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¡, INTRODUCCION 

En esta investigaci6n se parte del principio fundamental de 

comprende_r 1 a re 1aci6n ex·i stente entre 1 os di versos grupos huma-

. nos y 1 a natura 1 eza circundante.· · Part i cu 1 ar mente se ana 1 iza a 

comunidades indfgenas 1 
y los vfnculos qué establecen con su en

torno a partir del desarrollo de actividades sociales y econ6mi

cas, esto es, relaciones estructurales de las cuales derivan una 

serie de manifestaciones de carácter sociocultural o superestruc

tura!; ambos elementos en su compleja interacci6n conforman una 

peculiar organizaci6n territorial que es objeto de estudio de 

este trabajo. 

A partir de un análisis geográfico econ6mico se examinan 

los caracteres territorial-culturales que permiten identificar 

y diferenciar, dentro de un contexto de gran diversidad y hete

rogeneidad geográfica, a las comunidades indígenas local izadas 

y distribuidas en la Sierra de Juárez, estado de Oaxaca. Cuya 

realidad actual está intrínsecamente asociada a las condiciones 

del espacio geográfico que habitan y transforman; sin embargo, 

aquélla se explica en las relaciones sociales de producci6n que 

ordenan y dirigen· su desarrollo y que generan, como consecuencia, 

sus peculiaridades socio-culturales. 

Para la Geograffa actual es fundamental entender, anal izar 

y determinar las formas c6mo interactúan los grupos humanos con 

su espacio ecogeográfico porque de él impregna su identidad cada 

grupo social, desde los grupos organizados elementalmente hasta 

las sociedades más evolucionadas y complejas, es precisamente 

esta cualidad social la que determina el proceso de diferencia

ci6n del espacio geográficp en sus distintas expresiones: rural, 

urbano, .regional, industrial, agrícola, entre otros. 

Las relaciones que establecen las comunidades indfgenas con 



10 

su entorno obligan necesariamente a determinar la influencia de 

los factores físico-geográficos en su desenvolvimiento, en este 

caso refiriéndose concretamente a sus actividades econ6micas. 

El proceso econ6mico en las comunidades iñdígenas está con

dicionado en gran medida a la territorialidad. El medio propicia 

la alta dispersi6n de los asentamientos humanos y la escasa di

versidad de la producci6n, lo que incide directamente en l'a adop

ci6n de patrones de existencia determinados en los que se Hinsti

tucional i%an" las diferentes formas de conducta, por lo que en 

áreas con características ecológicas heterogéneas se expresan va

riantes regionales que identifican la orientaci6n cultural de las 

comunidades indfgenas. 

nas 

La combinaci6n de la vida material y cultural de los indíge

zapotecos serranos2 se manifiesta en una particular organi%a-

ci6n espacial: la disposici6n de sus asentamientos; la integra

ci6n territorial; el patrón de usos de suelo; la calidad, diver

sidad y accesibil id~d de los recursos naturales; la local izaci6n 

de la producci6n, el movimiento estacional de los habitantes, en

tre otros. 

El estudio geográfico econ6mico de las comunidades indígenas 

destaca dentro de los estudios geográficos, pues su metodología 

permite desarrollar un análisis de los diversos factores que de

terminan la local i%aci6n y distribución geográfica de los grupos 

indígenas a nivel nacional y regional. A nivel territorial los 

diversos grupos indígenas se muestran con un~ compleja y gran di

versidad étnico-cultural, razón por la cual la investigación 

constituye un instrumento metodológico que permite profundi%ar en 

su problemática a escala regional. 

El ámbito regional es investigable a distintos niveles (mi

crorregional, subregional, mesorregional) de acuerdo con la im-
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portanc i a de cada uno de 1 os factores formativos. En este caso 

el relieve como factor natural interviene notablemente en la di

námica poblaciónal indígena de la regi6n Sierra de Juárez, ya 

que su influencia es muy marcada sobre la comunidad zapoteca, en 

lo referente al patr6n 1 ingüfstico, las creencias religiosas, 

las costumbres, las tradiciones, el uso y explotaci6n de la tie

rra, las formas comerciales, la comunicaci6n, la participaci6n 

y la integraci6n social, entre otros aspectos del modus vivendi 

indígena. 

El presente estudio deriva de una invitaci6n propuesta a la 

autora para colaborar con el Centro Coordinador Indigenista de, 

la Sierra de Juárez, en el estado de Oaxaca, en el proyecto de 

investigaci6n denominado "Organizaci6n social y ecosistemas en 

la Sierra de Juárez" a cargo de la Secci6n de Economía de dicho 

Centro. La finalidad de este proyecto consiste en detectar los 

principales problemas·y necesidades que enfrentan las comunida

des comprendidas en su área de influencia, y plantear las alter

nativas de soluci6n a corto y mediano plazo. 

