las tierras regadas ea privada y sólo una 

parte ainlilar pertenece a ejidos. El resto, superior a la aum!l de 

las do•. anteriores. foraialmentc es de régimen comuna1: de"necbo •e 

llll&lleja de forma privada. 

E• en la agricultura de temporal donde predomina la comunidad ind!c;J!t 

na. con.¡x>brlsima produccidn de auto-consumo. 

'La producción temporalera 

Eat4 condicionada por e1 constante.deterioro del recurso tierra y 
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las caracter!aticaa err4ticas del temporal, tambi6n por la presencia 

masiva del minifundio irredituable, cuyo producto dista mucho de cu-

brir loa niveles de subsistencia de la familia campesina. 

Dichos e1ementoe que conforman ei ~ngreao bruto anua1 de un produc--

tor medio en la re9i6n, cambian su peso relativo en la composición -

_ de1 i.ri9reso, dependiendo de las caractor!aticas productivas de. la f_A 

milia. Mientras mayor es el ingreso originado por la agricultura y 

actividades pecuarias, en relnci6n al nivel de Subsistencia, menor -

ea e.l ingreso por concepto de manufactura d'2. art.@aa.n!a..s. de palma o 

fibra y venta de fuerza de trabajo. A la ~nversa aumenta la relacidn 

con el mercado de trabajo y la confección de sombreros en 1a medida 

que la produccidn agr!cola y pecuaria disminuye. Hay desde luego un 

factor exdgeno de gran importancia en la din4mica de la composicidn 

del ingreso familiar: la inflacidn y sus nocivos.efectos. 

Cuadro No. 14 
COMPOS:tC:tON DEL nlGRESO MED:tO ANUAL DE UN PRODUCTOR M=ECO DE 

TEMPORAL (1984) 

Fuente 

Agr!cola 
Pecuario 
Arteaan!a 
Venta de fuerza de trabajo (retorno) 
Total ingreso 
·Fuente: .Elaborado en base a encuestas 

Mento 
(Pesoa) 

12,000 
3,000 
2,000 

30,000 
47,000 

e informacidn de la SARH. 

cualquiera que sea la combinacidn de loa elementos constitutivos del 

ingreao familiar, su monto ea insuficiente para la reproduccidn de -

la familia y del predio, obligando ·a una fracción de la poblacidn a 

emigrar definitivámente de la regidn y a otra fracción más importan-

te a trabajar eventualmente en otras regiones o fuera del pa!e para 



se 

apoyar a la econom!a familiar. 

Son los bajos niveles de ingresos y la precaria disponibilidad de r.!_ 

cursos productivos lo que explica la grav!s:l.ma desnutrición, la mor-

talidad· infantil, 1a desorcidn escolar, el deaamp1eo generalizado. -

la expulsión de gente en forma definitiva y temporal, aa! como el 

analfllb<>tismo. 

Ante el escaso tamaf'lo de 18.s parcelas en las 4reas temporaleraa de - , 

comWJidades indigenas y ejidos,. as! como en buena parte de las 4reas 

de rieqo,. 1a. uniciad doniiucu.te. en la rcgi6n es el min:!..!undio cuya pr~ 

ducción individualizada es tan reducida que llega al mercado.sin po

sibilidades .de negociar precios. 

La tierra regada. su concentraci6n y dispersidn 

Analizando el Padrón de Usuarios de diferentes unidades de riego .en 

la región, se observa la fragmentación de miles de pequeftaa explota~ 

eionee ... Hay. m4s predios. que productores debido a que una pereon& 'fi-. 

·gura co¡no propietaria de dos o m4a parcelas. Al muestrear 715 pec¡ue

ft••. explotaciones, resultó que sólo hab!an 515 productores. 

Antes ae seftaló ciue en las tierras de riego ha surgido .un proce•o de. 

diferenciación social originado en lns diversas posibilidades que · 

·tienen loa productores de articularse al mercad.o, al financi&llliento. 

·y al abastecillli.ento de:inaumoa productivos, incluyen® deade luego· -

·•.l. aspecto tecnol6gico. 

. ····.--.. "': 
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Esta.diferenciación social al interior de la agricultura regada ya -

presenta un cuadro bastante avanzado de dispersión y agrupamiento. 

Es interesante considerar lo que se entiende por concentración en --

áreas tan reducidas y pobres como la Mixteca. El concepto de concen-

tracidn tambi~n opera a escala1 esto es, en proporción a una reali--

dad concreta. Una cantidad de 20 has. de riego en la Mixteca, impli-

ca Wl ·ingreso bruto de 100 veces más respecto del que reciben los 

productores de temporal. Semejante diferencia no existo ni siquiera 

en las regiones de agricultura moderna y estratificada del pa!s. 

Cuadro No. l.S. 

DISTRIBUCION DE UNA MUESTRI\ DE LA SUPERFICIE REGADA EN 
TIERRA PRIVADA (1963) 

Tra.inos Níí.mero de Promedio 
(has.riego) Productores " Superficie ')!!. Has. 

O a 1 297 56 116 12 0.4 
o.o a 0.5 165 32 36 4 0.2 
0.5 a LO 132 26 60 8 0.6 

l a 2 113 22 140 15 1.2 
2 a 4 64 12 160 19 2.6 
4 a 6 17 3 Bl 9 4.6 
más de 6 24 5 430 45 17 .9 

Total 515 100 949 100 1.6 

Fuente: Datos de SARH, Padrón de Usuarios. 

El cuadro evidencia que si bien e1 promedio general de la tierra re-

gada por productor es de 1.8 has. hay grandes diferencias entre unos 

produc~oreo y otros. Los que tienen menos de l ha. regada# el 56'% de 

los productores, disponen sólo del 12% de la superficie con 0.4 ha •• 

promedio por productor. Es decir, c~rca de 60% de loa productores ft!! 

nifundistas que no alcanzan a vivir de sus tierras, est4n obligados 

a combinar el trabajo productivo con el trabajo asalariado en otros 

fugares. Estimativa.mente se puede decir que por lo menos un produc--



··,:. 

60 

ter requiere de do• hect4reas para eubsiat:lr con eu fami1ia y repro

ducir 1a producción. Lo cua1 indica que 80% de 1oa productores de 

r.iego estlln en deficientes condicione•, agravllndoae el problema para 
\~ 

a1 58" de ello• que tienen menea de 1 ha. de riego. Reau1ta·contraa-

tante con e1 hecho de que el 5% de los productores poseen el 45% de 

la tierra de riego con casi 18 has. de promed~o para cada uno. 

Financiamiento de 1a producción agrícola. 

Proviene de dos fuentes: prestamista• particulaxea y llANRURAL. ~-En 

la·pr4ctica funciona una cierta diferencia entre amba• fuentee de 

cr6dito; 1os primeros suministran capita1 con inter6a del 10% man-~ 

sual o mAs en a1gunos casos para el sector de riego y, BANRURAL.ope-

ra .sobretodo en 1as 4reas comunal. y ejida.1 de temporal·. 

En 1983 e1 BANRURAL, a trav6s da sus tres oficinas en la Mi>tteca ca-

na1izó a la región 148.9 millones de pesos en cr6dito de av!o y 

11.2.2 mi1lones en refaccionarioa, sumando 261.1 mi1lones. El ndmero 

de beneficiados con av!o a1canzó a 13 mil 123 productores y 1a aupe~ 

_ficie habilitada_ a 24,143 has. 

Laa deficiencias del temporal ocasionan que el nivel de recuperacidn 

real de 1oa cr6ditos en los dltimoa anos sea muy bajo; as! por eje.,.. 

p1o, en el 4rea de inf1uencia de la sucursal de.Huajuapan de1 BAlllRU

RAL, fue.meno• de1 5% de1 m>nto de loa pr6ataa:>a. Si. bien ANAGSA cu

bre gran parta de1 ainieatro, loa c~6ditoa ae convierten en aubai--

dioa. a loa productora• de temporal. 

~.La Banca Nacionalizada adn no opera en forma significativa e1 cr,! 
di.to agr!co1a en la región. 
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Lo• craditoa de refaccidn,BANRURAL los ha otorgado a cierto• proyec

toa de desarrcl1o como un~-Ñuu, Rinc6n de las Rosas y otro•· 

2.3.2 Ganadería 

A la agricu1tura y el tejido de palma, la.ganadería sigue en impor-

tancia, 9onerando anualmente un valor de producción de 1,140 millo-

nea de pesos. Destacan los bovinos, porciones y caprinos, que apor-

tan respectivamente el 41%, 27% y el 16% del valor total de la pro-

duccidn pecuaria. Los caprinos ocupan el tercer 1~gar por al Valor -

aportado, pero constituyen el 52% del total de cabezas. 

El 40% de la superficie de la regidn tiene wi uso ganadero principa.! 

mente de agostadero: son terrenos abruptos, pedregosos y con pobre -

veqetaci6n, es aqu! donde la cabra ae reproduce, ya que ea la 1'.1nica 

especie que se adapta a semejantes condiciones. En mucho menor pro-

porcidn, se explota el ganado ovino, ya que requiere de mejores pae

toa y mayor humedad. 

La ganadería est4 swnas:iente relacionada con la din4m!ca agrícola re-

gional. El ganado bovino tanto de carne como de leche se liga a la• 

·&rea• de riego, ya que son las Wiicas que pueden abastecer loa -gra~

_nos y forrajes que exigen este tipo de cr!a; tambi~ son las·que re

quieren mayo~ capital. 

El 10% de la superficie de riego se destina al cultivo de granos y -

forrajea, siendo el principal la alfalfa, siguidndole la avena, cebA 

da y sorgo forrajero. 
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La poxcicultura presenta ciertos rasgos que ee necesario destacar: -

la investigaci6n captó que en la Mixteca Al.ta, regi6n donde se prod.!!· 

ce e1 trigo, parte de las cosechas, sobre todo en las superficies de 

riego. se dentina a la engorda de cerdos. Hay 1oca1idadoa en que ca-

si la totalidad de fami.1ias se dedican a esta rama productiva en ba-

se a1 trigo, como es Santiago Teotongo en el Distrito de Teposcolula. 

La actividad porc~cola ha aumentado en los dltimos a.nos a una tasa -

do 6.5% anua1J esto hecho sucede mientras la mitad de la poblaci6n 

en la regi6n padece hambre. 

cuadro No. l.6 

PROOUCCION PECUARIA EN IA REGION Ml'.XTECA (1982} 

·Especie Producto I.nvontario Volumen Valor 
(ca.bezaa o col- (toneladas) (Miles de Pe-
menas} sog}. ~ 

Bovinos Car no 166,926 3, 904.31 265, 493 41.D 
Leche l.4,702.94* 205,841 

Porcinos carne 148,142 4,436.95 310, 586 27.0 
Ovinos carne 195,723 616.69 74,002 7.0 

lana l.37 .oo 2,740 
Caprinos carne 562,100 l.,555.69 186,682 16.0 
Aves carne 634,452 728.32 62,387 a.o 

huevo 852.l.8 28, 974 
Colmenas miel. 7,555 134.48 3, 792 l.D 

cera l.95 123 

Total l.'140,620 

* miles de 1-itros. 
Fuente: Programa Ganadero SARH 1982. 

La porcicul.tura aporta el 27% del valor total. de la producci6n pecuA 

ria y constituye el 14% del total de cabezas de ganado mayor. Loe 

principales distritos productores son Huajuapa.n. Tlaxiaco y Teposco-

lula. 

se96n la SARH, para 1983 el 43% del total de productores agrícolas -
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•e dedicaban a la ganader!a de agostadero, principal.mente a la pro--

dnccic:'ln de cabras, utilizando el 40% de la superficie total. 

Muchas son las divergencias sobre ei carácter destructivo de esta e.!_ 

pecie, pero se ha fundamentado que 1a cabra se introduce cuando loa·· 

rOc\.\X'sOs naturales, por mala admínistraci6n, se han agotado. La MJ.x-

teca podr~a considerarse, por sus c1imaa, tipo de vegetacidn y sue--

loa propicia para este tipo de prod:ucci6n, más aún con un sistema. de 

oe1eccidn y mejorarm.iento del ganado sor~a un recurso importante pa-

ra el mejoramiento del nivel de vida de la poblacic:'ln. 

Desde su introduccic:'ln en la r0>9ic:'ln, existe la tradicic:'ln familiar de 

la cr!a caprina, que actual.monte ha dado 1ugar a la formacidn de un 

poqueno grupo de poder local que se concentra en el municipio de HUA 

juapan. y. El cual controla y dispone de gran cantidad de ganado CA 

prino; lo que realiza mediante una compleja organizacic:'ln de paotoras· 

dis'tribuidos por toda la regic:'ln. Antes de que se abrieran CZIJ!linos, -

loo pastores ten!an que pastorear el ganado durante un ano dosde la 

costa hasta el matadero en tehuac4n, Pue.:· en la actualidad se tran.!. 

porta a-dicha ciudad en camiones. 

La matanza de cabras se realiza en los meses de julio y agosto en --

1as cercan1as de la ciudad de Tehuac&n¡ de aqu! se distribuyen 1os -

subproductos a diferentes mercados. Los propietarios de las cabras -

tambi~n controlan est~ proceso. 

~ Este grupo gira en torno de la familia García Peral y de otras -
familias de origen poblano. 
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2.3.3 Producción y procosamiento de la palma 

La regidn junto con las Mixtecaa de Puebla y Guerrero. constituyen -

la principal fuente de abastecimiento de sombreros de palma del pa!a 

y para exportación. 

En' la produccidn de articules de pa1ma se identifican dos procesos: 

la extracción de la palma y el tejido del sombrero y de otros pro--

ductos afines. 

Dicha extracción se da principalmente en los distritos de Nochixtl4n 

y s.ilacayoapan. 

La superficie explotada de esta especie es aproximadamente de 83,951 

has., el 5% de la superficie total de la Mixteca. De acuerdo al t~ 

no var!a el precio. Por ejemplo en la zona productora de Nochi.xtl4n 

1os recolectores venden a 850 pesos la carga (800 palmas) de palma 

grande, a 650 pesos la mediana y 450 pesos la chica. Se producen en 

1a región aproximadamente 54 mil 600 cargas al allo con un valor de -

produccidn de 35 millones de pesca, generando unos 300 mil.jornalea 

a.nua1es. cabe hacer notar que las diferencias de precio de1 p~oduc

tor al cOnaumidor varían significativamente, elev&ndose hasta casi 

el triple. As~ los acaparadores obtienen significativas ganancias. 

Pzoductos tales como: sombreros# tenates, ayates# petates, escobas# 

mecates, sopladores# etc.# son e1aborados con 1a palma. 

~sta actividad que formar4 parte de toda su vida# los pobladores la 

±nician desde nilios# no habiendo un espacio ni un momento especifico 
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para ejecutarla, pues puede sor caminando, p1aticando o cuidando --

el ganado. 

Existen unos 36,000 tejedores (25,200 tejen palma y el resto fibras 

sint6ticas). En un d!a de trabajo producen~ unos 3 sombreros, lo 

cual les deja una uti1idad cercana a los 25 pesos diarios. Datos do 

1984. 

La producci6n de sombreros estimativa.mente asciende a 16 millones al 

a.fto, 11 millones de pal.ma y el resto de fibra sint~tica, con un va--

lor aproxima.do de 105 prl:::.cro~ qu~ &sciende a 987 millones de pesos. 

Esto a pesar de que el acabado del sombrero se realiza sobre todo' ..:.-

fuera de la región. El sombrero de fibra sintética aporta otros 409 

millones al aJ\o, as! el valor de la producción que generan los 36 

mil tejedores llega a los 1,476 millones de pesos anuales. ],/ 

Este producto ae vende di.rectamente en tiendas de Huajuapa.n de Ledn, 

' '· donde 5 comerciantes acaparan gran ¡;arte de la producción reqiona1. 

Otros acaparadores operan en 1a ciudad de Tehuacán, Pue. En ambos 

cent.ros. los acaparadores cuentan con m4quinas planchadoras, cosedo--

ras de sombreros, obteniendo en estos beneficios un margen de comer-

cializaci6n del 300"-, 

El valor de los sombreros se transforma de inmediato en mediOs de --

subaistencia para los campes~nos que como siempre resultan ser los -

menea beneficiados del negocio. 

La creaci6n del F:tDEPAL en 1973 modific6 parcialmente esta realidad, 

],/ C4lculos en base a la información directa. 
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aunque en- los dltimos anos su importancia como comprador lle96 a mo

nos del 10% de la producción regional. Dispone de 60 bodegas, de 153 

comités de producción y abasto y, 94 de recolección. 

Con esta infráestructura, F:tDEPAL 1leg6 en sus buenos tiempos a reg~ 

lar el mercado, controlando el 25% y el 50% de la compra de palma y 

de sombrero, respectivamente. 

2.3.4 Estructura del ingreso en el sector. 

De acuerdo con l.a información disponible se estima que pa.ra 1.984 el 

valor bruto de la producción vinculada &l sector rural do la Mi.xteca 

ascendió a 4 mil 602 millones de pesos. 

Dicho valor de la producción es generado por una población rural to

tal de 450 mil habitantes, correspondiendo 10 mil 400 pesos por per

sona, 33 mil pesos por activo agr!cola, de una población económica-

mente activa de 141 mil personas: ello indica que el ingreso bruto -

de la región es bastante reducido, y además mal distribuido, en-par

ticular para los campesinos de temporal donde se asienta la mayor -

parte de la población rural. 

La productividad bruta del trabajo en áreas de temporal llega a 359 

pesos por jornada, a 2 mil 910 pesos en riego y en general en el se.9_ 

tor agr!cola alcanza a 741. Ello da una clarn idea de los bajos ren

dimientos del trabajo. A nivel de las diferentes actividades de la -

regidn (agricultura, ganader!a y artesan!a) el trabajo tiene una pr2 

ductividad bruta de 400 pesos por jornada, en tanto que en regiones 
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de relativo desarrollo productivo supera los 2 mil pesos .por jornada. 

cuadro No. 17 

COMPOSXCXON DEL VAIDR DE IA PRODUCCXON 
(1984) 

Origen 
·Agricultura de temporal 
Agricultura de riego 
Ganadería 
Artesan!a de palma y fibra 

TÓtal 

Fuente: rnvestigaci6n directa. 

Monto 
(millones do pesos} 

904.8 
1'161.3 
1'140.6 
1'476.0 

4'682.7 

19 
25 
24 
32 

100. 



68 

2.4 MERCADOS DE IA REGION 

2.4.l Mercado de trabajo. 

E1 morcado de trabajo descansa fundamentalmente en la agricu1tura -

de temporalª De ese lugar salen la mayor parte do los jornaleros que 

entran al mercado de trabajo. Las pequeaas parcelas de riego de tipo 

minifundista. aunque cultivan productos comerciales. son fuentes me

nores de trabajo da jornaleros ~n ciertas ~pocas del ano. 

Entre el mercado de trabajo y el mercado de productos est~ el nivel 

de subsistencia que permite el ingreso del grupo. El criterio utili

zado para el análisis es: la población activa del área de riego cuyo 

ingreso resulta inferior a l.as necesidades de reproducci'6n familiar, 

e•sta se v_e forzosamente obligada a salir al. JD$Xaado de trabajo. Un -

predio puede vender mercancías al mercado de productos y ta.mbi~n en

viar fuerza de trabajo al mercado de trabajo. Enviar& fuerza de tra

bajo, mientTas el producto sea igual o inferior a las necesidades de 

reproducción de la famiiia y de la unidad. 