La investigaci6n referente ~I trabajo de campo se real iz6 

conjuntamente con el antrop6logo Baltasar Hernández en el lap

so comprendido de mayo a septiembre de 1982, contando con el 

apoyo de las diferentes secciones que conforman el Centro Coor

dinador, tales fueron la propia Secci6n de Economía, la de Me

dicina, la de Agronomía y la de Veterinaria. Los resultados de 

la investigaci6n se entregaron al responsable de la Secci6n de 

Economía, encargada de llevar a efecto las respectivas acciones 

que de aquella derivaron. 

Las razones particulares y concretas de real izar un estudio 

de este tipo se fundamentan en que durante los últimos años los 

estudios de carácter regional se han incrementado en diversas 
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disciplinas y fundamentalmente en la ciencia geográfica; el lo 

obedece a que tales estudios permiten anal izar en forma sistema

tizada los diversos factores geográfico-físicos y geográfico

econ6micos que conforman un determinado espacio del territorio 

nacional. Asf, cada espacio geográfico del país es localizable 

y diferenciable en virtud de la particular acci6n transformado

ra. que el hombre ejerce sobre su naturaleza circundante, resul

tando de este proceso la formaci6n de regiones geográfico-econ6-

micas, que se desarrollan sobre base natural en la que el hombre 

imprime caracteres específicos de acuerdo al grado de avance de 

las fuerzas productivas. la realizaci6n de estudios regionales 

de grupos indígenas permite interpretar los severos contrastes 

socioecon6micos predominantes en las comunidades y el impacto 

sobre 1 os r'ecursos natura 1 es en esas áreas. 

Asf a través del anal isis geográfico-econ6mico regional se 

busca el entendimiento global de una problemática de interés ne

tamente geográfico, pues dicho análisis permite abordar, en un 

espacio previamente delimitado, los diferentes problemas geográ

ficos, sean de carácter físico o bien de tipo socioecon6mico, 

que enfrenta un grupo social cuyas relaciones con el resto de la 

sociedad lo sitúan en condiciones desventajosas, tanto a nivel 

estatal como nacional. 

En la investigaci6n regional de las comunidades indígenas 

destaca la evaluaci6n de la poderosa influencia del medio (dis

ponibi 1 idad y potencialidad de recursos regionales) sobre la or

ganizaci6n social, especialmente en aquellas regiones donde los. 

factores naturales se constituyen como factores fuertemente res

trictivos al desarrollo socioecon6mico en general, como es el 

caso específico del estado de Oaxaca. 

Esta entidad se caracteriza por su variedad de paisajes na-
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turales y socio-culturales que· originan una complejidad geográ

fico-regional· a la cual se adiciona una anacr6nica e impráctica 

divisi6n político-administrativa en 570 municipios, que se tradu

ce en una enorme dificultad para manejar estadísticas y lograr 

interpretaciones precisas. 

La diversidad étnica de Oaxaca es amplia pues existen cerca 

de 23 grupos étnicos3 , y de el los un tercio presenta dificulta

des para comunicarse en castellano ya que el 22.7% de su pobla

ci6n es monolingüe; el territorio oaxaqueño está poblado además 

por mestizos y mulatos cuya integraci6n regional se dificulta 

debido tanto al abrupto relieve y la incomunicaci6n física en que 

se encuentran gran cantidad de localidades dispersas, como a la 

marginaci6n social de este espacio geográfico con características 

de subdesarrollo en general. 

Los problemas que padece el estado de Oaxaca se reflejan en 

forma particular en sus regiones, la mayoría de el las habitadas 

por comunidades indígenas que se diferencian no s61o por su. lo

cal izaci6n y distribuci6n espacial, sino por el conocimiento y 

aprovechamiento de su entorno, el uso e impacto sobre sus recur

sos; su estructura social, su dinámica poblacional (migraci6n); 

la naturaleza y el carácter de sus actividades econ6micas; sus 

relaciones con el resto de la sociedad; todo lo cual ofrece un 

panorama general de la problemática a la que se enfrentan. 

Específicamente en las ocho comunidades estudiadas se pre

sentan los aspectos señalados, en particular en lo abrupto del 

relieve que condiciona una distribuci6n irregular de los asenta

mientos y genera, asimismo, una diferenciaci6n entre una comuni

dad y otra tanto en el aspecto 1 ingüístico, como en la actividad 

productiva y su especializaci6n, la forma y capacidad de aprove

chamiento de los recursos y la constante movi 1 idad de sus pobla

dores. Cada una de las comunidades presenta características tí-
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picas que permiten identificar la realidad a la que se enfrenta 

la poblaci6n de la Sierra de Juárez. 