En las !ireas de temporal el 90')(, de la población tiene un ingreso in-

ferior al límite de la subsistencia y en el sector de riego llega al 

Desde luego no puede haber mercado de trabajo sin una demanda de 

fuerza de trabajo. En la región hay. una pequefta demanda interna, so-
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bre todo en tierras de riego. 

El salario en 1a región preaenta importantes variaciones segdn sea -

la época del ano, o roejor dicho 1a oferta y la demanda. Durante el -

moa de diCiembre da 1983, so encontra.ron salarios bastante altos, 

hasta de 450 pesos y, en general fluctuaba alrededor de 300, esto es 

más bajo que el salario mínimo establecido para la zona, que fue de 

495 pasos. En el mes de septiembre de 1993, en cambio, se detecta.ron 

an general salarios m4a bajos, incluso algunos en la región de Tla-

xiaco de sólo SO·pesos por jornada y en ese mes el promedio fluctua

ba alrededor de 200 pesos diarios. Lo que sucede es que el eale:u:io ·· 

suba o baja en relación a la oferta existente de peones: en el per!g 

do de secas la Mixtcca queda casi vacía, entonces el salario sube: -

en primavera-verano llega gente a sembrar y cosechar, ~ay· m~s ofer-

ta, e1 salario baja. 

Loa aspectos más sobresalientes del mercado do trabajo ost~n relaci~ 

na.dos a: 

a) La 9ran cantidad de jornaleros qua salen a 1a zafra a Veracruz y 

More~os, al corte de algodón a Sonora. a la pizca-de toma.tes- a e~· 

1iac4n, a la construcción del Distrito Federal o a los campos hO!:,.' 

t!co1as de Estados Unidos de Norteamérica. 

b) El n\lmero anual de peones que na1en a trabajar a otro 1u9ar en 

forma definitiva 11ega a unos 10 6 15 mi1 y e1 n6mero de jornale

ros que emigran eventualmente, por unos meses, fluctda entre 40 y 

60 mi1, dependiendo de1 tempora1'y 1a demanda. 

e) El dinero que enviaron los emigrantes a sus familiares, sea del -

pa!s o de los Estados Unidos, se puede calcular que ascendió en 
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l984 a más de 3 mil.mi1lones de pesos. suma que se equipara al_ 

valor de toda la producci6n agropecuaria del sector de riego y-· 

temporal. 

~n la región mixteca existe un complejo sistema de reclutamiento de 

hombres y mujeres para ser conducidos a los campos de trabajo. En V,!! 

ríos pueb1os, en ciertas épocas del aí\o. se realiza una intensa pro-

moción para sensibilizar y desalojar a un grupo de personas activas. 

Desde antano. perduran diversos enganchamientos para cal'1a, al9od6n Y 

Cafá en diferentes partes de la región. 

A partir de las diversas actividadeR productivas de lA ró9i6n. surge 

una demanda interna de jornaleros que 1leg6 en 1983 a poco m4s de 12 

millones de jornadas. 

cuadro No. 18 

Actividades 

Agricu1tura 
Ganadería 

DEMANDA DE JORNADAS (1983) 

(millones) 

Manufactura de sombreros 

Total 

Fuente; Xnvestigación con datos de SARH. 1983 

Jornadas-ano 

2.5 
3.6 
6.l 

12.2 

La masa potencial de jornadas llegó el mismo afio a 28 millones apro-

ximadamente. lo cual da una idea da 1a magnitud del desempleo y de -

la escasez ae actividades que pueden retener a la poblaci6ó. 
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2.4.2 Mercado de productos. 

E1 mercado de productos se organiza en función de la estructura pro

ductiva de la Mixteca. Es un reflejo de lo que sucede en el campo de 

la diferenciación social e incluso es tambián un promotor de ese pr.f!. 

ceso. 

La agricultura de temporal está unida a loa canales más precarios 

del mercado local, a los tianguis y tiendas de los pueblos. El mercA 

do local cuenta con dos formas de operación: los canales fijos (tie.n 

da~. m<?rcaclcz, cc:;;,.st;PO) y los cana.lea u.Gvi.1bs (t.iangui..i y compraóo

res ambulantes) .. 

Normalmente el campesino transporta en camión de redilas, a lomo de 

burro o cargando personalmente los productos que lleva al mercado ~ 

ra intercambiarlos por otras mercanc!as de subsistencia. En loa mer

cados locales se venden y compran pequen!símas cantidades, tambián -

se usa el trueque y el pago de servicios personales por mercanc~as. 

Las normas de pesas y medidas son 1as tradicionales. us4ndose e1_li

tro, la.carga, el quintal. el cajón. la maquila. etc. La moneda es·

e1 medio de pago; la capacidad de regateo frecuentemente est' disto~ 

sionada por el sistema de pesas y medidas. 

En· varios pueblos los d!as de mercado son hasta dos veces por semana, 

depende do la demanda. 

E1 campesino se surte de artfculos para ·su subsistencia y tambi~n ,_ 

venden algunos productos agr!colaa. desde luego en pequeftas cantida-
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des. 

El ma~z es el producto típico del mercado local; los productores lo

venden. no en relación a sus costos de producci6n sino en función a 

dos aspectos: la oferta y la demanda y la capacidad de adquisición _, 

de otros art!culos de subsistencia. Desde luego estos hechos impli-~ 

can en la pr&ctica. un constante deterioro de los niveles de alimen

tación y de vida. 

En' la ciudad de Huajuapan de León hay doce acaparadores de maiz. 

con bodegas,que compran el producto en Veracruz, Tamaulipas, Puebla 

y en la costa de Oaxaca. introduci6ndolo por la carretera pavimenta~ 

da que une a la Mixteca con la costa. 

La superficie sembrada de ma!z en la región ha venido reduciéndose -, 

desde 1978 a la fecha. En 1983 la producción fué sumamente baja, 

pues no llegó ni a las 12 mil toneladas. Considerando el período 

1978-83 resulta que por tonelada de ma!z que se produce en la región 

llegó media del exterior. En 1983, e6lo el 9" de las necesidades se 

abastecieron con la producción interna, el 40% por CONASUPO y el 51% 

restante se introdujo por 1a v!a de 1os intermediarios privados. Ese 

afio.en que 1a escasez de ma~z fue muy grave los intermediarios o}:! 

tuvieron grandes ütilidadeS. La escasez de ma!z para los campesinos 

permite la especulación y fijación de precios arbitrarios, y por tan 

to •. e1 enriquecimiento de 1os acaparadores. El ma!z y el frijo1 con.!!. 

tituyen los productos que mayores variaciones experimentan en sus 

precios. E1 precio de BORUCONSA es superado# segdn los lugares# en -

un 20% en el propio Huajuapan de León, en un 22% en San Mart!n Peras# 
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en un 30% en Cuauht6moc Tayatas y en un 53% en San Pedro Molinos. 

Respecto.del frijol en algunas plazas llegó incluso al 67% ~s caro 

.qua los precios de BORUCONSA. Ningtin otro producto tiene tanta espe

culación come> l~s alimentos básicos. 

Los intermediarios del mercado local en maiz y frijol operan articu

lados a una %ed de acaparadores que se distribuyen por la Mixteca, -

coropran a 23 pesos el kilo de ma!z en otros estados y lo venden a 25 

pesos (diciembre de 1983) a otros intermediarios que lo llevan a los 

.pueblos para entregarlo a 28 y 30 pesos o más el kilo. As! resulta 

que sobre los pueblos m4s pobres. más alejados, recaen los precios·

tn4s caros. Lo mismo sucede con el transporte. 

IDs campesinos productores de ma!.z de tempora1 qua son los ~s po--

brea, dada la estructura del mercado, tienen que vender a loa pre-

cioá m's bajos y comprar a los precios m4s altos, el d6ficit que les 

crea semejante intercambio lo saldan en el mercado de trabajo, el 

cual tambian est4 sujeto a las 1cyes do ofe:ta y demanda y a las .ne

cesidades del peón. 

En jitomzt~e·sucede una situaci6n similar, aunque si bien no •e trata· 

de un alimento b6sico de la dieta, su manipulación en el mercado·prg_ 

voca que para muchos campesinos lo obtenido por su venta apenas les 

alcance para subsistir. 

En Huajuapan de León una parte impc)rtante de las operaciones de in-

tercambio se realiza a 1a llegada de los camiones, doride esperan loa 

_intermediarios para comprar los productos a los campesinos, ya sean 
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2. 3, 5 6 m4s cajas de jitomates. En la madrugada ya están los inte..!: 

mediario• esperando: apenas llegan los camiones de pasajeros calcu--

1an de inmediato la oferta y si es suficiente se ponen rápidamente -

de acuerdo y fijan un s61o·precio. El campesino está obligado a ven

der •. Si no lo hace, a medida que transc~rre el d!a llegan ~s produ.!: 

torea y el precio sigue bajando. 

Productos de importancia quo se venden en oaXaca. Puebla y veracruz 

principal.monte, son pollos y puorcos. Parte significativa de esta 

, prod1.1:cci6n e~c~ en manos de grupos d~ campu~.i.ncu> que han 1ogrado 

ciertas ventajas econdmicas, aunque individualmente éstas son esca--

sas. 

El morcado de bovinos, porcinos y aves, está dirigido _hacia el mercA 

do extra-regional y en m1:nima parte al regional y local. La produc-

ci6n se vende principalmente en los morcados de Tehuac&n, Atlixco, 

Puebla y oaxaca. Sin embargo, hay que considerar que en la región 

exiaten numeroaaa explotaciones famil.iares de avos# puercos y cabras. 

que ae venden en los mercados loca1es. En la regi6n existe tod.o un 

,·,. sistema. para la comercial.izacidn de estos productos y hay morcados 

importantea.que los captan. como son Jaltepec. Tlaxiaco y Jwctlahua

ca. donde convergen l.oa pequellos productores con unos cuantos anima

les. En los merca~os loca1es operan una·serie de intermediarios que 

se·van trasladando de uno a otro y aon ellos 1os ,qu3.eatablecen. el -

precio de ••tos productos. 
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2.5 EVOLUCZON DE IA REGZON 

2.5.l Antecedentes. 

La mixteca oaxaquena ha sido escenario de acciones institucionales. 

La iniciativa por desarrollar esta regi6n se inicia a f~nales de los 

aftos cuarenta. En esta ápoca se promueve una serie de investigacio--

nea orientadas con este prop6sito. Desde esa ~poca los problemas en

contrados en la región eran agudos: alta densidad de población, po--

cos reCursos naturales y deteriorados; ~~je~ n~veles de vida de sus 

habitantes. Debido a le falta de perspectivas de desarrollo de la r_!! 

gi6n, se sugiri6 un programa que incluía el traslado masivo de la pg 

b1acidn mixteca hacia ia costa. que en ese tiempo tonía densidad de 

poblaci6n baja, presentaba mejores condicionas para sostener a dicha 

población y mejorar su nivel do vida. Las recomendaciones generadas 

por estos estudios no 1legaron a implantarse. J:./ 

En 1947 por decreto presidencia1 se crean las Comisiones de las cuan._ 

cas de l~a r!os Te~lcatepec y del Papaloapan,- para impulsar su desA 

rrollo1 sin embargo, pOco se logro en las Mi.xtecas. 

Para 1960, se crea la Comisi6n del Río Balsas, a partir do 1o que era 

la Comisi6n del R!p Tepalpatepec; ambas fueron encabezadas por el 

Gra1. L4zaro Cárdenas, quien fungid como vocal ejecutivo hasta 1973. 

E1 Centro Coordinador Indigenista de. Tlaxiaco ven~a operando en for-

111& muy limitada1 es hasta la formaci6n de la Comisi6n cuendo impul--_ 

san en forma masiva acciones institucionales para el desarrollo de -

.!/ Problemas Sociales y Econ6micos de los Mixtecos 1 México
1 

INI
1 

1950, M. T. de la Pena. 
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J.a. regi6n. 

El. desarrol.lo ~egional tal. y como fue concebido por cuencas hi--

drol6qicas, la Com.isi6n del Balsas partió del objetivo de alcanzar -

e1 desarrol1o integrado del ~rea a travás de 1a coordinación.de las 

dependencias.para estudiar, planear, construir y atender el funcion-ª. 

miento de todas las obras: control de ríos, defensa, riego, energ!a 

el,ctrica, agua potable, ingoniería SlUlitaria, coroW'licaciones y 

transportes. Asimismo, mediante dicha coordinaci6n,la comisión se en 

cargar!n de los proqramas de colonización, creaci6n de nuevos cen--

tl:"os de población y el Xomento do la producci6n agropecuaria. 

Bajo la Comisi6n del Balsas se estableci6 J.a mayoría de la infraes-

truétura hidráulica y de apoyo a la producción con qu~ cuenta actua]:. 

mente la Mixteca, principalmente la Baja. Durante el periodo de 1962 

a 1970 se ampli6 el servicio eléctrico a más de 300 J.ocalidades,como 

parte de la estrategia para aprovechamiento de los recursos hidr4ul,.i 

cos. 

A diferencia da o_tras Comisiones, la del Ba1sae tuvo, éxito en el al.,..

cance de sus acciones, lo cual en gran parte se debi6 a 1a presencia 

política del Gral. Lázaro Cúdenas y a la estimación y confianza que 

tenia la gente hacia él. 

La Coznisión del Río Balsas, mientras fua presidida por el Gral. Láz~ 

ro C4.rdenas funcionó hasta cierto punto de manera autónoma, con gran 

agilidad para realizar proyectos regionales y locales~ 
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Laa nuevas politicas que surgen en los dos d1timos sexenios tendie-

ron a .dar mayor autonom!a a .los estados, con lo cual a las Comiaio-

nee que_ven!an actuando sobre cuencas hidrol69icas. abarcando varios 

estados# 3e les limitó su acción. 

Las acciones de la Comisión del Rio Balsas fueron importantes tam--~ 

bién en el 4rea social. su impacto en las condiciones do la agricul

tura temporalera fueron limitadas. 

En 1976 desaparece esta comisidn. entre otras similares. En general 

las cuencas hidrológicas han ofrecido una forma de planear y coordi

nar el gasto pdblico en una región en que era dif!cil hacerlo por "!!! 

dio de las secretarias y gobiernos estatales. Aunque surgen con un 

asp!ritu descentralizado dependían do las decisiones ~e otros orga-

nismos superiores, en este caso 1a Secretaria de Recursos hidr4u1i-

cos, 1a cual limitó la autonomía de las mismas. 

En la década 1973-1963 se "han sucedido cambios en la región; muchas 

institu~iones han implantado varios programas durante este periodo. 

Se citan las principales: on 1973 aparece Fideicomiso para el Pesa-

rrollo de la Palma (FJ:DEPAL) y, en ese mismo afto el Programa de Des~ 

rrollo Rural :Integral (DRJ:); en 1974 llega a la región el Progr.ama 

de :Inversiones para el Desarrollo Rural (PJ:DER); en 1977 el Distrito 

de Temporal-SARH; en 1976 Coordinación General del Plan Nacional de 

zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPI.AMAR) y en 1960 el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM). 
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Durante esta dácada se empiezan a implantar otros programas ospcc~f1 

costales como ia acuacultura (Secretar!a de Pesca). :Investi9aci6n -

Agr!co1a (1NXA), colegio de Postgraduados. etc. Cabe mencionar que 

p~ra 1982 todos estos programas estaban operando en la regidn. 

Las dos instituciones bacia el desarrollo regional integrado fueron 

Pl:DER y COPIAMAR. 

El programa de Inversiones para el Deuarrollo Rural (PIDER) surge C,2 

mo un instrume~to impulsor de áreas rura1es, enfocando su acción al 

beneficio de las comunidades pobres, sobre todo de inversión produc

tiva y, en menor grado de apoyo a la producción y de acciones socia

les. Este pr09rama parte de un carácter participativo, multisecto--

rial y descentralizado, di6 a su acción una forma ínnQvadora con re

ferencia a otros programas federa1es. 

Bajo este pan, .. ram5. los intentos de coordinación interinstitucional -

por parte de PrDER. se ven 1imitadoa por la independencia operativa 

. de cada organismo; lo que produjo multiplicidad y dispersión de ac-

ciones •. en áreas que no diferían una de otra~ inclusive dentro de 

los delimitados por PWER. 
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COPIAMAR ae caracterizd como·un instrumento de desarro11o para las -

regiones y localidades marginadas, tendiente a apoyar la descen~ral,! 

zacidn program4tica. Se cred como instancia multisectorial para pro

mocidn de-programas integrales de desarrollo, con la coordinaci6n de 

las dápendencias federales y estatales, directamente bajo la Presi-

dencia de la Repdblica. 

Posteriormento, la coordinaci6n interinstitucional desemboca en la·

formacidn de una serie de convenios program4ticos con diferentes or

ganismos, talos como el I.MSS, CONASUPO, STPS, SARH, SAHOP, etc. 

Con COPIA.MAR ae da un nuevo intento de agilizar ias inversiones, me

diante dichos convenios, que a la vez brindarán efectos sobre todo -

en el corto plazo. Pero éstos no se dieron en la magnitud pensada, -

ya que las instituciones no estaban preparadas ni técnica: ni or-

g4nicarnente para llevar a cabo los programas sugeridos. Igualmente -

que con P:IDER, los objetivos de cada institucidn diferían de los de 

COPIAMAR, situación que evitd 1a adopción de un programa de desarro

llo rural compartido. 

La prontitud con que deb!a actuar COPIAMAR para ejecutar sus progra

mas. provoc6 adn mayor dispersión de m~ltiples acciones. quedando •.!:! 

chas sin control social, lo que limitd los beneficios esperados. 

As! se establecieron las unidades médicas rurales (UMR) mediante.los 

convenios con el ZNI, FIDEPAL y principalmente el IMSS. Hay 75 llMR -

en toda 1a regidn;que han emprendido acciones preventivas. educacio

nales y curativas. con participación de la comunidad a través de co• 
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mit~s de salud. Este programa ha logrado acercar los servicios mádi-

ces a numerosas comunidades: sin emhargo, opera co~ ciertos prob1e--

mas. como son el abasteci~iento oportuno de tnedicamentos a 1as cl!n.!. 

caa y 1a desvalorización de los comités de salud, cuya desintegra---

ci6n es ocasionada por la emigración frecuente de sus integrantes y 

1a formacidn de los mismos fuera de la organización social existente. 

La falta de caminos con adecuado mantenimiento y do transportes en -

1a regidn, ha propiciado, que esto servicio no tenga ios alcances 

pensados po.ra las co~un~dades aisladas, cuyos habitantes, a'1n enfer

mos -tienen que ca.minar largas distancias para 1legar a 1aa unidadea 

médicas. 

Otro progra.ma. importante, lanzado por COPI.AMAR que adn opera en la -

actualidad, ea ei de abasto comunitario, el cuai se rea1iza a través 

de DXCONSA, filial de CONASUPO. Mediante este programa ee establecí,!!!. 

ron en la región numerosas tiendas y almacenes, con ia participación 

de ia comunidad a través de los Comit~s Rurales de Abasto y de los -

Consejos comunitarios. 

Con este programa se di6 a gran parte de la pob1aci6n acceso a ali--

mentos b4sicos como ma~z. frijol, aceite y arroz a precios fijos. 

Aunque la distribuci6n no siempre es resular por lo sinuoso de los -

caminos, se está conso1ida.ndo una importante 9esti6n campesina a·trA 

v6s de las reuniones que mensualmente celebran los Comités Comunita-

rios, con representantes de numerosas loca1icades beneficiadas • 

. otras acciones institucionales importantes en la re9i6n fueron gene-

·~ .•.• , 
'' 



radas por el Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Aunque de corta vi

da (1980-1982), contribuyó en cierto grado de desarrollo de la agri

cultura temporalera. Es mediante ol SAM como se instituye el Fidoic.Q 

miso de Riesgo Compartido (F1RCO), que aGn en la actualidad opera a 

travás del BANRURAL. Apoya la producción de cultivos básicos, princl,_ 

palmente.marz; mediante la introducci6n de tecnología, la obtenci6n 

de insumos a bajos costos y con el aseguramíento del cultivo en base 

al rendimiento promedio en la regi6n. Con estos estímulos se promo-

Vi6 el cultivo de ma!z de mane~a que se incrementó la superficie cu_! 

tivada de este grano en más de 24%, en el periodo de 1980 a 1981. 

LOs producto~es indemnizados por "Ríesgo compartido" f ucron muy po-

cos en relación a la magnitud de los daftoa. 

De 1983 a 1984 desaparecen el S.AM, COPIA.MAR y PIDER, y con ello, e..x:

perimentan cambios y descontrol sus programas. En la actua1idad per

siste la mayor~a. algunos operan con los vicios acarreados desde su 

origen, otros se han reorientado y peso a las limitaciones prcsupue~ 

tar~as. tácnicas y estructurales. han proporcionado muchas experien

cias, tnistnas que han contribuido a los proqramas futuros del deszu:r2 

llo rurai_ 

2.5.2 Situación actual. 

En términos generales se puede sostener que, dados los niveles de P:9, 

breza y mar9inaci6n que caracterizan a la Mixteca, la foi:ma de ope-

rar, la estructura y loe tipos de programas institucionales disef\a-

dos hasta la fecha no han podido superar aGn las graves deficiencias 

sociales y productivas de la región. 
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E1 exceaivo burocratiatDQ, la escasez de prosupueato, la deecoord1.na

ci6n. la falta de continuidad. la multiplicación de accion .. aiala-

daa y. en eapecial. la dificultad de crear y mantener prograJDa• que 

nazcan de la realidad regional. con sUf iciente fuerza polttica para 

reajqatar el actuar institucional, han sido algunas de laa cauaae -

~. c!irectas de la aapaxaci.6n entre problemas y necesidades del pue

blo mixteco y los di.versos programas. 

La di.n!mica de la pobreza, la emigraci6n de la gente y el deterioro 

de 1os recursos.no han su:f'rido tran.sforniaci6n suficiente por la actu~ 

ci.6n i.natitucional. Las acciones han constituido indudablemente un -

aporte importante. que si.n embargo, no han sido suficientes para de

tener el proceso negativo que dollli.na la regi6n •. 

Act15.an en la zona al.rededor de 20 instituciones. cada una con varios 

programas y subprogramas: por lo menos wios l.2 se realizan por tn4.s -

de dos instituciones distintas, algunos operados hasta por B entida

des. &DUltiplicando esfuerzos y gastos, sin ninguna coordinacidn en-

tre e11aa. Estos programaa.. son de los ~B importantes en la región, 

COIM> Organ~&acidn, capacitacidn,financimniento, etc. Unicamente-se -

conocen intento• de colaboraci6n en el sector salud, por ejemplo 

DISS-Dl:t. 

Unos mil 500 t6cni.coe y funcionario• de la• principales agencias vl!l 

cul~ al sector rural recorren la regi6n impulsando acciones. reu

niones. proporcionando orientaci6n sobre d~veraoa problaaaa. con un -

alto grado de di.•perai6n entre a! y sobre la• aoluci.onea que propo-

nen a los problemas que enfrentan las comwiidadea. unos ofrecen una 
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receta y otros la cambian, todo el.lo en medio de una de l.as regionea 

.a. pobres del. para. Loa campesinos, por l.o general sólo organizados 
,_.r 

a nivel locai. recurren a una y otra ventanil.l.a. todas o caai todas 

a.i. bien ae abren, reciben la sol.icitud, áata pasa a W'1 oscuro proced!. 

miento burocr4tico que desliga el tiempo de la neceaidad,del. d• .l.a.

prom0ción y la ej~cución. 

Toda• las instituciones se quejn.n·de 1a fa1ta de recursos,. de veh!c,!! 

loa, en general. de medios de trabajo y de retribuciones adecuadas al. 

personal. Sin embargo. adn en los períodos en que se ha c:ontadO con 

maa recursos. la deacoordinaci6n institucional.,. tampoco ha permitido 

obtener los mejores resultados en beneficio de la pob1aci6n local.. 

La cabeza actual. del sector rural en la región es la Secretar!a de -

Agricultura y Recursos Hidraál.icos: se ha establecido un Comit6 Di-

rectivo del Distrito de Temporal, como instancia de coordinación de 

las entidades que AhJ: actdan, incluyendo dirigentes, campesinos y -

municipal.es. 

El. objetivo de la coordinación no se ha logrado en términos realea

pues esa instancia funciona real.mente como un foro de quejas y peti

ciones · llis.ladaa, sin que obtenga 1a col.al:>oración comprometida y la 

decisión de las otras instituciones que operan en la región. 

Desde otro 4ngulo, hay tlllllbién elementos p0eitivoa que repreaentan -

·precisamente la posibilidad de impulsar un nuevo programa en la re-

gión, pero introduciendo profundas modificaciones en la operación y 

coordinación inetitucional. 
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Las &reas f~sicas de acci6n institucional difieren mucho entre a!. -

cada organismo p<íblico se ha subdividido la regi6n de manera difere.n. 

te, de acuerdo a la forma en que presta sus servicios. A19unas de 

ellas como F:rDEPAL y la comisi6n del Papaloapan ~. as~ como CFE y 

SARH, extienden sus límites de acción fuera del estado de oaxaca, d~ 

bido a sus objetivos institucionales. 

Los lugares de operación al interior de la región, también difieren 

mucho. varioa de ellos responden al carácter operativo de las accio

nes institucionales y no a las caracter!sticas socioecon6micas y CCQ. 

lógicas que definen a las subrcqiones como tales. La SARH, a través 

de los distritos de temporal, considera a diecinueve unidades técni-· 

cas de operación extendiéndose hasta la Mixteca de la Costa. El l:NI 

divide su cobertura territorial de acuerdo a las áreas de accidn de 

sus cuatro centros coordinadores localizados en cabeceras distrita-

les de Nochixtliin, Tlaxiaco y Silacayoapan. así como en COpala. BAU

RURAL acta.a a través de tres sucursales "B", en los distritos de HuA 

juapan, Nochi.xtl.án, Tl.axiaco y de cinco sucursal.es ••c 01
• El. "Programa 

de Desarrollo Rural Integral", divide sus acciones en ocho residen-

Cías. En ·resumen cada organismo configura la regidn de diferente ma

nera, con una serie de subdivisiones de diversa magnitud que se traA 

1adan y, en ocasiones dejan desprotegidas a nwnerosaa localidades, -

sobrQ todo de las rn«s lejanas y necesitadas. 

Esta multiplicaci6n de entidades, con 4reaa geogr4ficaa diversas de 

accidn, crea serios problemas a los campesinos para acudir a pedir -

a1gdn servicio, pues para un asunto tienen que ir a Huajuapan, para 

otro a Pueb1a·u Oaxaca. 

~ Recientemente desaparecida. 
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2.5.3 Xmpacto de lo• proqramaa. 

Educaci6n 

La SecretarS:a de Educación Pc:lblica atiende al 90% de la poblac.i6n -

en edad escolar. El servicio se orienta principalmente a la educa---

ci6n primaria, la cual capta el 70% de la población en edad escolar, 

a trav6e de.diferentes centros. E1 servicio de·educaci6n primaria, -

se.concentra sobre todo en 1os distritos de Huajuapa.n de Ledn, No---

chi>ttl!n y Tlaxiaco. 

Para 1a región, 1a relación promedio de alumnos por au1a es de·33, -

e11o eignifica un 20% menos con respecto al Estado¡ la relación alum 

nea-maestros es de 35 por cada.maestro, un 12% menor que la estatal. 

Cuadro No. 19 

SERVJ:CIOS EDUCATJ:VOS EN LllS MIXTECAS ALTA Y BAJA DE OAXACA. 

Tipo de centro educativo 

Jardines de niJlos 
Primariaa 

-· sacundariaa 
secundarias T~cnicas 
·Eac. primaria• bilingUe• 
Alherguea eacolarea 

Fuentes SEP. EetadS:etica, Inicio 1983. 

Nómero 

160 
500 
28 
24 

lOl 
86 

899 

Al.umnos. 

12. 999 
59, 740 
4,890 
4,278 

24,410 
3,382 

109,699 

El aei:vicio de educacidn primaria, de un total de 2,497 aulas; aólo 

ae uaan el SS":t/• lllientraa que hay poblados, •obre todo indS:genaa,

qu• carecen de esta infraeat.z:uctura. 

:VSPP, Manual de EetadS:sticas basicae, Edo. de ou:. 1982. 
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.La educación media. a~iend~ a 9,168 alum.,os, los cuales sa distrlbu-

yen en 54 secundarias tanto generales co:no ~écnicas~ Al igual que la 

educacidn primaria, la concentracidn de este ae~ició se da en 1oa -

distritos de Huajuapan de León. Nochixtl4n y Tlaxiaco. Para 19a1·1a 

relacldn alumnos-maestros ora baja, adn m4s que en 1a prLmaria. ya -

que hab!a 19 alumnos por cada maestro. !!/ 

Por lo que corres~nde a la educaci6n media superior o bachilierato, 

la-regi6n cuenta con ocho institutos dnicamente, -iocalizados en los 

distritos de Nochixtlán, Tlaxiaco, Huaju~pan y Silacayoapan, que 

egrupan sola~nte 1163 ~lumno~: z! 

Otros planteles educativos los constituyen una secundaria técnica p~ 

ra trabajadores y un tecnológico industrial~ localizados en los dis-

tritos de Teposcolula y Tlaxiaco. 

Pese a los servicios educativos c:on que cuenta la región. se consid.,!. 

ra que más del 50% de la población mixteca es analfabeta. §/ Dentro 

de los mdl.tiples factores que ocasionan este fen6meno. se encuentran 

1aa altas tasas de deserción, principalmente en la educación prima--

ria. ·que llegan a aer de 39 a 43" en los di~erentes grados eacolarea. 

~n la educacidn secundaria, las tasas de deaercidn son manares: esto 

ea una variaci6n de 8 a 13% en los diferentes grados. Sin embargo. -

1a ta•a promedio de escolarizacidn en secundaria ea de 16%, mi.entras 

qua en primaria alcanza 66%. 

Cabe mencionar do• variantes educativas importantes en 15 regidn. la 

educaci6n ind!gena y la educación de adultos. 

!!/ Idam 
~ De reciente creación son los planteles del Colegio de Bachille-

res en Huajuapan de León. Nochixtlán y Silacayoapan. 
Ji/ SEP, INEA. 1983 
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Ante las caracter!sticas 6tnicas de la re9i6n ya senaiadas, ae ha 

proporcionado el servicio de educación ind!gena a travé~ de la Dire.s:_ 

ción General de Educación Ind!gena do la SEP. Dentro de los progra-

mas que promueve se encuentran: 

a) Albergues escolares 

b) Centros de integración social 

c) EXtensión educativa 

d) Primaria bilingUo bicultural 

e) Pr09rama de la mujer ind!gena 

f) Radio bilingUe 

El servicio de primaria bilingUe y de albergues escolares, apoyan -

el desarrollo del nuio ind!gena a partir de su medio natural, social 

y 1ingU1stico. Aunque de importancia, aó.n no cl.lbren las necesidades 

de la demanda potencial de educación ind!gena. Para el ciclo 82-83,

la demanda potencial.de educación indígena pxescolar fuo de 9,947 -

niftos, se atendió iinicamente al 39%. En educación primaria se aten-

dió al 45" de la demanda potencial que alcanz6 para el mistrO periodo 

a 26,.400 niftoa. Y 

La orienta~i6n de la educacidn ind~gena. a11n no responde a la reaii

dad social y cultural c¡ue vive este sector de la población y aailllia

mo. no se cuenta con suficientes medios para ~tenderln, ni prcpara--

ción t'cnica de los docentes para cubrir dicha demanda. 

Por otra parte, es promovida en la regi6n la educación de adultoe a 

trav6s del Xnstituto Nacional para la Educación de los Adultos ~~ 

(XNEA) de la.SEP. Los programas que maneja este organiatr0 son loa~ 

°y SEP, DGEX, 1984 
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siguientes; 

a) Alfabetizaci6n 

b) Educaci6n básica 

c) Pro1110ci6n Cultural 

d) Capacitaci6n para el trabajo. 

El programa de alfabetizaci6n fué para 1983 de 12,500 adultos que -

se incorporaron, s6lo el 3% fué alfabetizado y el 18% llegaron aí -

final del curso. Estos programas al igual que la mayor!a de servi--

cios educativos que se proporcionan, presentan efectos muy simi1a--

rcn: al~a dczerci6n~ poco aprovcch~~!cnto c~colar y falta de rea7-

Puesta a 1as necesidades de la población, etc. Esta aituaci6n no ea 

gratuita, pese a las deficioncias que hay de infraestructura. pre~ 

racidn docente, falta de material didáctico, etc., la respueata ae 

liga estrechamente a la realidad socio-económica de la regi6n; des-

nutricidn, emigración, falta de empleo; cond~ciones bajo las cuales 

no es posible lograr eficiencia en la educaci6n de la poblaci6n m~ 

teca. 

Electrificaci6n 

- . . 
Este servicio lo reciben 519 comunidades que constituyen el 68% del 

total de localidades. AsimislllO; se atiende el. 68% de las familias·-

que habitan en la regi6n. §/ 

Salud 

Se encuentran operando 237 establecimientos de salud, que tienen 

inscrita te6rícamente al 60% de la poblací6n. 

~ CFE. Gerencia General de Electrificací6n rural, Edo.de oax. 1983 



Cuadro No. 20 

UNIDADES DE ATENC:Z:ON A LA SALUD 

SS A 

Tipo No. 
Hospitales 2 
centro de salud "B" l 
Centro de Sal.ud "C" 31 
Conaul.torios 
Rurales 125 

I M SS 

Tipo 
Hospitales 
Unidades Médicas 
Rurales (UMR) 

Fuente: Servicios Coordinados de Salud. 1983 
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No. 
2 

76 

La regi6n cuenta con un módico para cada 3,185 habitantes, mientras 

que en é1 Estadc, esLa reiaciGn eb un médico por caóa 1774 habitan~ 

tes 2,/. Si el. estado de Oaxaca está poco atendido respecto a la sa--

lud, la mi:xteca lo está más. Adn contando con infraestructura, el 

servicio deja mucho que desear por la falta de personal y los cam---

bias frecuentes de médicos. Peso a la cobertura teórica de los cen--

troa de salud y unidades médicas, atin persisten l.os problemas mL(s 

graves de soortalidad perínatal y morbilidad, no registrados ni anal..! 

zados suficientemente. 

Ea-de-notarse que l.os principales problemas de sa1ud de 1a re9i6n" 

tienen sus causas en las· deficientes condiciones de vida de &WI hab.!. 

tantee. Ante 1os altos riesgos de enfermedad. las pocas op:>rtunida--

des de productividad laboral y la limitadQ esperanza de vida, el ha-

bitante de las Mixtecas busca superar estas restricciones en 1a re--

producción humana. Sin embargo. esta conducta socíal se ve debilita-

da por programas de eateri1izacidn masiva; como el llevado a cabo en 

1984 en la Mixteca. 

:!/ COPLADE. oax., Subc0mité Especial para el Estudio de las Formas 
de :Z:ntegraci6n Estatal de los Servicios de Salud. Anexos. México. 
1982. 
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Caminos y carreteras 

El 61% de los caminos son brechas y terracer!a, frecuentemente de 

cÍiflc.ll tr4nsito en la ápoca de lluvias, incluso entre ciudades ca--. 

pita1es de distritos. Esta situación se agudiza por la dispersión --

de 1os pueb1os y el abrupto re1ieve de la región. 

Para 1970, había 2,036 km de caminos, e1 11% estaba pavimentado. 

Abasto de alimentos 

La distribuidora CONASUPO o DXCONSA, dispone de ocho almacenes y 220 

tiendas en la regi6nr es uno de los principales veh~culos de distri-

bucidn de alimentos en la Mixteca, as! como de organizaci6n del cam-:. 

.peaino como consumidor de productos básicos. En 1983 los almacenes -

oper3ban con un capital de 127 mi11ones de peaos. Se estimaba que 

deaplazaron loa siguientes volumenes de productos: 

Cuadro· No. 21 

DXSTR:IBUCXON DE ALJ:MD.'TOS EN IA M:IXTECA 

Productos. 

Maíz 
Frijol 
Arroz 
Asdcar 
Aceite 

Volumen (ton.) 

23,465 
011 
176 

2,115 
36,432 (mi1ea de 1J,.. 

troa> · 
Fuentes E1aborado con datos DXCONSA, oax. 1903. 

Tanto el capital como el volumen de operaciones es adn insuficiente 

para vencer e1.intermediarismor pero representa un esfuerzo para aa-

tisfacer 1a demanda de estos productos. 
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Dentro de este sector social y de apoyo a la"produccidn, operan 

otras diez instituciones que proporcionan diversos servicios, a19u-

naa est4n asociadas a actividades productivas: construyen viviendas, 

instalan agua potable, dan asistencia médica, etc. Son los casos del 

Instituto Nacional Indigen~sta, el programa de Desarrollo Rural Int.!!_ 

9ra1 y_de la SARH a través de la Direcci6n de Servicios Sociales y~ 

Desarrollo de la Comunidad. 

La mayoría de los programas productivos que se han impulsado, ya sea 

para dotar de infraestructura productiva o para desarrollar la agri

cultura y 9anader!a, han carecido de una visión 9lobal de la proble

m4.tica de la región y conocimiento de las caractex!s~icas sociales -

do las comunidades. 

Estos programas en general hnn tenido lim~taciones en sus beneficios, 

ya que se han orientado a favorecer al productor de manera indivi--

dua1, o bien a pequenos grupos de productores de manezoa eventual pe

ro pocos han beneficiado a las comunidades en forma global: con e1lo 

se han agudizado problemas, como o1 de la diforenciacidn social •. La 

dotacidn de infraestructura hidr4ulica y la apertura de tierras de -

riese ha modificado la din6mica regional en ese sentido. 

La superficie de riego en la regidn comprende Gnicainente el 10% de -

la superficie cultivada y se beneficia al 12% del total de producto 

res, aunque de manera desigual, ya que la falta de cr~ditoa adecua-

dos impulsa a los m4s pobres a arrendar sus tierras o endeudar•e. -

propiciando la formación de grupos de_poder. Los programas al ot:-or--. 

gar este recurso, no previeron el impacto social que podría tener en 
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la regi6n ni las formas de conducirlo de manera m4s razonable y ben~ 

fica para loa pueblos. 