Por último, si bien se ha mencionado ya la importancia que 

representa para el pafs los estudios del territorio nacional a 

nivel regional, es necesario enfatizar la necesidad de enrique

cer el estudio de las regiones atrasadas que muestran graves con

tradicciones y desequilibrios socioecon6micos y un creciente de

terioro ecol6gico. Algunas de las regiones más dinámicas del 

pafs, sobre todo las del norte (noroeste) y centro (centro-este), 

han sido estudiadas con profundidad debido a que se han conside

rado como el principal motor del desarrollo nacional; en cambio, 

todavía existe un gran desconocimiento de las potencialidades de 

recursos de otras regiones, hoy en severas condiciones de atraso. 

Se requiere, con prioridad, enfatizar en los problemas de 

las regiones subdesarrolladas del país mediante el conocimiento 

de su realidad, de las necesidades y aspiraciones de su pobla

ci6n. En esta labor los estudios geográfico econ6micos regiona

les constituyen un soporte te6rico-metodol6gico de gran uti 1 idad 

para lograr el análisis del espacio geográfico. 

Dentro del análisis del espacio geográfico es necesario des

cribir tanto el universo espacial como temporal para entender la 

realidad de dicho espacio. Para este caso concreto el universo 

de estudio espacial se local iza en el estado de Oaxaca, y se in

tegra por las serranías nororientales de la entidad, denominadas 

en su conjunto Sierra de Juárez o Sierra de Villa Alta; este so

lo hecho demuestra su complejidad geográfica regional y expresa 

la diversidad de paisajes naturales y socio culturales comúnes 

en la entidad. Lo anterior necesariamente ha obligado a dividir 

al estado en regiones geográficas, lo cual ha permitido adentrar

se en la realidad e identificarse con los problemas y necesida

des de la poblaci6n que habita estos espacios geográficos. 
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Entre las diversas zonas accidentadas de la Sierra de Juárez 

las comunidades indígenas seleccionadas se asientan en los muni

cipios de: lxtlán de Juárez, San Juan Cuiotepec, San Mateo Capu

lálpam, Santa Catarina lxtepeji, San Bartolomé Zoogocho, San 

Crist6bal ~lachirioag, San Pablo Yaganiza y Tanetze de Zaragoza; 

los cuatro primeros pertenecen al Exdistrito de lxtlán y los res

tantes al Exdistrito de Vil la Alta. Se observará que los munici

pios _estudiados corresponden a exdistritos diferentes desde.el 

punto de vista político-administrativo, no obstante que formen 

una regi6n geográfica. 

Las comunidades 'indígenas de la Sierra de Juárez habitan en 

altitu.des que oscilan entre los 1 000 y 3 000 m sobre el nivel 

del mar, lo cual indica el carácter de las condiciones predomi

nantes. Su distribuci6n geográfica abarca coordenadas dentro de 

los 17º09'N y 17º35'n de latitud, y los 96°10'W y 96º35'W de lon

gitud •• Es una zona accidentada y por lo tanto restringe el des

arrollo de vías de comunicaci6n de primera; lo común son: cami

nos de terracería, brechas y veredas en estado avanzado de de

terioro; la influencia de este hecho es decisiva en cuanto al 

tipo de relaciones comerciales y sociales o de asiRtencia que la 

poblaci6n real iza intra e interregionalmente, es decir en su in

tegraci6n territorial y socioecon6mica. 

La forma como se relacionan los indígenas serranos con su 

entorno natural y social permite diferenciar a la regi6n en el 

contexto estatal zapoteco, y aunque se considera que gran parte 

del territorio oaxaqueño constituye un factor determinante para 

su desarrollo, en la Sierra de Juárez aquél no ha impedido que 

efectúen sus actividades productivas tradicionales permitiéndo

les subsistir hasta el presente. 

El universo de estudio temporal consiste en el análisis 

sincr6nico de la realidad indígena actual, a través de la cual 
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se expresa la problemática que experimentan las comunidades in-

d r gen as zapo tecas serranas. E 1 interés part i cu 1 ar por caracter i -

zar la época actual se deriva de la urgente necesidad de aportar 

estudios inmediatos y específicos de las distintas regiones del 

t.erritorio oaxaqueño, a fin de establecer la especificidad de 

los cambios regionales y las perspectivas a corto y mediano pla-

zo. 