LOs programas de riego, en base a la perforación de pozos ·por parte 

de la SARH, han sido acompañados por la organización de comit6s de -

campesinos' beneficiados con este recurso: dichas organizaciones tie

nen la función de administrar el abastecimiento de este l~quido y r_!! 

cabar las cuotas por el uso de este servicio. En este sentido.han 

Surgido problc~~s con aquoilos que poseen mayor superficie de ri~go. 

quienes influyen a través de los comités para tener preferencia en -

la obtención del agua. 

Por otra parte se carece en la actualidad de un diagn6stieo del est_!! 

do f!sico en que se encuentran las obras hidráulicas y de un control 

del mantenimiento de dicha infraestructura·. Es as!.,. que en el campo 

pueden observarse bombas sin funcionar, canales de riego azoivados. 

pozos sin conc1uir y obras de riego que con poca inversión adicional 

pueden-concluirse. 

Programa de Organización y capacitación de productores. 

En 1o que respecta a la organizacidn de productores. ae encuentran -··. 

diferentes organismos que la llevan a cabo, ya sea en una determina

da l~ea productiva o bien con estrategias y objetivo• mdltiple•. 

Xgualmente el proceso de organización presenta contenidos en lo• que 

algunos contemplan la capacitación co!llO parte de dicho proceso y 

otros no .. 
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Entre ~rgan~smoa que reali~an este tipo de labor se encuentran aqua-

1los que incluyen en sus acciones normales la organizaci6n de proclu~ 

torea, tales como la secretaría de Agricultura y Recursos Hidr4uli-

coa, el Xnstituto Nacional Xndigenista y la Secretaría de la Reforma 

Agraria. Por otra parte, hay otros organizadores adscritos a progra

mas espec!ficos como son: La Comisión Tácnica de Empleo Rural (COTE

PER) que a su vez pertenece a la SRA, las Brigadas de Educación para 

el Desarrollo Agropecuario (BEDA) que dependen de la Secretaría de -

Educación POblica, el Programa de Desarrollo Rural Integral por par

te del Gobierno del Estado, las Unidades de Servicios Sociales y De

sarrollo de las Comunidades de la SARll y,FXDEPAL, organismo descen-

tralizado para el fomento de la palma. 

Todos estos organismos,, como se ha in'dicado,, actdan en forma indepe.!!. 

die_nte. Se dan los casos en que los mismos productores son organiza

dos para el cr6dito,, la producción agrícola,, 9anadera,, para adminis

trar un pozo de riego,, etc.,, de diferente manera y a trav~s de·dive..!: 

aa• instituciones. Esta situación ocurre en el sector product_ivo,, pe 

ro ·de igual forma se da en el social y de apoyo a la producción. 

Sin duda alguna,, ante estas fuerzas diapersantes loa esquemas de or

gani&acidn seguidos poco han contribuido en la promoción de la auto

gesti6n de las mayor!as,, los cuales adoptan formas efímeras o siguen 

dependiendo de los orqaniamos p<iblicos que les dieron origen; en oc~ 

aionee independientes de las autoridades comunitarias. Asimismo,, no 

•e han promovido organizaciones a un nivel sUperior,, que tengan una 

capacidad de gestión conjunta y puedan modificar la din4mica socioe

con6mica que impera en ia región. 
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En suma, existen en la región m4s de 262 pequeaaa agrupaciones eata-

blecidas por los diferentes programas institucionales, de loa cuales 

PmEPAL y el P_rograma de Empleo Rural agrupan al mayor ndm.ero de ·pr2 

ductores. 

Cuadro No. 22 

ORG!UIJ:ZACJ:ONES ESTABLECIDAS POR IAS DEPENDENCIAS QUE TRABAJAN EN IAS 
MJ:XTECAS (l.983) 

Programa Nómero de Ntl--ro de Promedio miem-
grupos miembros bros por grupo 

Programa de Empleo 55 3,537 65 
Brigadae de educa-
ci6n para e1 deaa-
rrollo agropecuario 2) 241 11 
FXDEPAL l.31 4,259 33 
Programa DRJ: 28 1,291 47 
J:NJ: 25 1,050 42 

Fuente: SARH. 

En la mayoría de las organizaciones se carece de programas de capac.!. 

taci6n tácnica sistetdtica, adaptada a la proble~tica concreta y -

orientada hacia la independencia de los productores y de su organizA 

ci6n1 dnicamente se les proporciona información de forma parciaL, 

por l.o cual siguen dependiendo de l.os t~cnicos de las diferentes in~ 

tituciones. 

Programa ~e asistencia tácnica agrícola. 

Los principales programas de asistenc~a técnica que se han impul.aado 

ae han orientado a la introducción de fertilizantes. al uáo de maqu~ 

naria e insecticidas, y a la selección y desinfección de semilla•. 

El uso de fertilizantes ha constituido el principal programa que •e 
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ha impulsado. Segdn SARH para el ciclo primavera-verano 1903 el 60%· 

de la superficie sembrada de temporal fué cultivada con ferti1izan--

tes, el 35% de la misma se efectuó a través del crédito. Aunque en -

temporal el maíz fertilizado reporta aumentos en la producción de --

100 a 200 Kg/ha, las utilidades obtenidas por tal incremento se des

tinan· en ~a de un 70% a cubrir los costos del fertilizante. 

Otro programa importante lo constituye el uso de maquinaria. Para el 

niismo primavera-verano 83, se reportó que el. 36% de la superficie 

sembrada de temporal se cultivó con 'maquinaria. La mecanización de -

la agricultura en la región presenta serias limitantes por lo abrup

to del relieve. Debido a ello, la mayor1a de la superficie agricola 

ea cultivada.con yuntas o manualmente. El BANRtJRAL promovió en 1980 

1a venta masiva de yuntas a cr~dito, lo cual fuá un desastre. pues -

los campesinos en épocas de secas tuvieron que vender los animales a 

loa intermediarios por falta de pastos. 

Aunque con la maquinaria ae disminuyen los costos inmediatos de pro

ducción. en i9ual forma resta ocupación ·de fuerza de trabajo. y a·~ 

diano plazo endeuda a comunidades .con escasas tierras planas. En el 

caso de maíz de temporal, con el uso de maquinaria. se reducen.10~.

jornalea en casi un 50%. 

Programa de investigación. 

En la región. dos organisJQOs realizan investigacidn agr!co1a •. el Co

legio de Postgraduados de Chapingo y el Xnstituto Nacional de Xnvea

ti9aci6n Agr!cola; ambos pertenecientes a la SARH. 
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_De los numerosos resu1tados que se han generado con dichas investig~ 

ciones. pocos se han 1lavado a la práctica de manera amplia, ya que 

regu1armente. no son incorporados en loa programas que implantan 

ot~aa instituciones encargadas de la difusidn. De tal manera que 

exiSte una desvinculaci6n entre la investigaci6n y la operacidn de. ·-' 

los· ·programas como tambián de loa mecanismos establecidoa de difu--

st6n de tecnología. 
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3. ASPECTO PROPOSITIVO 

Lo q~e se_ propone a continuación es un programa de desarrollo regio

.~ai. cuyo interva1o de cumplimiento es de cinco aftas y, contados . a -

partir de su presentación (1987). 

3. l OBJET:J:VOS Y METAS 

3.1.1 Objetivo General 

Mejorar los niveles de.vida y de bienestar de la población mixteca, 

partiendo de su participación activa y organizada para.exp1otar- ra--

ciona1mente y con criterios de igua1dad social sus recursos natura--

1es y productivos. Sentando as~, las bases que perndtan un. desarro--

lle regional que v!a la diversificación de las actividades económi-

cas propicie la satisfacción de sus necesidades sociales y cultura--

les. 

3.1.2 Objetivos espec!ficos. 

Objetivos de corto plazo 

1. F~rta1ecer, ampliár y crear organizaciones comu.nitarias, agra~--

-rias (de comunidades y ejidos) y de nivel superior, a partir de 

1as organizaciones tradicionales de la regi6.n, con el objeto de 

mejorar niveles de empl.eo., condiciones de prodUccldn, intercam-~" 

bio,tranaformaci6n. consumo y gestión derrDcr4tica. 

],/ La determinación del intervalo es tentativa y soportarla alguna -
flexibilidad. 
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2. Hacer más eficiente 1a ap1icaci6n de los recursos pdb1icos dest~ 

nados a la región, via la mejor orientación social de los progr~ 

mas institucionales. 

3. Lograr una mayor retenci6n del valor de la produ~cidn en manos -

de los productores mixtecos y el fortalecimiento de su poder ad

quisitivo 

Objetivos de mediano p1azo . 

1. Propiciar una mayor participaci.6n social y económica de l.a -re---

9i6n. 

2. _ Aumentar el empleo permanente y elevar los ingresos de la pob1a

ci6n. 

3. Rehabi1itar ei medio ambiente y mejorar su aprovechamiento y su 

capacidad productiva. 

4. Propiciar el arraigo do la población a través de nuevas fuentes 

de empico. 

3.1.3 Metas 

1. Consolidar o establecer organizaciones de base de acuerdo a la -

Ley, para los 236 nOcleos agrarios de manera tal que cubran l.os 

772 poblados y estructurar las organizaciones superiores que de

manden las asociaciones de base. 

2. Eievar la dieta a1imenticia a los m!nimos recomendados de ca1o-

r~as y proteínas. 

3. Aumentar en 70% 1os ingresos brutos reales de 1as familias. 

4. RecUperar en 80% e1 aprovechamiento do la superficie·e~istente -
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de temporal y ampliar la superficie de riego en 18 mil hect4reas. 

s. Mejorar las condiciones de ingreso y de tra!>ajo de las personas 

subempleadas y generar 5 mi1 emp1eos nuevos. anualmente. 

3.2 ESTRATEGIAS 

Ante el fracaso, sobre todo por problemas de organizacidn y planea-

ci6n,· pero también de aislamiento de los programas antes intentados, 

.lo deseable sería ei funcionaiui~n~o e imP,ul~~ ~e un prcgra~a glo~~l.i. 

zador para 1a re9i6n. Pero, desde luego, toda acción institucional -

que·ae instrumente deberá ser coordinada con la participacidn activa 

de la población a quien se debe respetar su capacidad de gestión y -

autoqest~on. Reiterar en las formas patcrn~listas y burocráticas tr_!! 

dicionales conducir!a a reciclar el fracaso. Se requiere una redefi

nici6n de estrategias y prioridades que abarque tambi~n la actitud y 

1a voluntad pol!tica de1 estado con respecto a la acci6n a desarro--

1lar con los sectores ma.rgi.nados. Con esto, no se pretende negar las 

acciones anteriores. LO que s! debe quedar bien claro. porque es una 

tangible realidad, es que en el caso de la Mixteca de Oaxaca. los a_! 

tos niveles de pobreza. ignorancia y desnutrici6n persisten. Un pro

grama alternativo. que desde luego no pretende ser la panacea4 para 

1os ingentes problemas de la región, lo que seria petulante e iluao

rio. es el ·programa cuyos lineamientos y criterios. derivados del 

diagn6atico. a continuaci6n se expónen. Pensar en proposiciones m4s 

audaces. sin trastocar estructuras económicas. pol!ticas y sociales 

vigentes, además de ilusorio, sería irresponsable y ahistórico. 
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3.2.1 Lineamientos generales. 

1. Integrar a 1as instituciones que participan en el Programa a 

trav6s de un so1o mecanismo que permita coordinar. optimizar los 

recursos y unificar los sistemas de Promoción hacia la movi1iza

ci6n de la poblaci6n para que sea ella misma quien gradualmente 

genere· y.asuma e1 control de su propio desa.rro1lo. 

2. Respeto a la capacidad de autogesti6n campesina en relación a -

1a identificación de necesidades. prioridades. eleccidn de alte~ 

nativas, adm:i.nistraci6n y evaluación de resultados. 

3. Promover actividades productivas diversificadas CQmo base del d.!!, 

sarrolio# por los efectos que tienen en la generación de satis-

factores. empleos permanentes. ingresos y ahorro. 

4. Que la asignación de recursos productivos. sociales y de apoyo -

siempre sea para beneficio de 1a comunidad, evitando su fragmen

tación o eatratificacidn. Los excedentes generados por las acci,2. 

nes productivas del Programa se acumu1arán en forma social, dan

do prioridad a la capitalizaci6n de los proyectos propuestos. 

s. La consideraci6n de la diversidad subregional por sus caracter!.!!. 

ticas f~sicas, socia1es. cu1turales y económicas. expresadas en 

distintos niveles de desarrollo de las comunidades mixtecas. con 

la fina1idad de establecer acciones diferenciadas. adecuadas y -

f1exibles. 

6. Considerar las comunidades como unidades .. socia1es, econdmicas y 

pol!ticas, atendiendo su problemática con programas directamente 

productivos (agr!colas, forestales, mineros, pecuarios, indus--

triales). complementados con los de beneficio social (salud~ ed_!! 

caci6n, alimentaci6n y vivienda), y los de apoyo (organizaci6n, 



capacitaci6n, invcsti9aci6n y desarrollo tecnol6gico. ~omunica-

ciones. energía, etc.),todos con la activa participaci6n de la -

poblacidn y de sus organizaciones. 

3.2.2 Criterios centrales para la instrumentación de la estrat"9ia. 

La conversión de los lineamientos de estrategia en programas y accig 

nea concretae implica considerar los siguientes aspectos centrale~: 

a) La simplificación administrativa que permita una fluida y perma

nente comunicación entre la población y los niveles de decisión 

institucional. 

b) La integración operativa de los programas y acciones páblicas se 

apoyará con una decidida desconcentración y descentrali~ación do 

funciones, decisiones y recursos, a través de la creación de una 

instancia coordinadora, ia ventanilla doica, por ejemplo. 

e) La canalización de la inversión destinada a la construcción de,

infracstructura dará Preferencia-a obras que apoyen la qenera--

ci6n de empleos permanentes, contribuyan a satisfacer las neces.! 

dades b&sicas de la población, promuevan la regeneraci6n del me

dio ambiente. 

d) La ejecución y control de obras serán preferentemente efectuadas, 

basta donde sea posible, por el gobierno estatal o por la instan 

cia coordinadora (ventanilla dnica). 

e) La mayor participaci6n de la población en el proceso de desarro-

110, objeto del programa, se efectuará a través de organizacio-

nea amp1ias y democr~ticas que defiendan sus intereses. 
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Derivado de lo anterior destacan dos instrumentos esenciales en la _ 

consecución de los objetivos definidos para el Programa.: 

La or9anizaci6n campesina 

La instancia coordinadora (ventanilla dnica.) 

3.3 PRl'.NCIPXOS BASXCOS Y ESTRUCTU!<AS DE LA ORGANIZACXON PRODUCTX\111.. 

El pueblo mixteco mantiene por sus caracter~sticas culturales, trad.!.. 

cienes, valores y disposición al trabajo comunitario, mucho.m4s 

a~rai9ados que en otros lugares del país. 

3.3.1 Objetivos 

A travás de la estrategia de or9anizaci6n del Programa se pretende -

lOgrar que la comunidad agraria, a través de procesos autogcstiona-

rios: 

i. Fomente la organización de los jornaleros agr!colns en proyectos 

productivos; as! como integrar organizaciones de carácter labo-

ral. para los trabajadores agrícolas y 1os productores directo_s -

que temporalmente realizan trabajos asalariados, dentro y fuera 

de la reqi6n. 

2. Se integre en organizaciones de nive1 superior que 1e permita ID!!: 

nejar en mejores condiciones sus reiaciones de producci6n, inte~ 

cambio, transformaci6n. consumo y gestión. 

3. Se adecue orgánica y funcionalmente para que participe en la fo.!:_ 

mulación de nuevos proyectos productivos que consoliden la econ2 

m!a-familiar, local y regional. 
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4. Posibilite que la comunidad organizada identifique y se apropie 

de sus recursos y dc1 control democr&tico de sus procesos produ~ 

tivos. 

s. Rescate y fortalezca a las organizaciones tradicionales integra

das a 1a·comunidad y las proyecte hacia actividades econdmi.caa y 

sociales. 

3.3.2 Principios básicos. 

Entre los fundamentos básicos para el desarrollo de 1as organizacio

nos comunitarias se identifican los siguientes: 

A. I..os Gobiernoa Federal y Estatal deberán dar un decidido apoyo al 

proceso de organización comunitaria y social. 

B. El proceso de organización deber~ ser gradual. evolucionando de 

formas simples a modalidades complejas¡ partiendo de la consoli

dacidn de las organizaciones existentes. La organizacidn pasará 

a etapas superiores al avanzar y diversificarse la actividad pr2 

_ductiva y_social y, se desarrol1e la participaci6n autoqestiva -

del campesino. 

c. La operación interna de los órganos de gesti6n colegiada de las 

Organizaciones descansará en la participación de los integrantes. 

en la toma dernocr4tica de decisiones y en la rotacidn preestabl,!! 

cida en los puestos de mando. El Estado apoyará y reconocer& los 

procesos democráticos de las comunidades y respetar4 sus formas 

tradicionales de organización. 

D. Cuanto mayor sea la parte de las ganancias de las unidades pro-

ductivas que se orienten a la reinversión para capitalizarlas. -
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mayores serln las pos1bilidades del desarrollo, de sostenimiento 

de las inversiones productivas y de la expansi6n económica de --

las organizaciones. El proceso de acumulación deber4 efectuarse 

a nivel comunitario. municipa1 y regional dejando. en un pri.nci

pio, s61o pequenas porciones a repartir entre l.os participantes. 

3.3.3~ Niveles de la organizaci6n. 

Eáta ae dará a dos niveles: 

El básico o local. Comprenderá ejidos o comunidades. as~ como a 

minifundistas y campesinos sin tierras. 

El nivel regional. Estará integrado por for11121s 6rganizativas de 

nivel superior: uniones de ejidos y/o asociaciones rurales de i~ 

ter6s colectivo. 

El primer nivel resolverá con pol!ticas propias, su integración po--

blacional a fin de .incluir a todos sus miembros. procurando que los 

beneficios se expandan en igualdad de condiciones. S6lo se podrAn i.!l 

teqrar organ~zaciones respetando los diferentes tipos de tenencia. 

Se procurar& la integración de las organizaciones existentes a nive~ 

de la comunidad en cada municipio. 

La organización básica se dará a nivei de comunidad. Para concretar-." 

se p::>;dr4. si las condiciones culturales, poblacionales o físicas lo 

·permiten. establecer estrategias internas de tipo democrAtico con 

ias localidades que la integran. 
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El sujeto oficial de la organización será siempre la comunidad con -

sus órganos jur!dicos donde la máxima autoridad radicará en la Asam

blea General. De acuerdo a sus intereses ,podrá transferir los nive-

les de decisi6n operativos que acuerde# a poblados o ra.ncher!as y P2 

dr4n nombrarse secretarios auxiliares para·atender a cada uno de es

tos ndcleos. 

La comunidad definirá los programas de rehabilitación y productivos 

que le convengan, siempro para el beneficio colectivo, incluyendo a 

todos los poblados que la integren. 

As-imismo, seleccionará democráticamente las alternativas que le per

mitan rescatar sus valores y sus estructuras tradicionales de or9an~ 

zación. 

Una vez que la comunidad ha establecido su proyecto, deberá definir 

los reglamentos, a nivel general y especifico que se requieran, ta-

les como: de trabajo1 de pastos, de agua, da acumulaci6n socia11 --

otc. 

Para ei segundo nive1 organizatívo, las comunidades o ejidos integr_!!: 

dos con sus moda1idades de organ_!zacidn internn se podr4n asociar 

con.otras comunidades o ejidos para formar uniones de ejidos y/o co

munidades. 

Eataa organizaciones podr4n integrarse en funcidn de la operacidn y 

rentabilidad de pioyectos regionales, que rebasen 1a c:apacidad de.l -

nivel básico o local, procurando que a trav~s de las uniones se rea-
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licen las actividades de otorgamiento de servicios .para la produc--

ci6n y comercializacidn. coUlO son: transporte. insumos. programa.a de 

reforestaci6n. al.m!lccnes. maquin~ia agr!cola. etc. 

Las organizaciones de este nivel regional. podrán unirse en asocia-~ 

ciones rurales de interés colectivo cuyos objetivos. distintos al d8 

las uniones. son: 

Lograr la transformación agroindustria.l.. de los procesos econ6mi-.

cos. que no resulten rentables a las uniones. 

Con~rolar 1a producción y 1a come.rcializacidn para ~dif icar las 

condiciones de intermediación. 

Es decir, estas asociaciones rurales de interés colectivo como orga

nizaciones de nivel regional. deberán encaminar sus objetivos a sol,!!. 

cionar problemas regionales que rebasen el ámbito de aCCi6n.de las -

uniones. 

3.3.4 Capacitación comunitaria. 

La. capacitacidn es un factor de dosarroiio social y-técnico, impul-

sor de capacidad de la población para d~rigir sus organizaciones y -

1as :inversiones destinadas al desarrollo de la re9i6n. 

~a cursos de contabilidad. manejo admi.nistrat~vo. comercializaci6n. 

aspectos técnicos de la producci6n y capacitación agraria básica son 

indispensables para generar. desde el interés de las or9anizacionea1 

una·nueva y d:ln4mica capacie&d de 9estidn campesina. 
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3.4 COORDINACION DE U\S INSTITUCIONES DE APoYO AL PROGRIUV.. 

3.4.l La Instancia coordinadora: 1a Ventanil1'a Unica. sus caracter!.!, 

ticas. 

La existencia de una instancia coordi.nadora, como la ventanil1a 11ni~ 

ca, es indispensable para vincular las acciones y esfuerzos de las -

entidades federales y estatales que apoyen al programa. Para ello se 

requiere de Wla instancia (inica con propósitos m~ltiples, que coord~

ne, programe y evalde las acciones institucionales: corrigiendo errg 

res y omisiones presentadas en la práctica. 

Sucintamente, se expresan las caracter!sticas de la ventanilla dnica: 

a) conjunta y hace fluir las acciones y la comunicaci6n entre las -

instituciones-

b} posibilita una sola programación y calendarizaci6n, as! como el 

seguimiento y evaluacidn do las accion~s institucionales. 

c) e1imina 1a dispersión instituciona1 y propicia una relación m&s 

directa con 1a población. 

d) Evita dup1icidades y disminuye costos de operación. 

e) - permite adoptar un solo programa de desarrollo regional y_en CO,!l 

secuencia una sola estrateg!a productiva y social. 

3.4.2 Estructura institucional regional 

La autoridad m4xima de1 programa ser4 e1 Subcomité Regiona1 de Desa

rro11o, dependiente de1 Comit~ de Pianeacidn para el Desarrollo del 

Estado de oaxaca. (o de la jerarqu!a que e1 Gobierno del Estado con-
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sidere conveniente}. 

Formarán parte del mismo un representante de cada una de las instit_!! 

ciones y programas que operan en 1a reqi6n, tanto federa1es, como e.!! 

tatales y municipales. 

Asistirán, con voz y voto, dos representantes campesinos de cada uno 

de los distritos de las Mixtecas Alta y Baja, los cuales en Conjunto 

tendr4n derecho a voto. Esta representaci6n podrá redefinirse en el 

seno de1 Subcomité, considerando el ndmero de habitantes que radica 

en cada diGtrito. 

Por su ubicaci6n estratégica y ascendencia en lr. regi6n, Huajuapa.n -

de León.será la residencia del Subcomitá y los representantes insti

tucionales scr~n los de mayor jerarqu!a con resid~ncia en la zona. -

será coordinado y presidido por un Coordinador General quien será la 

autoridad ejecutiva más importante del Prograr.>a. En su designaci6n -

debertln participar los representantes institucionales y de la pobla

ci6n ante el Subcomité. 

El Subcomité tendrá como funci6n principal integrar y aprobar los 

programas anuales de desarrollo, efectuar un seguimiento de los avll.!! 

ces y realizar la evaluación anual de actividades del Programa. Se -

reunirá, por lo menos, tres veces al afio para examinar el estado fi

nanciero y programático de las diversas áreas. 

Asimismo, recogerá y sistematizará las peticiones, propuestas y e>tP!!, 

riencias comunitarias surgidas de la población. 
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Para su funcionat::dento el Subcomité Regional contará con un·presu--

puesto prOpio, con recursos para ejecutár acciones productivas, ao-

cia1es o de apoyo insuficientemente atendidas por las instituciones, 

as! como para sistematizar y organizar la promotorra y cap&citacidn 

comunitaria. 

3.4.3 Estructura institucional subregional. 

A reserva de que en el avance del Programa vayan_surgiendo necesida

des de ajuste de operacidn. será el distrito pol~tico en donde como 

unidad geográfica en 1a zona Mixteca. coincidan en su operacidn ia -

mayor!a de 1as instituciones participantes. 

Serán los ~epresentantes de las instituciones. or9ani2aciones campe

sinas y municipios del Distrito (la región se integra por siete dis

tritos), quienes a nivel de cada distrito integran el comité Distri

tal do Desarrollo. Estos Comités tendrán reuniones bimestrales de -

programación y evaluación y los presidirán coordinadores diatrita1es 

elegidos democráticamente y con residencia fija en el Dist~ito res-

pectivo. A ~u yez, los equipos formados por Distrjto, tendr4.n reuni,2 

nea periódicas ·con los responsables de los Grupos de Integraci6n Pr2 

grain4tica a nivel regional para evaluar los avances del programa y -

definir los ap:>yos necesarios en cada subregi6n. 

3.4.4 Grupos de integración program&tica de acciones. 

Para optimizar recursos y evitar la duplicidad de acciones. asr como 

para facilitar las tareas de programación a nivel de comunidades CB!! 
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pe•inaa, se formar4n "Grupos de integracidn proqram&tica de accio--

nalÍ" al. interior· del. Subcomit4' Regional. 

Dichos grupos se conatituir4n por representantes de las institucio--· 

nea que actdan·en las mismas l!neas de accidn progr~tica y con· re

pre•entantea de la poblacidn. 

En cada Grupo se .elaborar4 un sólo programa de trabajo con objetivos 

y e•trategias comunes, en el que se definirán las responaabilidade• 

específicas de. las instituciones participantes. El subcomit.6 Regio-

nal designar4 coordinadores de grupos y tendrá facultades para c..,,,:..

biariOa. 
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3.5 PROGRAMl>S DE ACCION POR AR&~S 

I.os .programas que aglutinarán los proyeCtos y las acciones con las -

que se promoverá el desarrol1o en la región estudiada, se plantean -

como campos de apoyo a la voiuntad participativa que la población 

tiene para cambiar positivamente sus con~iciones de vida. 

En el área productiva las demandas más numerosas se refieren a obras 

de riego y a industrias rura1es, inclu~das las agroindustrias: es d,!! 

cir, las comunidades buscan alternativas a las labores agríco1a3 te~ 

poraleras .. 

En el área social las peticiones de educaci6n, concretamente de a~-

las, ocupan una proporción importante, seguidas de 1as ~e agua pota

b1e y vivienda: esta dltima, expresada sobre todo a travás de1 deseo 

de contar con materiales de construcción. 

E1 área de obras de apoyo,, las solicitudes se refieren a la cona--

trucci6n de v!as de comunicaci6n, sobre todo carreteras, caminos, 

_puente~ y aeroplstas# demanda de tel6fonos y telégrafos# es mayor el 

ndmero de peticiones de servic~o eléctrico. La mayor parte de l.as 1,2. 

ca1idades mixtecas tienen prob1emas de comunicacidn y de distribu--

ci6n de productos b5sicos. 

Los programas definidos están en funci6n de 1os prob1emas principa--

1es detectados en e1 diagnóstico. 



3.5.l Area productiva 

La aplicacidn de loa proyectos productivos se apegarán a los siguieE 

tes lineamientos: 

l. No se aceptarán inversio~~s para beneficio individ~al o de peq~~ 

ftos grupos. 

2. La comunidad organizada debe~~ participar en su contrucción, ma

nejo, administración y operación posterior .. 

3. El tr&mite de la inversidn, una vez terminada la obra, ser4 de-

te"rminado por la organiz:ici6:i cccr.6mlcii. dei .los campesinos .. 

4. Antes de la ejecuci6n de todo programa productivo, la institu--

cidn responsable de ejecutarlo, en el m.a.rco de los Comit's Dis-

tritalea, realizar4 un intenso trabajo social de promoción y-ca

pacitaci6n entre loa beneficiario~. 

3.S.l. A Apcyo a la agricultura de temporal. 

Este programa es importante para mejorar el nivel da vida de los mi~ . 

tacos. 

l. Aumentar la producción de granos básicos mediante la rcincorPorA 

cidn a ia producci6n de las s~perficies temporaleras. 

Zncrementar los rendimientos de los principales cultivos tradi-

cionales en la regi6n mediante la difusidn de tecnolog!as agr!c~ 

las m4s adecuadas a las condiciones de explotaci6n. 

~ifundir entre los campesinos alternativas en su patrón tradici~ 

nal de cultivos. a fin de equilibrar loa costos de producción 

con al precio de las cosechas. 
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.4. Precisar. estrategias de atenci6n técnica y de apoyo financiero, 

orientadas a todos los productores temporaleros. 

Universo de atención 

De acuerdo a estudios se dar4 mayor apoyo a las zonas con medianas 

restricciones de uso, los resultados pueden difundirse con mejores 

perspectivas a las tierras de calidad superior y solamente se requi,!! 

ren adecuaciones menores para las de mayores limitaciones. 

Organismos participantes 

A "fin de lograr integrar proyectos y acciones, se constituirá un gr_!! 

po de·apoyo a la agricultura de temporal. Donde participe ei Colegio 

de Postgraduados de la Universidad de·Chapingo- el Banco Nacional de 

Crédito Rural~ los Centros Coordinadores Indigenistas. Tambí~n los -

representactes de la Direcci6n de Fomento Agropecuario Estatal. 

ºEn 1a' época de preparación y de cosecha se invitar& a los repr~se~ 

t&ntes reqiona1es de DJ:CONSA y BORUCONSA para programar las acciones 

de acopio, almacenamiento y distribución de insumos y cosechas. 

Pol!ticas de acción 

1. Crédito oportuno, asistencia técnica, seguro agrícola más 49i1. 

2. En zonas de mayores riesgos, créditos muy blandos (bajo interés 

y largo plazo). 

3. Disenos de experimentación as! conv:> de divulgación. 
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4. Se favorecerá el intercambio de resultados agron6micoa entre pu~ 

blos con similares condiciones. 

S. Ampliar el ndmero de beneficiarios, con crédito para las zonas -

de mayor problema. 

6. Difundir los resultados de experimentos, referentes a cultivos -

b~sicoá~ horta1izas y frutales. 

7. Distribuir ampliamente las semillas me:}oradas que se han probado 

en las subregiones. 

8. Hacer evaluaciones, sobre los cultivos, asi como de la conserva

ción de Suelos y agua. 

9. ·Fomentar la fruticultura en los solares de las casa~. 

10. Formar unidades hort!colas colectivas, aprovechando superficies 

reducidas de riego o humedad residual, en ejidos y comunidades -

temporaleras, donde se trabaje por tequio. 

11. Fomentar la seleccidn de semillas criollas. 

12. Estudiar el uso de tierras de escasos rendimientos agrícolas. 

13. Evaluar las ventajas de los sistemas de labranza tradicional* y 

mecanizada_ as~ como la f ertílizaci6n química (efectos residua-

les). 

14~ Hacer estudios de mercado de productos básicos. 

3.5.1. B Incremento y capitalización de la agricultura de riego. 

En el análisis del valor de la producción agrícola de riego_ como ei 

ndmero de jornales que requiere. destaca el papel de la ampliacidn y 

la capitalización de este aubsector en el desarrollo regiona1 de las 

·Mixtecas. 



115 

Objetivos 

l. Aumentar la superficie irrigada en zonas con obras hídr4ulícas y 

en proceso de construcci6n. 

2. Apoyar tácnicamente a los medianos y pequef\os productores agr~c:s?. 

las de riego • 

. Universo de atención. 

La organización agraria comunal y ejidal perm.ite una mejor distribu

cidn del ingreso, se dará preferencia a 1as obras ubicadas en tie--

rras con estos reg~menes. 

Organismos participantes 

La·Secretar!a de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Dirección -

·General de Obras Hidráulicas en lo referente a estudioa y construc-

ciones. 

El Instituto Naclonal Indigenista, a tr~véa de estudio~ y realiza--

cidn de obras hidráulicas m.ínimas, ubicadas fuera de los valles m.1s 

amplios y de las que se beneficiarán los grupos étnicos ~s aislados. 

Pol1ticas de acción 

l. Dar prioridad a los estudios que brinden mayores oportunidades 

de empleo y posibilidades de elevar la producción agr1cola en ~ 

nor 1apso. 

2. Crear 1ineas crediticias. dentro del BANRURAL. Gobierno de1 Est.!!_ 
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do y el INr, para adecuar la infraestructura hidráu1ica a las· --

pr5cticas agrícolas más recomendadas. 

3. Identificar la superficie irrigada en cada distrito, para que b_!! 

neficie a loa grupos de población más grande con niveles eleva-

dos de marginación. 

4. Elaborar proyectos de reubicación de maquinaria agr!cola, donde 

se puede usar con mayor rentabilidad en la nivelación y fertili-

%aci6n de las superf~cies de riego compactas. 

5._ Ofrecer créditos a productores agr!colas de riego., facilitl(ndo--

les semi.llas mejoradas. 

6. Conccrtal: con organismos como: SAR.H y Dl:CONSA el transporte y la 

venta de cemento, incluso a crédito, para la cul.minación de 

obras de riego .. 

7. Zmpul.sar la organización de uniones de productores de ejidos, c2 

munidadea y pequetios propietarios, para asegurar los insumos y -

la comercialización al mayoreo de la producción. 

a. Realizar estudios sobre niveles de rentabilidad de cultivo trad.! 

cionales y de especies diversificadas manejadas en paquetes tec-

nol.6gicoa. 

9. .Establ.ecer un sistema de <:apad.tación 'P=ª las uniones de prodQ,S. 

torea, ·para ei~manejo .de :los· recuisos ·por J.as mismas organizaci..9_ 

nea. 

3.5.1. C Producción manufacturera y comercializacidn de artículos 

de pal.ma y artesan!as. 

Este pr09rama tiene alta prioridad en el corto plazo porque sus efe_!< 

tos son inmediatos y masivos. Se estima que puede beneficiar a m&s -
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de 250 mi1 mixtecos a travás de los sesenta mi1 que participan dires 

tamente en el tejido de art!culos de palma o de fibra, incluyendo la 

diversificación de productos y aprovechando los recursos natura1es -

de la región. 

·Los objetivos serán: 

1. Generaci6n masiva de empleos mejor remunerados. 

2. Xncrementar el interás de 1os pueblos por el ~provechamiento ra

cional de sus recursos forestales y de otras materias primas na

tural.es. 

3. Proteger ias fuentes de trabajo, a fin de ampliar y· optimizar la 

pa.rticipac:i6n en l.os tnerca.óos .• 

Universo de atención. 

se dará impulso en estas accionea,a los distritos y municipios que -

cuenten con los recursos elementales y afronten mayores limitaciones 

en la agricultura y la ganadería. 

Organismos participantes. 

Laa acciones que se impuJ.sar~ est'-n relacionadas principa1mente con 

fibras natura1es y sint6ticas. corresponde pues al Fideicomiso de la 

Palma (FDJEPAL) la responsabilidad, en el desarrollo de.la l!nea prg 

gcanwf.tica. aunque compartida. con las dependencias Forestal y de 

Ecología por lo que respecta al manejo de los bosques de palma y 

otras especies empleadas en artesanías ~enores. 
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Po11ticas de acción 

1. Consolidar la integración. y la intercomunicación de los comitds 

de la plama en cada una de las 130 localidades en quo operan. se 

trata de comercializar la producci6n de art!culos de palma en 

funci6n de la demanda. 

2. Estudiar y fijar periódicamente precios de garantía. 

3. E~evar la calidad de la producci6n mediante estudios y concursos 

entre 1as agencias de venta y 1os productores. 

4~ Emplear la infraestructura da ~IDEPAL en 1a re9i6n. 

s. Reorganizar a recolectores, tejedores y rnaquiladores a nivel de, 

localidad (comunidad agraria). municipio y distrito. 

6. Regionalizar periodicamente la existencia de bosques de palma. -

para preservarlos y fomentarlos con ayuda de SARH. SEDUE y CONA

CYT. 

7. Desarrollar las estructuras de comercialización donde se regionl! 

1izarán l.as áreas de mercado interior y exterior. 

8. Lograr una In3yor demanda para los diversos mercados y adaptar .

los productos a necesidades y ~das cambiantes. 

9. Ampliar ~a capacidad de producci6n, procurando obtener ahorro en 

gastos. 

10. Crear un m6dulo de viveros y plantaciones que producir&n los ma

teria1es requeridos para la reforestación y que adem~s generen -

empleos. 

11. Establecer convenios para acopio manufacturero entre FXDEPAL, FO 

NART e m:t. 
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3.5.1. D Producción y comercia1izaci6n de ganado menor y otras es~ 

cies menores. 

El objetivo de este programa es incentivar y·racionalizar la cr~a de 

cabras en la regi6n con el f~n de mejorar la cantidad y calidad de -

1a alimentaci6n de la poblaci6n, especia1mente de los niaos, aumen-

tar la ocupación de mano de obra y diversificar las actividades pro

ductivas de la región. 

Pol~ticas de acci6n 

.i. La~ for~G de org:lnizaci6n e~ producto~c= p~ra el oancjo d~ enp2: 

cics menores se fundamentará en las características cu1tura1es __ 

de la región y se basará en formas de explotación familiar. 

2. Para la cría de animales, en armonía con la naturaleza~ se esta

blecerán normas a partir de reglamentos comunales de pastos, 

aguajes y abrevaderos. 

3. Para la dotación de cr!as se dará preferencia a las familias de 

las comunidades ~s atrasadas. 

4. Se dará· capacitación a la población en el manejo adecuado del 9A 

nado. 

s. Las inversiones para producción avícola y porcicola con fines C2, 

merciales no beneficiará a pequenos grupos. sino a las organiza

ciones de base (comunidades, ejidos, sociedades de produccidn r~ 

ra1, cooperativas). 

6. Eva1uar todos los planes de desarro~lo para la cr~a de cabras 

que se han formulado o aplicado en el Estado de Oaxaca. es~ci•.!: 

mente para la región Mixteca. 
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7. Establecer centros para la capacitación de la pob1aci6n y de los 

productores, la investigación aplicada a la problemática local, 

y para el mejoramiento gen~tico de las especies a partir de las 

razas criollas y aprovechar la infraestructura existente en 1a -

región. 

3.5.1. E Aprovechamiento forestal 

tendencia de la poblaci6n rural a explotar el bosque, plantea 1a ne

cesidad de un aprovechamiento forestal. 