Lo anterior no significa que las condiciones hist6rico-so

ciales que han enfrentado los indígenas en diferentes etapas de 

su conformaci6n no sean necesarias para comprender su realidad 

presente, dado que dichas condiciones son el reflejo de las re

laciones de producci6n, intercambio y desigualdad que han expe

rimentado los indígenas en el transcurso del tiempo. Sin embar~ 

go, las formas de producci6n material y cultural de los indíge

nas se depauperizan y existe incertidumbre por determinar cuáles 

serán sus condiciones· socia 1 es, cu 1tura1 es y econ6m i cas. i nmed i a

tas o las causas de esta situaci6n se explican por la dinámica 

del sistema de producci6n dominante. 

Algunos aspectos metodol6gicos que son necesarios de desta

car se desarrollaron a dos niveles y dentro de un esquema te6ri

co-práctico: 

1. El diseño de la investigaci6n y el trabajo de gabinete. 

2. El trabajo de campo en sus distintas fases. 

Con el prop6sito de observar la integraci6n de la investiga

ci6n se presentan las diferentes etapas tanto en el nivel técnico 

y el metodol6gico: planteamiento y del imitaci6n del problema; de

terminaci6n del universo de estudio espacial y temporal; revisi6n 

bibliográfica y hemerográfica relativa al objeto de estudio; ela

boraci6n de un diagn6stico de la situaci6n actual del área de es

tudio; revisi6n cartográfica del área a estudiar; elaboraci6n del 

marco te6~ico; real izaci6n del primer trabajo de campo a nivel de 
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reconocimiento; cuantificaci6n y evaluaci6n de las condiciones 

de distribuci6n de los diversos recursos naturales y humanos 

identificando áreas de mayor o menor concentraci6n; realizaci6n 

del segundo trabajo de campo a nivel de selecci6n, comprobaci6n 

y verificaci6n de informaci6n, esto es, se seleccionaron a las 

personas por entrevistar y encuestar tanto a las encargadas del 

cabildo, como aquél las distintivas en la comunidad por jugar un 

papel importante en el desenvolvimiento de su vida cotidiana, 

como por ejemplo los dueños de las casas-tienda y molinos, sa

cerdote (si existía), servidores P.úbl icos en comunidades que 

contaban con oficinas de dependencias oficiales como la Secreta

ría de Educaci6n Pública, Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, Comisi6n Federal de Electricidad, Instituto Mexica

no del Café, maestros,. médicos de las Unidades Médicas Rurales, 

ancianos, y posteriormente poblaci6n en general: niños, j6venes 

y adultos; asimismo se determinaron las preguntas (abiertas y 

cerradas) que se plantearían. 

Se seleccionaron las áreas muestra a investigar no s61o den

tro de las comunidades tipo sino de comunidades vecinas que guar

daban estrecha re 1aci6n cocl_as primeras .. La comprobac i 6n y ver i -

ficaci6n se apl ic6 a la informaci6n directa obtenida de los en

cuestados y entrevistados cuando se disponía de fuentes escritas 

en el cabi Ido, la escuela o la unidad médica, así como la aplica

ci6n de entrevistas y encuestas a otros grupos muestra; estas dos 

fases se complementaron con la observaci6n participativa, aplica

da durante toda la realizaci6n del trabajo de campo. 

, Se realiz6 el procesamiento y análisis de informaci6n esta

dística, asr como la elaboraci6n de gráficas de tipo demográfico 

y socio-econ6mico, y mapas temáticos; ejecuci6n del tercer tra

bajo de campo a nivel de comprobaci6n y verificaci6n de informa

ci6n de gabinete de índole cartográfica, bibliográfica y estadís

tica. En la informaci6n de campo se continu6 con el procedimien-
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to de encuesta y entrevista directas. 

Asimismo se procedi6 a la evaluaci6n de la estructura y di

námica sociodemográfica de las comunidades indígenas visitadas, 

detecci6n de los principales problemas de orden econ6mico y cul

tural, determinaci6n de áreas de atracci6n y expulsi6n; determi

naci6n de grados de uti 1 izaci6n de recursos y niveles de intensi

sificaci6n en el uso del espacio; análisis de la influencia ejer

cida por el sistema econ6mico dominante respecto a las comunida

des indígenas (reforzamiento o debilitamiento), integraci6n al 

sistema y repercusiones. Real izaci6n del cuarto trabajo de 

campo con fines de verificaci6n,y por 61timo, redacci6n tntegra 

cual itátiva y cuantitativa de la investigaci6n. 

A continuaci6n, con el fin de complementar las bases metodo

l6g i cas desarro 1 1 a das en esta i nvest i gac i 6n, se presentan 1 as fa

ses que permitieron sistematizar el proceso de análisis geográfi

co de las comunidades.indígenas, a través de las cuales fue fac

tible establecer un análisis de los factores que determinan su 

localizaci6n y distribuci6n geográficas. 