Objetivos 

1. Organizar en forma perma.nente a los propietarios usufructuarios 

del aprovechamiento del recur.so forestal, bajo las formas comun_!! 

les. 

2. Explotar el recurso de manera que genero ~yores ingresos a las 

organizaciones comunales, empleando técnicas que 9aranticen la -

reproducción vegetal. 

Universo de atención 

Las acciones se intensificarán en 1os distritos que cuentan con m4s 

4reas arbo1adas, como son:Tlaxiaco, Teposcoiu1a y Juxtlahuaca, ·aai 

como parte de Nochixtián. 

Organismos participantes 
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Podr!an participar lnstítuciones que tamhi~n manejan recursos naturA 

les ~e1 bosque, como F:t:DEPAL, la Direcci6n de Fomento Agropecua~io y 

Forestal .del Gobierno Estatal., CONAFRUT, la i:>irecci6n Forest11.1 de .. la. 

SARH, etc. 

Pol1ticas de acción 

1. Fomentar l.a creaci6n de organizaciones comunitarias para aprove-

chamierito de los bosques de manera que ae ocupen de la explota--

ci6n, vigilancia, transformación, reproducción y comercializacl6n 

de los productos Xoreotales. 

2. Obtener cr&ditos con plazos adecuados para facilita~ la capitali

zac16n de la unidad de producción forestal • 

. 3. Regularizar la tenencia en terrenos boscosos. 

4. Delimitar lau áreas susceptibles de reforestaci6n para aumentar -

la productividad. 

s. Establecer unidades modelo o centros de capacitacidn. 

6. Swnínistrar materias primas no madera.bles, reemplazar el uso de -

los bosques en periodo de rccupc~aci6n incipiente. 

7. Realizar investigaciones forestales previas para precisar la·pol_! 

tica a seguir con el objetivo de prev~r las erogaciones financie-

ras. 

S. Mu1tiplicar las asociaciones de aprovechamiento del bclsque y apo

yar industrias de transformación, sostenidas y usufructuadas p::>r 

uniones de comunidades y ejidos. 

3.5.l. F Acuacultura rdstica 

El entrecortado relieve de las Mixtecas limita mucho la construcci6n. 
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d~·captacidn, derivadoras y almacenamientos· de agua. Estas caracte-

r!aticas fundamentan, la necesidad de impulsar la acuacultura.rdsti~ 

ca. 

Objetivos 

l. Aprovechar las corrientes y reserva de agua superf.icial., par& l.a 

producción acuícola. 

2. Enriquecer la dieta campesina por medio del consumo de pescado. 

Universo de atención 

Deben·~atenderse a los pueblos q1.le estando en áreas de preci.pi.tación 

pluvial o de escurrimientos suficientes, no cuentan con otras fuen-

tes protéicas para asegurar un In.!nimo de alimentos a su población, -

·tal es el caso del sur de Juxtlahuaca, Tlaxiaco, Nochixtlán y parte 

de Coi.xtlahuaca. 

Organismc:>s participantes 

La Secretaria de Pesca, por medio.de las Direcciones Generales de 

Acuacultura y Organización, la SARH, el Instituto Naciona1 xndigBni~ 

ta, la Dirección Estatal de Fomento Agropecuario y la SE:DUE. 

Politicas de acción 

l. Asegurar el desarrollo piscicola de la región, disminuyendo iaa , 

especies p~oc~dentes de otra~ regiones. 

2. capacitar selectivamente a piscicultores ca111p9ainos nombrados 
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por las comunidades. 

3. Evaluar y regionalizar 1as presas, los bordos y los estanques 

construidos para poder programar con tiempo los requerimientos. 

4. Ap1icar metodología de asistencia técnica para las diferentes 

formas de producci6n acuícola como: las organizAdas en tequio, -

estanquer!a rdstica, en vasos de regular tama.iio con perspectivas 

mercantiles o en reservas m.ínima.s para el autoconsumo. 

S. Ca1endarizar las capturas y las resiembras totales o parciales -

de los vasos. 

6. Establecer con ciertos orqanismos como SARH y DXCONSA mecanismos 

para obtener cemento y poder resolver problemas de la infraes--

tructura piscícola. 

7. Establecer un centro productor de cr!as piscícQlas para abaste-

cer a la mayor ·parte de las comunidades con potencial acuícola. 

3.5.l.. G Industrias rural.es y agroindustrias. 

Objetivos 

i. Impulsar y fortalecer e1 desarrol1o industrial de la regi6n, con 

el fin de aumentar 1a produc.ci6n agr!.col.a y extractiva. as! -c:om> 

l.a lllllnufactura de pal.ma y fibra sintética. 

2. Equil.ibrar el. desarrol.l.o regional. con empl.eos no agr!col.as con -

mayor preparación académica. 

Universo de atención 

Los estudios de mercado fijarán l.a ubicación de l.as industrias: se -

dar4 preferencia a los municipios con iocalidades que presentan ma--
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yor de~nda de e~pleos semi-especializadOs. 

Organismos participantes 

La Secretaría de Energía, Minas o Xndustria ParaestAtal, el Gobierno 

del Estado, el :INX, la Condsi6n Nacional de Fomento Minero, la SARH 

para las agroindustrias de FD>EPAL, y la unidad de S~rvicios Genera

les para el Desarrollo de las coar.inidades, as~ como BANRURAL para gA 

rantizar los estudios financieros de los proyectos. 

Politicas de acci6n 

l. El desarrollo industrial de la regi6n se impulsar~ en base a sus 

recursos naturales. de acuerdo a la vocación productiva de 1as -

subregiones. El desarrollo comprenderá diferentes ramas product_i 

vas como la agrrcola, pecuaria, forestal. minera y de manufactu-

ras. 

Se propiciar4 la implantaci6n de pequenas induatrias que favore_at 

ca.n·la desconcentracidn de los posíl:>les polos de desarrollo~ 

2. A la miner1a se le darl( impulso, por su adecuaci6n productiva y 

por su demanda de mano de obra. 

3. se impu1sar4 la actividad industrial que repercute en el mejora

miento del nivel de producci6n y consllllD de alimentos b!sicós. 

4·. Fomentar las industrias que se. orientan hacia el mercado nacio-

nal o de exportaci6n. 

s. Fortalecer 1a planta productiva existente con el propdaito de SJ!! 

pliar los.beneficios a los habitantes de.la región. 
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6. Xnsta1ar una planta beneficiadora de minerales para crear fuen-

tes de empleo. 

7. Elaborar estudios para integrar industrias procesadoras de caca

huate, trigo, legurn!Jres y p~oductos derivados de la cabra~ 

8. La base de 1a industrialización rural de la región radicar! en -

la or9anizaci6n y capacidad de gesti6n de productores, propieta~ 

rios y beneficiarios de los recursos. 

3.5.2 Area social 

En este programa, so han definido cu~t~o a~pcc~os y son: abasto y -

acopio, desarrollo de las comunidades, cuidado de 1a salud y educa-

ci6n. 

En e1 cuidado de la salud, ademá5 de los servicios médicos, se incl~ 

yen las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad del agua 

de uso doméstico y arreglo de las viviendas para qua ofrezcan condi

cionea más saludables a sus moradores. 

En cuanto a 1a educaci6n,se atenderá no sólo la demanda de escolarl

zación, sino que se buscarán alternativas no formales a través de 

sistemas abiertos de educaci6n inicial y para los adultos. 

3.5.2. A Abasto comunitario 

Parte de la población mixteca tiene acceso a los alimentos b4sicoa -

en un mercado caracterizado por el acaparamiento y la especulaci6n -

lo que provoca escasez, altos precios y deterioro en la dieta alime_!l 
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ticia. y 

Objetivo• 

l.. Garantizar el abastecimiento de productos bllsicoa a precios ofi'-

c.ia1es a las comuniéladea· marginadas de las Mixteca&. 

2. Mejorar los niveles de gestión, administración y supervisión de 

tiendas y a1macenes; por loa xepresentantes de las localidades,-

beneficiadas. 

·3.. Ampliar la red de tiendas y al.macenes, as! como veh.!culos y per-

sonal necesario, para apoyar el acopio de productos b4sicos en -

iae épocas de cosecha. 

Universo de atencidn 

Asegurar el ma!s a precio oficial. en l.ocal.idades m4a aisladaa y de.-

menor rango demogrll:f ico, se establ.ecerlln expendios de eate grano en 

munic~pios con mayores deficiencias nutricionalesf de acuerdo' con 

l.os indicadores quo manejen l.oa puestos y unidad•.• mdicaa. 

Organi•moa participantes 

La COHASUPO, por -dio de DJ:CONSA, coordinarll l.aa actividad•• da co-

.. rcialiaación en l.a región. 

A lo• Centros Coordinadora• J:ndigenistaa, con el apoyo da BORUCOllSA y 

da F:IDEPAL corresponder& la organisaci6n; in•tal.ación y aba•t•~imien~ 

to de loa expendio• peri:f•rico• de ....,!z:; eata• mi•ma• dependanciaa, -· 

y DICONSA. Programa CONASUPO-RtmAL de aba.to a la Mixtaca oaaaquafta •. 
1984. 



127 

en torno a D:tCONSA,. operarán el sistema. comercial. público en su fun_. 

ci6n de acopio da productos básicos. 

Políticas de acción 

l. Adaptar la estructura y el funcionamiento dei sistema. de abasto.y 

y acopio para las ~pocas del ano en que sufren merma y desvalori

zacidn los productos, agr!col.as, manufactureros y artesanales. 

2.; Replantear la calendarizaci6n y la composici.6n de la mercanc!.a 

distribuida, as! como las áreas donde será necesario instal.ar nu,!!. 

vos expondios o centros de acopio. 

3. Evitar que grupos y sesiones sean manipuladas en beneficio de 1os 

encargados de las tiendas, evitando su "ama.fiamiento'". 

4. Llevar la gestión clllllpesina del abasto y acopio comunitarios ~as

ta e1 control presupuestal, sobre todo en lo referente a capita-

les de trabajo, a su rccuperabilidad y necesidad de incremento. 

s. LJ.eva.r una estad!stica de 1a comercia1izaci6n del ma!z y frijo1, 

de las cosechas de los minifundistas, por ano. en las 4reas de 2 

6 3 almacenes. 

6. Capacitar a.1os com~.ineros en las tácnicas para el traslado y con

servación de loa granos b&sicos. 

7. Establecer nuevas tiendas campesinas que amplien la red a laa co-

munidades marginadas y con importante peso demogr6fico. 

J.s.2. B Desarrollo de comunidades 

Una red m!s eficiente de abasto y acopio protege al poder adqLli•iti

.vo de Campesinos y jornalerotJ¡ esta linea. estratt!gica .de desarrollo 
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partirá de las mismas comunidades. 

Objetivos 

1. Eliminar la pobreza y la marginación de los habitantes de laS 12 

calidades situadas en áreas criticas, con base en l~ participa-

ción organizada de sus miembros. 

2. Satisfacer las necesidades básicas de 1as comunidades de acuertlo 

a sus características materiales y culturales. 

Universo de atención 

Las acciones da desarrollo comunitario se dirigen principalmente a -

1as zonas que no destacan en determinadaa 1Íneas de producc.i6n (agr~ 

cola, ganadera, silvicola), la~ localidades y grupos fa.miliares que 

no cuentan con recursos materiales suficientes para aumentar o mejo

rar significativamente sus actuales medios de trabajo. 

'l'endr~ en cuenta esta línea estratégica, ~--~'?'ª asentamientos con 

perspectiva de actividades productivas, siempre quo se encuentren im. 

portantes ndcleos humanos e los que no 11~uen recursos financieros 

y servicios tecno16gicos. 

Organismos participantes 

Los.Centros Coordinadores Indigenistas tienen amplia experiencia en 

la región, en 1a introducci6n de una extensa gama de proyectos agrí

colas, pecuarios, educativos y sanitarios a numerosos poblados •. 
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El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ia Unidad de 

Servicios Socia1es para el.Desarrollo da la comunidad (USSDEC de 

SARH). 

Politicas de acci6n 

l. 1niciar las actividades, a Partir de nocesidades .Prioritarias 

sentidas por las comunidades. 

2. Análisis amplio de los cambios inaplazables en las condiciones -

de vida 1ocales. 

3. Fomentar la comunicacíón entre las comu.nid~d~s, mu<liante visitas, 

peri6dicos, volantes, exposiciones, debates, etc. 

4. Delimitar las áreas criticas que cada dependencia atiende con r_!! 

gularidad, eliminando las que comprometan acciones superficiales 

s. Unificar las acciones para el desarrollo de las comunidades, a -

fin de garantizar los objetivos. 

6. Capacitar mediante breves, pero reiteradas sesiones, a los pro~ 

tores y pupervisores para impulsar con las comunidades el proce-

so de dia9ndstico -acci6n-·evaluact6n, de manera sistem4tic& y -

cont!nua, con el fin do comprender y transformar los factores 

internos y externos que determinan o contribuyen a crear la ai--

tuaci6n de marginalidad actual. ~ 

7. Establecer loa nexos intercomunitarios orientados a crear y con-

solidar m4s amplias organizaciones populares autogestoras, no -

solamente para requerir ayuda institucional, sLno para autoadmi

niatr&.rSe. 

e. Lo dptimo es que los pueblos menos favorecidos lleguen a ser apg, 

~ Yopo B. Algunos elementos sobre la metodologia participativa, 
UN~CEF; M'xico, 1983, Mimeo. 
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dos por las organizaciones regionales de productores. 

3.5.2. C Sal.ud 

En numerosos municipios de las Mixtecas se revela una endeble salud 

generalizada, sobre todo en el medio rural de la regidn. El.cuidado 

de la salud se programará como condición para alcanzar el desarrollo 

en la región, en beneficio de la población. 

Objetivos 

l. Dar mayor eficiencia y cobertura adecuada a la red de centros de 

salud y unidades mádicas rurales, para hacer nccesible el siste-. 

ma do sal.ud pdl::il.ica, a l.a total.idad de los habitantes del campo 

mixteco. 

2. Crear los instrumentos institucionales y presupuestales que se -

requieran para poder brindar Wla salud p.reventiv~, fundamentada 

en el ataque do los focos infecciosos. 

u~iverso de atención 

La atencidn médica debe ser para los asentamientos hwnanos entre 

cien y dos mil. quinientos habitantes que en l.a actual.idad tengan es

casas oportunidades de contar con el servicio de sa1ud por su ubica

cid.n geogr4fica. 

La ~nstalación y rehabil.itación de sistemas de agua potable se ori•!!.. 

tar& prioritariamente a atender a los poblados que Carezcan: de este 
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servicio y en los que se ubique algún puesto médico. 

Ei impulso se dará a la vivienda familiar como lugar donde original-

mente se protege y recupera 1~ salud, se dirigirá a los poblados que 

registren menores flujos migratorios. 

Organisnw:>s participantes 

Los Servicios Coordinados de Salud P\lblica en e1 Estado de Oaxaca, ,-

dc~dc 1982 han =~nli7-ado estudioA y gestiones conducentes a la inte-

graci6n de loa servicios médicos a nivel estatal. regional y local. 

La Secretar!a de Salud, el mx. y el Seguro Social deben estar ampli.!!, 

mente compro~~tidos en la región Mixteca como agentes protectores de 

l.a salud pdbl.ica. 

La Secretar~a de De~arrollo urbano y Ecología y el Gobierno del Est_!. 

do se apoyarán en este sistema para poder establ~cer ~as ~ccionas 

de saneamiento h!drico y de construcción o mejoramiento de v~vienda~ 

campesinas. 

Pol!ticas de accidn. 

l. Mejorar la coordinación entre lás dependencias de1 sector salud 

y las que emprendan acciones estrechamente ligadas con él. 

2. Rep1antear la instalaci6n de nuevos consultorios, la formación y 

contratación dei personal requerido y los medios para que se vi-

2/ COPIADE Subcomité Especial de xntegracidn Estatal de l.os servi--
cios de Sa1ud: estudio de las formas de integr~ci6n. 1982. 
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siten periódicamente las localidades alejadas y los puablos que 

l1an quedado sin atenci6n. 

3. Rcva1orar 1a funci6n do 1oa comitás de salud consistentes en de

tectar y ubicar el problema de ia en:ermedad. 

4. Informar a las autoridades de los lugares que requieren de asis

tencla. t6cnica en ingeniería, para rehabilitar 1os sistemas dan~ 

dos y que esto se resueiva por medio de sistemas comunitarios de 

autoconatrucci6n. 

s. Reforzar el trabajo comunitario dedicado a las obras más impor-

tantús de protecci6n ~ la salud. 

6. rc.rm.:o.:: !';,(;cnicos. y .:J.\,..J,..Allia.ru~ (;!U, .&.i¡u.J. qu.é .i.nc.&:e:menten la cobort_!! 

ra para atender a los poblados alejados y sean capaces de lnte-

grar su actuación a las tradiciones ind!gcnas en materia de cur~ 

cienes. 

7. Solicitar la colaboración del personal de las escuelas para que 

participen en campa.nas sanitarias y en las obras relacionadas 

con la salud. 

e. Evaluar los trabajos realizados por los cen~ros comunitarios ru

rales de la Secretar~a de Salud. 

9.. .Desconcentrar de .l.a .capital del .:Estado las sesi·ones de -eva.1ú.it.-

ción y capacitación para el personal médico y paramédico, de tal 

forma que se pueda regional.izar y at1n adaptar a áreas menores el 

diagnóstico y las pr4cticas sanitarias. 

'10. Aprovechar los servicios de DICONSA-FIDEPAL e INI para asegurar 

la ·distribuci6n regul.ar de los medicamentos usuales y menos 

riesgoso en su manejo y, construir almacenes de material sanita

rio estratégicamente ubicados. 

11. Edificar y rehabilitar los centros y uni~ades para.atender a los 
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ndcleos de poblaci6n más expuestos a 1as enfermedades. 

12. Fortalecer 1a red de transporte y telecomunicaciones rurales que 

garantice el traslado oportuno de los enfermos que sean turnados 

a las cl!Alicas. 

13. Dotar a l.os puestos médicos de un equipo m.tnimo de emergenci;,. 

que les permita salvar vidas sin movi1izar a los pacientes a Pu.!l 

tos l.ejanos. 

3.5.2. D Educación 

La desercidn de alumnos inscritos, las aulas no utilizadas y el sub-

empleo de los egresados, senal.an la necesidad de una readecuacidn 

educativa en las Mixtecas. 

Objetivos 

l.. D~sarrol.1ar con la familia las potencialidades físicas y afecti

vo-sociales del ni.fio, as! como su conocimiento de los elementos 

básicos del medio, d~ tal·manera que sea capaz de continuar en -

formación plena dentro del. ámbito familiar y escol.ar. Y 
2. Fortalecer en los adultos y adolescentes de ambos sexos, la con-

ciencia comunitaria de los problemas ecol6qicos. agrarios. econ~ 

micos y poi!ticos. 
·~1 

3. Estim.ula.r loa val.ores de la cultura mixteca para orientar el ·es-

fuerzo colectivo por la armonía con 1a naturaleza y el ·pueblo. 

!!/ Dirección General de Educación rnicial.. Manual de Operación del -
Programa. SEP. 
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Universo de atencidn 

La educaci6n inicial atenderá laa regiones en que 1as instancias 

presco1ares tengan menor cobertura: los distritos de Tla.xiaco. JuxtlA 

huaca y Silacayoapan. 