Como primer paso, fue necesario elaborar un diagn6stico de 

la situaci6n actual que caracteriza a las comunidades indígenas 

con el fin de destacar los problemas y necesidades de la pobla

ci6n; así como establecer a través de un análisis espacio-tempo

ral, la relaci6n que mantienen los indígenas con el entorno en 

cuanto al uso y aprovechamiento de los recursos que éste les pro

porciona, con la finalidad de determinar cuáles son las activida

des productivas que se derivan de dicha relaci6n y su incidencia 

en las condiciones de vida. En este primer paso fue necesaria 

una revisi6n detallada de la cartografía temática referida a la 

regi6n de estudio, en la que se identificaron en una primera 

aproximaci6n, los factores físicogeográficos que condicionan el 
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desenvolvimiento social-productivo de las comunidades indígenas. 

El siguiente paso consisti6 en la cuantificaci6n y evalua

ci6n de las condiciones de.distribuci6n de los diferentes recur

sos naturales y humanos en las que se .identificaron áreas de ma

yor o menor concentraci6n, así como problemas surgidos en la 

disponibi 1 idad, conocimiento y apropiaci6n de los recursos natu

rales; de igual manera, se valor6 la posici6n que ocupa la con

ciencia étnica en la forma de explotaci6n de los recursos, in

cluyendo la fuerza de trabajo indígena. 

En la tercera fase se realiz6 el análisis de la distribuci6n 

geográfica de las comunidades indígenas a nivel regional, con la 

finalidad de obtener una serie de correlaciones geográfico-his

t6ricas respecto a la evoluci6n, esplendor, expansi6n, reducci6n 

y/o desaparici6n del grupo o grupos indígenas en diferentes eta- 1 

pas, lo que permiti6 explicar las condiciones actuales. 

En el cuarto aspecto se evalu6 la estructura y dinámica so

ciodemográfica de las comunidades indígenas, incluyendo la dis

tribuci6n geográfica de la poblaci6n, y la particular disposi

ci6n de sus asentamientos, destacando los principales problemas 

-socioecon6micos (monol ingüismo, analfabetismo, baja cantidad y 

calidad de la producci6n agrícola, subvaloraci6n de la producci6n 

artesanal) y político-culturales (divisionismo generado por la 

ingerencia de dos o más partidos políticos, así como grupos pro

testantes, conflictos por tierras, no identidad dentro de la co -

munidad en que viven·)- que enfrentan; se determinaron indicado

res de la calidad de la mano de obra tales como: educaci6n, sa

lud, vivienda y alimentaci6n; grados de marginaci6n,; movilidad 

intra e interregional, del imitando áreas de atracci6n y expulsi6n. 

En el siguiente paso se clasificaron formas de ocupaci6n 

territorial-productivas(con su respectiva local izaci6n) inclu-



20 

yendo las fases del proceso productivo. Esto se real iz6 de tal 

forma que se determinaron grados de utilizaci6n de recursos y ni

veles de intensificaci6n en el uso·del espacio, También se iden

tificaron diferentes usos de los bienes y servicios producidos 

en la región e inclusive fuera de ella, así como su carencia o 

disponibilidad. 

En una 61tima fases~ anal iz6 la influencia que ejerce el 

sistema econ6mico dominante respecto a la identidad cultural de 
• 

los indígenas, c6mo se manifiesta su reforzamiento y/o debilita-

miento, c6mo y en qué medida se ha manifestado una constante in

tegraci6n de las comunidades al sistema social y qué repercusio

nes socioecon6mico culturales han afectado, notoriamente, la in

tegridad y conciencia indígenas. 

Las fases señaladas permitieron reconocer el proceso evolu

tivo que han experimentado en sus condiciones de vida las comu

nidades indígenas serranas hasta el momento actual, identifican

do al mismo tiempo los diferentes factores que han influido en 

su localizaci6n y distribuci6n geográficas, para mantenerlas y 

sumirlas aún más en las condiciones extremas de atraso y margi

naci6n en que se articulan al resto de la sociedad mexicana. 

Para llevar a efecto las fases anteriores se buscaron los 

soportes te6ricos a través de la b6squeda y análisis de material 

bibliográfico sobre diferentes temas, aunado a la recopilación 

de material estadístico basado principalmente en datos censales: 

Censos generales de poblaci6n de 1900 a 1980, estado de Oaxaca, 

Censo especial de poblaci6n hablante de lenguas indígenas, 1970, 

estado de Oaxaca, V Censos agrícola-ganadero y forestal, 1970, 

estado de Oaxaca; además de los datos estadísticos manejados por 

el Centro Coordinador Indigenista de la Sierra de Juárez, las 

presidencias municipales de las comunidades visitadas especial

mente en lo referente a los registros de nacimientos y defuncio-
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nes, asf como estadísticas elaboradas por los médicos encargados 

de las Unidades Médicas ~urales, y las obtenidas por muestreo en 

el trabajo de campo a través de la aplicaci6n de encuestas y en

trevistas. 

En todos los casos se procesaron los datos estadísticos para 

obtener cifras a nivel municipal y regional, representándose en 

cuadros, mapas y gráficas. 

Los valores de densidad de poblaci6n, presi6n demográfica y 

poblaci6n econ6micamente activa en a.ctividades primarias, secun

darias y terciarias se obtuvieron mediante el método de frecuen

cias determinándose tres niveles en los respectivos valores: bajo, 

medio y arto. 

Se emplearon las siguientes f6rmulas para calcular las varia-

bles: 

- Densidad de poblaci6n (D): 

Pt = poblaci6n totai 
S = extensi6n del municipio 

Presi6n demográfica (PO): 

Pt = poblaci6n total 

D = Pt 
~ 

en ki16metros cuadrados 

PO= _EL 
s 

S =tierra cultivable en hectáreas 

- Incremento de poblaci6n (~): ~= Pfp~ Pi (IOO) 

Pf = poblaci6n final 
Pi = poblaci6n inicial 

Tasa de crecimiento medio anual (r): r = \!* -1 (100) 

Pf = poblaci6n final 
Pi = poblaci6n inicial 
t = período en años 

- Indice de dispersi6n (1): = e x n 
t 

e = todo punto habitado que no es el centro 
bien poblaci6n total de los lugares 

n = nómero de lugares 
t = poblaci6n total del mu ni cip i o 

del municipio, o 
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Los valores del índice y el grado de marginaci6n: alta y 

muy alta se tomaron del análisis efectuado por la Coordinaci6n 

general de la Presidencia de la Rep6bl ica para el Plan nacional 

de zo.nas deprimidas y grupos marginados (COPLAMAR) y se presen

tan a nivel exdistrital por la indisponibil idad de la informa

ci6n a nivel municipal. 

La selecci6n del mapa base se obtuvo del mapa de distribu

ci6n de la poblaci6n hablante de lenguas indígenas, elaborado 

en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Aut6noma 

de México, en el Departamento de Geografía Social (inédito). 

Por 61timo, en relaci6n al contenido y estructura de la in

vestigaci6n en el apartado referente al marco te6rico de refe

rencia, se presentan los fundamentos te6ricos que sirven de apoyo 

en el análisis de la problemática indígena previamente determina

da, manej ándo 1 os a dos ni ve 1 es, esto es, de 1 as comun ·ida des i nd r -
genas en general y determinando cuáles son los factores que in

fluyen en sus actuales condiciones de vida. 

El apartado siguiente se avoca a la descripci6n y análisis 

de las condiciones físicogeográficas que presenta el espacio in

dígena serrano, en el que se identifican los factores que 1 imi

tan o favorecen el desenvolvimiento de la vida social y produc

tiva de las comunidades, reflejados en sus condiciones materiales 

de existencia. 

En el apartado 4 denominado ~structura sociodemográfica y 

principales problemas de la poblaci6n en las ocho comunidades in

dígenas, se muestran las particularidades que presentan las ocho 

comunidades de la Sierra de Juárez con respecto a la forma de or

ganizaci6n social de su poblaci6n, para el lo se divide el análi

sis en tres puntos: en el primero se estudia la estructura y di

námica de la poblaci6n, considerando la importancia de su distri-
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buci6n geográfica, y c6mo incide ésta en el segundo punto, es de-

cir, en los indicadores que determinan la calidad de la mano de 

obra, y por 61timo, qué relaci6n tienen las condiciones anterio-

res con 1 a mov i 1 i dad espacial de 1 a pobl aci 6n serrana de la cual 

pudiera derivarse un i inpacto sobre e'I espacio no s61o de la zona 

serrana sino en los 1 ugares hacia los que se moví 1 iza. 

El 61timo capítulo comprende el proceso econ6mico y las for

mas territorial productivas aspectos que son característicos de 

las ocho comunidades indígenas serranas, a través de los cuales 

es posible determinar c6mo está organizado el espacio regional 

indígena en la Sierra de Juárez a partir de la estructuraci6n de 

las fuerzas productivas; en él se destacan las actividades pro

ductivas predominantes en la zona, que marcan la especialidad de 

funciones que ejerce ese espacio no s6lo a nivel intrarregional 

sino interregionalmente, y de lo cual se derivan repercusiones 

de índole cultural y político, al condicionar la pérdida y/o re

forzamiento de la identidad como grupos indígenas. 