La escuela y la educación de adultos definirán una estrategia m4.s 

acorde con la problem.itica del crecimiento .demogr,Íico: de la pobreza 

y de.' la l.iroitación de empleos UJ:banos con las áreas más densa.mente P.Q. 

bladas, con mayor marginación y con expt?riencia de participa.cidn com~ 

nitaria organizada, como los municipios de los distritos antes mencig_ 

nadas, a los que se une Tepo3co1ula. 

Organismos participantes 

corresponde'a la SEP, como cabeza. del sector, coordinar 1a or9aniza-

ci6n de las acciones a travás de la Subsccretar!a de Pla.neacidn Educ.!, 

tiva y, en lo que ae refiere a 1a operaci6n, están involucradas prin

cipaltnente las dependencias siguientes': :Instituto Nacional para l.a 

Educaci6n de los Adultos; :Instituto Nacional Xnd~9enista: las Direc-

ciones Genorales de Tecnolog!a Agropecuaria~ de Educacidn Xnd!gena 

básica e Inicial. 

Pol!ticas de acción 

l. Garantizar el acceso a la educación básica a toda la población ~ 

diante accio-nes complementarias como la educación inicial, l.& 

prescolar incluyendo la castellanizaci6n; la de adu1tos y los al-
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berguea escolares anexos a las primarias y secundarias. 

2. Impulsar una educación y capacitacidn que responda a 1as neceai

dades de organización y desarrollo de la población. 

3. Promover una educacidn concientizadora que propicie en los edu-

candos el ctonocimiento de su medio, sus potencialidades y la.11e

cesidad de restaurarlo para el mejoranrl.ento de las condiciones -

de vida y de trabajo. 

4. Precisar el empleo de los medios educativos más adecuados así C.Q. 

mo. su evaluaci6n sistemática con la colaboración de las comuni

dades y sus representantes. 

5. Fomentar. la superaci6n de los agentes educativos tanto escolares 

como no-formales. 

6. Fortalecer la educaci6n de adultos mediante convenios y sesionas 

periódicas de evaluación-capacitación de promotores tanto del 

l:NEI\ como de Educación Tecnológica. Agropecuaria (no fon>&l) y 

del :INX, a fin de ligar y dar consistencia a las diversas moda-

lidades de trabajo de cada dependencia. 

1. Revisar la ubicación de laa escuelas bilingües, as~ como la ea~ 

cif icidad de su metodolog~a con el propósito de asegurar una ed.)! 

caci6n·a los pueblos miJttecos que les permita la fidelidad a la 

6tnia y evolución solidaria con el pa!s. 

a. ·xncorporar a todas las personas que lo requieran al. aiet8ma. 

abierto'de educación de adultos. 

9. Preparar un pl.an para evitar el. subempl.eo de l.as aulas exiaten

tes en la región. 

10. Estudiar las. c..ua~ de la deaerción_eucolar. y dar. solucione• J>&

ra evitar)&·. 

11. Establecer m6dulos de educación inicial que permitan atender la 
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pob1aci6n infanti1 desprotegida. 

12. Incorporar a la totalidad de la población adulta ana1fabeta a - . 

1os programas de alfabetizaci6n. 

13. Establecer convenion con las escuelas superiores, a fin de orie.!! 

tar el 3ervicio social do los mixtecos que están ·por concluir la 

universidad. para que busquen de manera coordinada una accidn 

más directa para beneficio de su región~ 

J.5.3 Area de apoyo 

La investigación y difusi6n del desarrollo tecnológico deberá cons-

tituirse en un instrumento fundamental para rescatar, desarrollar y 

difundir tecnologías apropiadas, que tomen en cuenta tanto las nece

s~dades del proceso pra\:luctivo, como los métodos y t~cnicas tradici~ 

nales de probada eficacia. 

En este programa se incluyen las tres l!naas siguientes: comunicacig 

nea, investi9aci6n y dee~rro1lo tecnológ~co y energía para el dess-

rrol1o de ta regi6n. 

Las comunicaciones están orientadas a posibilitar el desarrollo de -

1a zona en lo que corresponde a lo econ6r.U.co, lo político.y lo so--

cial: mediante 1a comunicaci6n entre los pob1ados. 

La investigaci6n y el desarro1lo tecnol6gico están orientados a apo

yar 1as actividades productivas; para promover e1 desarrol1o de 1a -

regi6n; y el mejoramiento de 1as tecno1og!as locales. 
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La 11nea de energía está orientada para apoyar el desar~ollo aocia1 

y econ<Suú.co de la regi6n. 

3.5.3. A Comunicaclones 

Objetivo a 

1. Xntensificar la apertura y el mantenimi~nto de brechas de pene-

traci6n a los poblados aislados y a las nuevas 4reas de produc-

ci6n y de extracción. 

2. Transformar en carreteras al.imentadoras las vías de acceso a las 

cabeceras distritales y a la carretera panamaricana ~ t!n de fa

vorecer el. abasto y el. acopio d.., pi::od·.¡ctos b.in\.cos. 

3. Complementar la·red de caminos con el establecimiento de teleco

municaciones que activen el intercambio económico. político y s2 

cial. 

universo preferente 

Se buscar~ suprimir el déficit de caminos que aisla a numerosas l~ 

lidades de los distritos de Juxtlahuac~ y Silacayoapan, sin descui-

dar otros lugares con la mi3ma problemAtica. 

Or9anis1110s participantes 

La Secretar~a de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno Estatal, 

ei Xnstituto Nacional Xndi9enistar éste dltimo tiene una larga trad~ 

ci.dn de apertura y mantenimi.Bnto de caminos y puentes par~ las loca-
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lidades m4a inaccesibles. Entre estas tros instituciones se concert,!! 

r4 1a promocidn y la ejecuci6n de las obras. de manera que los ea--

fuerzos de cualqui~ra de el1as se apoye con la participaci6n de las 

restantes, aunque difieran en las tecnolog!as empleadas. 

Pol!ticas de acción 

l. Activar la participación de las comunidades con la cosidn de ma

teriales y proporcionando mano de obra. 

2. Dar preferencia a las zonas más aisladas, a ia comunicacidn con 

los mercados más importantes para que sean accesibles a los pro

ductores, as! como a otros proveedores. 

3. Dar prioridad de servicio de telecomunicaciorAes a l.ao comunida-

des más alejadas de los centros de decisión pol!tica. 

4. Apertura de caminos para la creación de cooperativas de tranapo_!'. 

te, de carga o de pasajeros. 

3.5.3. B Xnvosti9aci6n y Desarrollo Tecnológico. 

Este programa operar~ articulado a las necesidades de las activida-

daa productivas. al mejoramiento de 1as condiciones da vida de lo• -

mixtecos y a la restauración del medio ambiente. 

Objetivo.a. 

l. Avanzar en el conocimiento de la realidad f!sica y social de la 

regi~n; y con ello, generar informaci6n adecuada y opo~una con 
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fines de programación y toma de decisiones, tanto comunitaria cg 

1DD regional.. 

2. Participar en trabajos de investigación y desarrollo tecnol<5<Jico 

para promover e1 desarrol1o de l.a región. 

3. Ampli1>r la infraestructura regional de investigación y desarro-

ll.o tecnológico. 

4. Fomentar entre la pob1aci6n mixteca e1 uso de tecnologías apxo-

piadaa para el. mejoramiento de sus niveles de bienestar. resca-~ 

tar y mejorar su propio conocimiento tecnológJ.co. 

Universo de atención 

Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que tendr4n 

prioridad ser4n aque11os que están orientados a proponer solucione• 

a l.a problemática de las actividades productivas, y de satisfacción 

de ID.1nimos de bienestar, dentro de la región. 

organismos participantes 

El grupo de :Integración Program4tica de :Investigación y Deaarrol.lo 

Tecnol<5<Jico estar4 constituido por el Colegio de Poatgraduadoa de 

Chapingo, el l:N:t, las Univers.idades y Tecnológicos del Estado y CON~ 

CYT. 
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Polttica• de acción 

l. Loa proyectos de investigación y desarrollo tecnol6gico partir"1 

de la identificación de demandas explicitas surgidas del dia9n6,!. 

tico de la región y de los requerimientos derivado• de la proc¡r.§ 

macidn comunitaria y regional. 

2. Todo proyecto de investigación y desarrollo tecnol6gicc para la . 
Mi.xteca Oaxaquefia tomar4 en cuenta la necesidad de conaervar y -

recuperar la ecolog1a local. 

3. Los desarrollos tecnol69icos, especia1mente los relacionados con 

activid&des productivaG. Zuscarán la ~~:ror pro~uctividad ae lo• 

recursos de capitai y tierra, y el mejor aprovechamiento de mat,!!. 

riaa primas y awcillarea. 

4. Los desarrollos tecnológicos para la región tenderlln a fortale-

cer el desarrollo regional asignando prioridad a la utiliaaci6n 

de materiales, pie&aa, partea y equipos susceptibles de ser pro-

ducldoa y obtenidos dentro de la propia regi6n. 

5. Se proc~ar-' aprovechar preferentemente l.as é:npacidadea reqiona-

lea de investigación y desarrollo que impulsen y apoyen la inve.!!. 

tigación participativa y la capacitación t6cnica de la población. 

6. Apoyar la ccoperaci6n multJ.-institucional por medio da la coordJ; 

nación de proyectoa de investigación y desarrollo que amplien la 

oferta' de alternativa• viable• para el deaar.rollo de la región. 

7. Para toda inveetigaci6n no se debe paaar por alto a las autori~ 

de• regionalea 

8. Reforzar la difusión tecnol6gica, a fin de lograr que laa invaa

tigaciones 'dtilea sean efectivamente aprov•chadas.en al da•arro

l.lo de laa organizaciones campesinas y ae evito. •u fra~ntacidn 
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o estratificación. 

En el corto plazo, el programa de investigación y desarrollo tecnoló

gico t~ene una importancia central puas, a partir de las investigaciS?, 

nea y estudios q;J.e se efectden,. se. podrán concrctnr en proyectos esp_!! 

c!ficos var~as de las líneas de acción definidas en el programa. En -

la primera etapa del proceso de program3ci6n del desarrollo de la -

regidn, se detectarán una serie de cuestiones que requieren del estu

dio de especialistas para el desarrollo de proyectos; la evaluación -

do d.iferentes opciones:, o la recopilación y sistomati.zación de expe-

riencias tanto de la zona como de regiones semejantes. 

Otras 1!.neas de investigación se doben des¡;rrol.1ar, -de a.cuerdo a. re-

sultados qe un diagn6stico, para materializar la estrategia y los pr2 

yectos productivos apropiados en la zona. en relación a la producci6n. 

procesamiento y comercializac~6n de ovinos y caprinos: otra. para ev~ 

luar y seleccionar las opciones y los proyectos de conservacidn y re

cuperaci6n de suclo3 y agua más pertinentes a 1as caracter~sticas eC2_ 

lógicas. sociales y económicas de la ~ixtaca Oaxaquena; y evaluar las 

experiencias para proponer opciones de proyectos de producción pisci

cola, ganadera y agr!cola para el mejoramiento de la alimentación y -

nutrición de las comunidades. 

3.5.3.C Ener9!a para el desarrollo rural 

Esto programa va a operar articulado a las necesidades de las activi

dades productivas. al mejoramiento de las condLciones de vida de lo~ 

mixtecos y a la restauración del medio ambiente. 
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ExLaten varias alternativas para suministrar enerq!a. una de estas _ 

alternativas es la mlls conocida; ae trata de la electrificaci~n r~

ra1,, sin embargo, est& comprobado que la energ!a elflc.trica no podra 

resolver todos los problemas energ~ticos en las áreas de estudio. 

En 1a.iegi6n mixteca las comunidades se encuentran distribu!das en -

forma d.L°spersa. Esta caracter.!atica, por razones económicas y presu

_pueatarias impide una electrificaci6h total de la ragidn. 

El u.so de fuentes al.ternas como ·la energía solar. la energía.edlica,, 

los pequeflos recursos hidroenergáticos y la geot6rmica. etc.,, cobra 

una gran importancia por el i!l1P"cto que puedan tener en el mejora--

miento de la calidad de vida de los mixtccos. 

Objetivo general 

Ayudar a resolver los problemas de marginacidn que afectan a la po-

blacidn mixteca, promoviendo la aplicacidn de medidas energ•ticaa "2 

ne veh!culo para la satiafaccidn de las prioridades del·dasarrollo • 

Objetivos espec~ficos 

l. Aumentar y diveraificar la oferta energ•tica para las actividad•• 

dolll4!sticas y productivas de la regidn. 

2. Coadyuvar a la generacidn de empleos en la regidn. 

J. PromÓver e1 aprovechamiento m4s racionai de los recursos energ6t.i 

co•. 

4. Difundir lae metodologiaa de aplicacidn de las nuevas fuente• de 
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energía. 

Organismos participantes 

Se propone constituir un grupo de integración programática con 1a -

Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal. LA Comisidn F.!!, 

deral de E1ectricidad, e1 Instituto de Investigaciones Eléctricas, y 

lae instituciones estatales interesadas en la materia. 

Pol1ticas de acción. 

1. Que la transformación de energía se dá con un mínimo de inver-~

sidn, y que su utilizaci6n se logre en forma aut6noma, descentrA 

1izada y con tecnol09!a adecuada. 

2. Que la explotacidn de los recursos se baga de manera racional, -

buscando siemp1·e restaurar el equilibrio do l.os ecosistemas di&.!!, 

nando una estrategia a largo plazo. 

3. Que la comunidad sea la que identifique sus necesidades, asigne 

prioridades, elija alternativas y ayude en la evaluac~6n de los 

resultados. 

4. Que laa tecnolo9!as de conversión de 1as nuevas fuentes tengan -

bajo costo de capital. generen empleos locales. sean comprensi-

b1es y f1exibles de manera que puedan seguir siendo utilizadas o 

adaptadas a circunstancias cambiantes. 

s. Que e1 diseno de las metodolog1as de aplicaci6n tomen en cuenta 

tanto 1as barreras no t6cnicas (culturales, aocia1ea, religio--

sas). as! como los apoyos financieros, jur!dicoa, de capacita--

ci6n, de difusión y de asistencia tácnica que se requieren para 
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una implan~aci6n masiva. 

6. Que se aprovechen todas las fuentes de energía pouib1es para- sa

tis facer las necesidades de la regi6n, vinculando siempre la ~~

fuente, su tecnolog!.a de conversión y su uso fins.1 en todas· 1as 

etapaa de eu desarrollo. 

7. Conocer la estructura de la demanda de energ!a en la reg-i6n. 

a. Conocer e inventariar los recursos energéticos de la región, es

pecíficamente en las áreas solar, C61ica, biomasa, pcquenos re-

cursos hidroenergáticos y geotérmicos. 

A partir de la realización de las acciones a corto plazo, las insti

tuciones especializadas, con la participación de las comunidades, P2 

dr&n evaluar las diferentes prioridades y proponer las opciones ~s 

adecuadas. 

1. Transferir, adaptar, evaluar y divulgar tecnologias de conversión 

de 1as nuevas fuentes de energ!a. 

2. Capacitar técnicos de nivei medio y a usuaríos sobre la ímplant_!!. 

ción y uSo de 1as nuevas fuentes. 

3. Aumentar e1 ~provechatniento do las redes elóctricas existentes -

actua1mente. 

Las acciones de mediano plazo que se traduzcan en proyectos con

cretqs. deberán sor analizados en su contenido por el Subcomit~ ,~ 

Regional. el cual buscará su vinculación con otros proyectos re

lacionados. as! como au mejor orientación para atender a 1aa 

prioridades del programa de desarrollo. 
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4. LI\ ESTRATEGIA DE DESAAROLLO REGIONAL. SU l:NSTRUMENTACION. 

El programa.. como ya se dijo, contempla un intervalo de cinco anos ·y 

está diseaado para ponerse en marcha a partir de su presentaci6n. p~ 

ra tal efecto. se enuncian l-as principa1es vertientes a considerar -

en su p'C'iinera etapa, tnisma que abarcará el primer ano de operaci6n. 

durante la cual se sentarán las bas;s de los procesos de organiza---

ci6n y participaci6n institucional y comunitaria en los que.se sus--

tenta la estrategia de desarrollo propuesta. 

4.l Xnstrumentaci6n de progrn.rnas prioritarios de efectos a corto 
p~o. 

Partiendo de los problemas básicos de la población. los programas ª..!! 

leccionadoo para operar en forma inmediata son: 

l. Comunicaciones 

2. Abasto comunitario y acopio básico 

3. Producción y comercialización de ovicaprino y otras especies me-

nores. 

4. Producci6n. manufactura Y comercinlizaci6n de artículos -de pzal.mil 

y fibra sint~tica. 

s. Incremento y capitalizaci.dn de la superficie irrigada. 

6. Industrias rurales y agroindustrias. 

En eatos programas se dará prioridad, en primer iugar, a la utiliza-

ci6n de capacidad instalada subutilizada; en se~undo, a la termina-

ci6n y puesta en marcha de obras o actividades inconclusas o fuera -

de operaci6n por la falta de mantenimiento, descompostura, insufi---
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ciencia de capital de trabajo o asistencia técnica. Sólo, una vez 

que se hubiese aprovechado 1a inversión ya efectuada en la región, _ 

se llevarán a cabo acciones nuevas. 

Las líneas seleccionadas para su instrumentación inmediata se desta

can por su elovado impacto en la qeneraci6n de empleos para la pobla 

cidn local y por atender el abasto, a precios justos de bienes bási

cos. En paralelo, en cada una de ellas, se irá trabajando en el enr.,! 

quecimiento de su contenido para los siguientes af\oa del Proqra.ma. 

4.2 Inicio del proceso de organización y apoyo institucional. 

La siguiente vertiente de instrumentación de la estrateqia se refie

re a la formaci6n de la instancia coordinadora o Ventanilla Unica R.!!, 

gional y ai proceso de organización y participación comunitaria. 

rnstrumentos básicos de la estrategia 

Su puesta en marcha debe garantizar el cambio cua1itativo en la ac-

tuaci6n i.nstitucional y an sus relaciones con la poblaci6n por aten

der. Es por el1o, que resulta importante ol cambio de actitud y el 

apoyo que para el cumplimiento de los fines de un programa. de esta -

naturaleza deberán propiciar los gobiernos federal y estatal. 

Este ~1timo, habrá de proceder a ia integración dei Suhcomit6 Regio

nal y de ios Comités Distritales de Desarrollo. así como de nombrar 

al Coordinador General y a los responsables de los segundos. respec

tivamente. Por su parte, la poblaci6n se encargará de designar a sus 
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representantes ante esas instancias • 

. , .. 
Una vez integrado el Subcomité Regional, formulará su reglamento in

terno y su programa de trabajo para el primer afto de operación. con~ 

tLtuir~ los Grupos de 1ntegraci6n Programática de Acciones, dando 

prioridad a los que deberán instrumentar los pro9ramas de acci6n in

mediata. D9signará a los responsab1es de cada grupo. Asimismo, se 

f0:rmar.6 el Grupo de Integración Programática de Acciones de Pro~--

ci6n y Organización Comunitaria y el correspondiente a Investigación 

y Desarrollo, pues las ta.reas a desarrollar por ambos son fundament~ 

les en esta primera etapa del Programa.. 