Cabe aclarar que la presente investigaci6n aun cuando se re

fiere a la poblaci6n indígena en particular, en algunos apartados 

el manejo y análisis de la informaci6n presenta generalizaciones 

respecto del área de estudio, a través de las cuales se infiere 

el comportamiento específico de la poblaci6n objeto de estudio. 
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2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

2.1 Las comunidades indígenas dentro del subdesarrollo me-

xi cano 

Las comunidades indígenas que subsisten actualmente en nues

tro país, constituyen las reminiscencias de la poblaci6n que du

rante la época Prehispánica dio inicio a la conformaci6n territo

rial y social del México actual. 

I La conformaci6n territorial aun cuando no estaba definida 

por la del imitaci6n de fronteras poi íticas, abarc6 una extensa 

superficie, que desbord6 sus límites hacia el norte y el sur del 

territorio actual, para ocupar las áreas geográfico-culturales 

que varios autores han denominado Aridoamérica y Mesoamérica. 

En ambas áreas la poblaci6n indígena tuvo su principal asenta

miento y expresi6n de sus manifestaciones culturales; sin embargo 

fue Mesoamérica la que destac6 por el volumen de habitantes ahí 

asentados, asf como por el n6mero de poblaciones que se fundaron 

en esa época, además de la expresi6n cultural concreta de sus po

bladores, todo ello influenciado por la riqueza de recursos natu

rales existentes en dicha zona, lo cual favorecía el auge de los 

grupos de poblaci6n que ahf se asentaron. Entre los principales 

se encontraban: los mayas, zapotecos, mixtecos, tarascos, nahuas, 

que en la actualidad a6n mantienen, en 

asentamiento en las áreas de esplendor 

general, 
, 

de aquel 

su lugar de 

entonces. 

Respecto a la conformaci6n social, propiamente de la pobla

ci6n aut6ctona de México, existían varios grupos como los ya 

mencionados, además de otros que poblaban el territorio nacional 

a la llegada de los españoles. Cada uno de estos grupos imprimi6 

su sel lo propio en el lugar de asentamiento -tanto en su base 

econ6mica, como en la organizaci6n social y política-, refleján

dose hasta el presente; con las respectivas modificaciones de 
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acuerdo a 1 as etapas h i st6r i ca.s a que se ha visto sujeta 1 a po

b l ac i 6n originaria del pais, junto con el resto de la poblaci6n 

nacional. 

La poblaci6n indigena antes de la Conquista se organizaba 

social y productivamente en un modo de producci6n comunitario, 

en el cual las relaciones de parentesco generaban relaciones de 

cooperaci6n y ayuda mutua para la producci6n, lo •cual les permi

tía mantenerse y reproducirse como grupo social. Sin embargo, 

esta forma de producción se vi6 afectada y modificada a partir' de 

la colonizaci6n española, que en ese entonces se caracterizaba 

por las reminiscencias de una forma de organización polftico~eco

n6mica y social de tipo feudal. 

A la llegada de los españoles la población indígena fue so

metida al proceso de coloniaje de explotaci6n, dando lugar a la 

disociaci6n entre los productores y sus medios de producci6n. No 

obstante cabe destaca.r que 1 os conquistadores no desecharon por 

completo el modo de producción indígena, sino que retomaron algu

nos de sus caracteres distintivos como lo representaban el régi

men tributario y las formas comunales de producci6n; el primero 

para una apropiaci6n rápida y directa de los recursos naturales, 

fundamenta 1 mente basada en 1 os meta 1 es preciosos,· y 1 as segundas 

para una explotación de la mano de obra4 a través de la organiza

ci6n de las encomiendas, repartimientos, haciendas, entre otras. 

El resultado de la asociaci6n de las dos formas de produc

ci6n, la de los españoles vencedores y la de los indígenas venci

dos, dio lugar a la formación econ6mica y social própia de nues

tro país, caracterizada por relaciones de dominio y subordinación 

que en la actualidad se manifiestan a través del modo de produc

ci6n capitalista dependiente subdesarrollado. 

Dentro de tal modo de producción la base económica, repre-
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sentada por las fuerzas productivas y las relaciones de produc

ci6n, se rige por relaciones de explotaci6n, que a su vez influ

yen en la organizaci6n de la sociedad tanto social como cultural

mente, es decir, en la base socio-cultural; esto da por resultado 

manifestaciones de desigualdad econ6mica, social, poi ítica y cul

tural identificadas como producto del ~esarrollo-subdesarrol lo. 