Al mismo tiempo, se pondr~n en marcha las actividades de comunica--

ci6n y difusi6n del contenido del Programa y los mecanismos de con-

su1ta directa de la población, en tanto se consolidan las organi.za-

ciones de primer y segundo nivel de las co~unidades y poblados. 

El Grupo de Xntegraci6n Program4tica de Acciones de Promoción y Org~ 

nisaci6n Comunitaria.. cuya coordi.naci.6n estar6 a cargo del. 'I.nstitu·tc 

Nacional Indigenista, por su experiencia en la materiar iniciar~ de 

Utmediato sus actividades para acelerar los procesos de organización 

y progr11111&ci6n a nivel comunitario. 

Este grupo. al que deber&\ integrarse todas las instituciones que 

cuentan con equipos de promotores en la región (SARH, SRA, SEP. 

SEDUE. XNX, ZNFA, DIF. SSA. XNMECAFE, entre otroa). definir6 un.a es

trategia y suscribir& un acuerdo de coordinación, de promocidn y prg 

gramacidn comunitaria. 
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los elementos a contemplar incluirán: 

l. La selección y análisis de una ~etodologia de trabajo que permi

ta, a travás de los promotores, elaborar co~juntamente con la P.2. 

blaci6n, diagn63ticos y programas a nivel de poblados y sistemas 

de poblados que pueden ser comanidades agrarias o municipios. 

Estos programas permitirán sistematizar y jerarquizar las deman

das productivas, sociales y de apoyo: analizar los recursos y 

aportaciones de la población y, definir prioridades para las ac

ciones e inversiones pGblicas~ 

2. La. formación de un banco comdn de información sobre la población, 

las comunidades y las institucio~es. Especial atención deber' -

darse a sistematizar la información sobre los servicios y apoyos 

que ofrecen las instituciones que operan en la z~na. 

3. La determi.nacidn del níimero de promotores que operan en la zona 

y de los servicios que ofrecen. 

4. 1.a seleccidn de aq~ellos promotores que llenen los req~isitos PA 

ra aplicar.la metodología de diagnóstico y programación acordada. 

La capacitación de los promotores se1eccionados y el disefto de -

au programa de campo. 

Las tareas senaladas deber~n concluirse en un plazo no mayor de seis 

meaea a partir de la presentación del Programa. 

Todo este trabajo previo de promoción y de actividades básicas permi 

tir,, en una primera etapa, integrar la propuesta de inversión para 

el ano siguiente. De esta manera, la accidn páblica ir6 ajust4ndose 

paulatinamente a las necesidades definidas por la poblacidn y sus º.!: 

ganizaciones. 
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4.3 Desarrollo de mcSdulos y proyectos productivos 1 sociales y de 

apoyo. 

Otra vertiente de la instrumentación inmediata de la estrategia de1 

Programa, se forma por la conc1usi6n de los trabajos que se están 

desarrollando en la región para definir posibles proyectos producti

vos. Algunas instituciones trabajan en este sentido.' 

Estas acciones deberán reforzarse con otras investigaciones como ·las 

.. mencionadas en el pr09rarna de Investigación y Dese..rroll.o sobre gana

deria caprina y ovína, sobre conservació~ y recuperación de recursos 

naturales, so"t>re aprovechamiento de recursos minera.les y en'"'r~Ct.icos 

y, sobro rescate y desacro1lo de tecnoloq!as apropiadas. 

La realizaci6n·de esta vertiente, en paralelo con la segunda, propo~ 

cionará 1os elementos necesarios para bacer confluir en e1 futuro. -

una oferta de acciones institucionales más purtinente a la realidad 

de 1a región con 1as demandas y necesidades expresadas por la pob1a

ci6n. 

Finalmente, esta vertiente incluye el desarrollo y difusi6n-de meto

do1og!as de seguimiento y evaluación a ser ap1icadas por las i~stan

cias de coordinación institucional, por las organizaciones de la co

mUnidad y por 1os promotores báHicos. 



4.4 Presupuesto pa~a el. programa • 

. La·-estructura del. presupuesto, para el. primer afio.de operación del. -

Programa de Desarrol1o de la Mixteca, so compone de tres 4reas. mis-

mas que con anterioridad ya han sido mencionadas, esto es: Area Pro

'duct~va, Area Social y Area de Apoyo. 

cuadro No. 23 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
MIXTECA OAXAQU~, l.987. 

Are as 

Productiva 
social. 
De Apoyo 

.To'ta1es 

(MILLONES DE PESOS} 

Presupuesto 
PRODEMO 

7548.0 
SOBS.6 
4132.B 

16766.4 

Fuenter El.aborado con datos obtenidos en el Gobierno del Estado y l.a 
Participación.do l.a Federación a trav4s del COPIADE. 

Dado el. importante impulso que se pretende dar a l.as actividades p~ 

duct~vaa.en 1a-regi6n, ésta 4rea absorve, segón el Cuad~o_anteriOr, 

.ca•i la mitad del presupuesto. 
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Cuadro.No. 24 

D:tSTR:tBUCION PRESUPUESTAL POR ARFAS PROGRAMATICAS DEL PRODEMO 
(MILLONES DE PESOS) 

l. AREA PRODUCTXVA 

-·.Apoyo a la agricultura de 
temporal 
7ncremento y capita1izaci6~ 
de la agricultura de riego 

- Producci6n manufacturera y 
comercia1izaci6n de artícu
los - de. palma y artesa..,!as 
Producción y ·comercialización 
de ganado menor 
Aprovechamiento forestal 
Acuacu.ltura róstica 
Xnduatri.as ruralea y c..g.roin
dustrias 

2. AREA SOCIAL 

Abasto Comunitario 
Desarro1lo de comunidades 
Salud (agua potable y. vi
vienda) 

- Educación (escolar y abie!: 
ta). 

3. AJU:A· DE APOYO 

ComUnicaciones 
- :tr.vestigaci6n y desarrollo 

tecnológico 
- Energía rural 

TOTAL 

739.4 

1600.2 

2401.8 

995.0 
694.G 
498.8 

619.2 

2543.4 
392.0 

1094.4 

1055.0 

2191.6 

712.0 
1229.2 

16766.+ 

45.l 7548.0 

30.3 5085.6 

24.6 4132.B 

En la formu1aci6n de este presupuesto sólo se han calculado las can-

tidades m&s indispensab1es para dar cumplimiento· a los pro9ramaa de 

accidn que integran la estrategia del PROOEMO. Aoimismo, la áaigna--

cidn de recursos por programa está directamente re1acion'ada con 1a11 

prioridades establecidas an dicha estrategia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIOtlES. 

a) ·conc1usiones. 

l. Entre 1as zonas marginadas de1 pa!s, la regi6n de las mixtecas -

oaxaquenas es por su extensión e infinidad de carencias y prob1~ 

mas. una de las que en forma cás lccerante y cruel exhiben la dS 

sigua1dad social en M6xico. Lo que debe ser motivo de reflexi6n 

y de interés para pugnar por una mejor redistribución de los re

cursos y de 1os productos en este pais. 

2. ~s por teiior a las presiones y al desbordamiento de las tensio-

nes sociales en el campo que por un interés real en abatir los 

problemas de fondo, el Estado mexicano ha intentado da..rl~ aten--

ci6n {en lo que a la re9i6n se_reficre),a través de organismos C.Q. 

mo la comisión del R!o Ba1sas, hace dos lustros desaparecida. y -

COPI.AM1t.R, creada en el sexenio pasado. Este organismo, adoro.is de 

posibilitar el primar intento de diagnóstico para l.a región, in-

fluyó en la presencia de otros coa:o el IMSS y CONASUPO. Siguiendo 

la tradición pol!tica, l.a actual administración desmanteló COPLA

.MAR. en 1983, transfiriendo sus funciones a ocho Secretarias de E.!!,

tado. LO que repreeent6 en la práctica, la vuelta al abandono y -

la cancelación de todo proyecto significativo de desarrollo so--

cia1 para las zonas rurales. 

3. El desconocimiento de las necesidades reales de la población mix

.teca: el burocratismo; la dispersión y duplicidad de acCiones: el 

limitado campo de atención de los programas y la exigUidad de los 
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recursos econ6mi.cos. entre otros. son los problemas que han he-

cho fracasa~ la acc16n i.nstituciona1 en la región. 

4. Hasta ahora. ia· participación de las comunidades en ia toma. de -

decisiones ha sido postergada. Vistas la~ cosas desde una nueva 

perspectiva dicha participaci6n debe aer activ~. a travás de sus 

organizaciones {ejidalea. cooperativas, de pequeftos producto~~ª 

etc.), incluso dentro de los órganos de decisión y dirección de 

laa entidades creadas para atender sus necesidades económicas y 

sociales. 

5~ La capacidad de gestión y autogesti6n campesinas. as! como ias -

formas colectivas de organización y de trabajo, no sólo deben 

ser respetadas, sino promovidas y dinami%adas. Todo lo cual es 

viable, depandicndo, eso sí, de la voluntad política del Estado. 

mexicano para apoyar su desarrollo. 

6~ Actualmente, i.nstituciones COtnO BANRlmAL, SAiUl• ANAGSA, etc~• 

apoyan; poro funda.mental..tnente conducen, imponen y controlan l.a -

actividad productiva en 1as áreas rurales. Otras (S.R.A •• C.N.c., 

etc.), orqanizan, promueven; pero sobre todo: contro1an pol!tic~ 

mente al campesino. evitando que se salga de las i!neas de con-

tro1 marcadas por el Estado mexicano. I.o deseab1e es dar un mzu:-

9en de autonomía a la comunidad campesina, para que autogestion~ 

xiamente maneje sus destinos. 

7. El objeto primordial del Programa de Desarrollo propuesto ea co.!!; 

tribuir al desarraigo de 1a marginación económica y social de la 
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zona. a trav6s del fomento y creación de actividades productivas 

dLversificadas, que por via de la capacitación y organización 

campesinas, generen empleo y procuren retener a la población, e~ 

racterizada por su alto indice de bracerismo interno y externo. 

8. Por ser 1a región una de las más subd.e2arrolladas del pa!s, se-

r!a ilusorio pensar en soluciones de corto o mediano plazos.·Sa 

trata más bien. de sentar las bases para el uiterior mejoramien

to de los niveles de desarrollo y bienestar social de la pobla--

- ci6n mi>eteca. 
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b) Recomendaciones 

1. Llevar a la práctica un Programa de esta naturaleza. conlleva la 

voluntad política del Estado mexicano de englobarlo dentro. deuna 

redafinici6n, tambián po1!tica, de las estrate<¡¡ias para afrontar 

e1 atraso y 1os problemas seculares de las regiones m4~ deprimi

das del pais. 

2. El Px09rama no pretende ser la panacea para los in9ontes proble

mas de 1a región uú.x.t~ca. E~~03 ~o ne ~csolvcrán de fondo si an

tes no se trastocan las estructuras económicas y sociales preva

lecientes. Pretende si. evitar en lo posible su agudización. lo 

que implica detener la creciente pauperizacidn de la zona. ·Es en 

ese sentido coino debe interpretarse. 

3. Muy importante es reiterar lo que el Programa plantea respecto a 

1a participaci6n activa y autogeetionaria de las comunidades en 

el se~ala.miento y aolucidn de los problemas. as! como de 1a eva-

J.ullci6n de 1as accionea- institucionales. Pues esto l.o diferencia ·.', 

de otras experiencias fal1idas que por no incorporar dicha part.!. 

cipaci6n en 1a toma de decisiones, 11.evaron al fracaso 1o que P.!! 

_do ser una buena intenci6n de abatir los problemas. 

4. Ea necesario que el personal dependiente de las insti~uciones. -

como los grupos de integración program4tica de acciones. incor112,· 

ren una metodología de trabajo multidisciplinaria que loe haga -

mel.s eficientes en la acci6n y 1os mantenga en contacto permanen

te con 1a población campesina y sus organizaciones. 
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s. Una recomendaci6n fundamental eo evitar el burocratismo, propici31 

dor de dupl.icidades y dispersión institucional.. ~s adn, en una -

a.cc.idn ·como l.a que se propone. se requiere no s61o de persona1 

prepa.xado y con conocimiento de los problemas, sino carente de ~ 

terna1ismo y con un profundo sentido de la solidaridad social. 

6. Dado que en la Mixteca sobreviven diversas formas socioecon6micas 

de organización tradicional, éstas deben ser respetadas al igual 

que otras formas culturales que le son caracter!sticas. 

1. Aunque resulta un tanto complicado, por los "desliz.amientos" del. 

peso y los problemas de inflación creciente~ definir un presupue~ 

to m;ls o menos ~acional, pues bajo la situación cambiante ningdn 

presupuesto alcanza. El propuesto para el ?rograma contempló en -

1.o posibl.e tal.es el.ementos. Obviamente, •l. cumpl.imiento de toda -

acción programática dependerá siempre de la asignación oportuna y 

del. manejo óptimo ele 1.os recursos. 

e. Es natural. que, en la ~ráctica, habrán de identificarse probl.e:nas 

que ei Prograina no Lncorpora. pero que en su oporttUt~dad y en la 

'pr09ramaci6n pre&upuestal de los ejercicios siguientes. deber4n 

ser incl.uidos con 1.a prioridad que 1.as instancias coordinadoras y 

evaluadoras dei Programa estimen conveniente. 
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LOCALIZACION Y DIVISION DE LAS MIXTECAS 
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PRINCIPALES DATOS DEMOGRAFlCOS DISTRITALES 
DELASMIXTECASALTA Y BAJA DEOAXACA 

(1980) 

Población Númerod~ Pablación 
Disuito '°'ª' loca/idadu PEA % analfabt•ta' 

Coix.tlahuacu 19 807 42 5 229 3.7 2 131 
Huujúapan 107 )76 137 31460 22.4 IS 819 
Justlahuuca 56427 121 l7 125 12.2 14 691 
Nochi.ilAn 72418 113 25 197 17.9 10 516 
Silaca)'o:ipan 45 879 73 14 766 10.5 9 765 
Tcposcolula 40488 77 10 852 7.7 5 611 
T!Hi"co 1061119 209 35944 25.6 16 609 
Totales 449 214 772 1400<>.l lw.u -;:, u: 
POrCcntnje 31.3 16.7 

1 Pobla~ión Anillí11baw de 15 ;,a"o• y miU. 
1 Población Económicamente AC11va con inp;rao mcn,uafc menor a 2 000 pc'4~. 
f'ucnlc.: Dir«eión Gi:nc1.al de bludi~1ic11.. A\.im.-c Ccn\O de Población y Vi ... tcnda 1980. 

Elaboró CIOERI. 

% PEA' 

:!.8 85 
~t.O 1 0!\7 
19.5 447 
14.0 624 
13.0 .506 
7.5 300 

l:!.~ .:?9\ 
l!YlO "110 

POBLACION RURAL Y URBANA EN LA MIXTECA O AX AQUEi': A POR DISTRITO 
( 198-1) 

Distrito Población rora/ 'lb Poblacl6n urbal'fa1 % PoblaC'iÓn rural' 

Coi"-tlahu<1ca 19807 4.4 30>!1 IS.5 1672!> 
Huajuapun 107 376 23.9 16 743 15.6 90 633 
Ju~tlahuaca 56 427 12.6 4•)99 S.9 SI 42!! 
Now.chistlári 72418 16.1 7 439 10.3 64 979 
SilaCuyoupun 45 879 10.2 2 500 S.4 43 379 
Tcposcolulu 40488 9.0 3 638 9.0 36850 
Tlaxiuco 106 819 23.8 4 024 3.8 102 795 

To1ál 449 214 100.0 42 424 9.4 406190 

' El crilcrio de población urbana -M: bau en la iclecc:ión de locslid11de~ con población nlil)Of de : SOO h11bitimtes. 
Fucnlc: Ciudl&Jgo de lntc¡i.rad6n Tcrritori;1I del X Ccnw Gcncr01I de Pobhlctón y 'fr~qcnd.i 198~. 

II 
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91.() 
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C-ARACTERISTICAS DE LAS PLAZAS EN LA REGION DE LAS 
l\llXTECAS ALTA\' BAJA DE OAXACA 

Tipo''" Pla:a 
l'la:a.t del ddo J~ Tla:~ia('a 

St.a. Mu. A~unciún Tlaxiaco 
San Martin Huamclulpan 
Slü. T om.is Ocotc:pcc 
St;.1.Ca1arina Yoimnotu 
San Mi~ucl el Grande 
Chakaton~~ de Hidalgo 
S;,tn Pedro Martir Yocujaco 
San bidro Chicahua'.\tLl 
Sun Juan Achtutla 
San l\.tig,uel.Adutla 
Mal?dalcna P~ñasco 
Sant;.1 Crur ltundujia 
S;.tntia@o Yosondua 
Santu 1- udn Montc'l<crdc: 
Santiago Nox.oo 
Cañ"da de Morclos 

P/a:as lndrprnditnte.f d~ la ,\fixuca 
Huajuapan de León 
Santiago Jux.tlahuacu 
Santo Dominio Tonuloi 
Tczoatlñn de Segura y Lun"' 
Sihu:•1)·oap:.tn 
Santiago Caculo,tcpcc 
Santiago Ch;uumbJ. 

Pla:a$ d~I Cidu d~ Asw1d011 Nochi.'>tlán 
Asunción Nochix.tlün 
San Juan Sta. Coi~tlahuaca 
Mag.dalcnu Jaltcpcc 
Tuta.1.ulapan del Progreso 
San Pt:dru y San Pablo Tcpo!><:Oluloa 
Sll'- Domingo YanhuitlUn 
La 8a1c:a 
Sta. Maria Nafrvitu~ 
Marcos PCrcz(San Juan Tcposcolula) 
Sun Pedro Bucnavisu.1. {Masdulcna Jallcpcc) 
Sto. Domingo Tom1lllcpcc 
San Juan Tcposcolula 
san Mateo Sosola 
Yodocono de P. Dh11.. 
San Pedro Tidotu 
EICoriijo 
Llano Verde 
Tilantongo 
Sunla Inés Zuragozot 
Barranca Chindcllu 
Suntiugo Yolomc::cutl 
Sta. Maria Chilapa de Diaz 

lmportanda 

Primaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundad°' 
Secundaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciari<l 
Tc:rciu.riu 
Terciaria 
Terciaria 
51.;.,;ur.d.1.ri~ 

Terciaria 

Primaria 
Secundaria 
Scc:undarlu 
Sccunduril1 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 

Primaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundurin 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Tcrduria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Tc:n:iaria 
Terciaria 
Terciaria 
Tcrciuria 
Tcrciariu 
Terciaria 
Tcrciari• 

·Terciaria 

Viernes y sábudus 
No hay informes 
No hay informes 
Domingo!; 
MiCrc;:olcs 
Juc\'cs y domingos 
Domingos 
Lunes 
No hay iníormt:s 
J\l.o hay informes 
Domingos 
Domingos 
Oomingus 
Domingos 
Dominzoir; 
Lunes 

Miércoles. sábados y domingos 
Viernes • 
Domingos 
Domingos 
Domingos 
Lunes 
Domingos 

Domingos. 
Martes 
Viernes y ~hados 
Miércoles 
Jueves 
Lunes 
Domingos 
MiCrcolcs 
Martes 
Diario 
Domingos 
l't-tiCrcotes 
Jueves 
Sábados 
Lunes 
Domingos 
nomingos 
Domingos 
Domingos 
Sábados 
Domingos 
Stlbado• 

... 

'!;• 
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