La· relaci6n desarrollo subdesarrollo puede explicarse así 

como producto de un proceso hist6rico-social al que se ha visto 

sujeta la poblaci6n mexicana. Tal proceso se inicia a partir del 

expansionismo europeo dando por resultado el fen6meno del colo-

• I' S . b' t• 1 · '6 . 1 d' 1 n1a 1smo, que·s1 1en 1ene una ap 1cac1 na n1ve .mun 1a, pue-

de particularizarse a una serie de análisis internos de los dife-

rentes países que han sido 

nial como el caso concreto 

objeto del 

d M, . 6 e ex1co 

domin¡o y explotaci6n colo

Debe considerarse pues 

lo anterior, con el fin de comprender los problemas derivados de 

esa relaci6n desarrollo-subdesarrollo prevaleciente hasta el pre

sente, que se refleja en la organizaci6n espacial de las socieda

des. 

El desarrollo y el subdesarrollo se caracterizan por rela

cionarse en forma dialéctica a través de una línea común que los 

unifica: la dependencia7 , misma que se manifiesta en diferentes 

contextos, esencialmente en el econ6mico y el político, de los 

cuales derivan el resto de relaciones de dependencia dentro del 

subdesarrollo. 

El subdesarrollo debe entenderse pues como un producto his

t6ricamente dinámico, y por tanto variante de acuerdo al período 

o etapa en que se estudie, tanto en aspectos econ6micos como po

i íticos y sociales, y tales cambios son los que interesa compren

der dentro del .modo de producci6n en que se generan debiendo con

siderar los factores físico espaciales y los sociales, ya que 

el lo influirá en que se presente una mayor o menor fricci6n entre 
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fuerzas productivas y relaciones de producción en regiones des

arrolladas y subdesarrolladas. 

Esto significa que la condición de subdesarrollo no podría 

existir sin su opuesto directo: el desarrollo, que origina la 

contradicción entre ambas condiciones, creando una oposición ma

mifiesta entre contrarios (Díaz Chávez, 1971, p. 33). Tal posi

ción se refleja en los grupos humanos en los diferentes aspectos 

de su vida material y cultural, dando origen· a antagonismos de 

clase entre los dominados y los dominadores (Stavenhagen, 1982, 

p. 35); de aquí que, en el país, la división social que lo ca

racteriza condiciona una desigualdad en la población siendo más 

notoria en la población indígena respecto al resto de la socie

dad, lo cual se explica por la existencia de una formación social 

débil en su estructura interna; y, a su vez, entre las diferentes 

comunidades indígenas también es patente la desigualdad, al dis

tinguir entre zonas indígenas con mayor o menor atraso social y 

económico, por ejemplo,tarahumaras, tepehuanos, mixes, entre al-

gunas. 

De lo anterior se deriva que la categoría de desarrollo o 

subdesarrollo que adquieren los diferentes espacios deriva de la 

calidad y cantidad de elementos geográfico-físicos, pero esencial

mente de la organización social y económica de los grupos humanos 

presentes en esos espacios. La disponibilidad de determinadas 

materias primas en cada uno de ellos conduce a la especialización 

de las fuerzas productivas, que además conlleva al desenvolvi

miento de las actividades económicas predominantes, las cuales 

servirán para reconocer el nivel de desarrollo económico presente 

en las regiones. 

No obstante, tanto el aprovechamiento de materias primas co

mo las condiciones de la mano de obra, están supeditadas a la in

tervención que ejerza el sistema socioeconómico sobre cada una de 
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las regiones; es así como los recursos y la población se ven in

fluenciados en la medida en que se incorpora capital, el cual po

sibilita la superación de 1 imitantes físicas total o parcialmen

te. Además en este proceso, se da inicio a la acumulación de 

· capital 8 , creadora de situaciones contradictorias al transformar 

la economfa mercanti 1 simple9 de las comu~idades indígenas con 

el fin de sostenerse a través dé ellas, no importando los efectos 

que provoque sobre la estructura socioeconómica de las regiones. 

Asf pues, la destrucción de la economfa mercantil simple de 

las distintas regiones del país ha seguido un proceso acelerado 

sobre todo en aquel las zonas donde se puede extraer la ganancia 

más fácil y rápidamente, aprovechando la producción extraida del 

sector primario y de aquel la que se dirige de acuerdo con la ca

lidad y cantidad de la producción, a diversos procesos de trans

formación, desde los más simples hasta los de mayor complejidad, 

los cuales permiten la reproducción y acumulación del capital 

fundamentalmente en las zonas urbanas, consideradas como desarro-

1 ladas, mismas que fungen como centros de atracción de población 

y de recursos, engendrando, a su vez, la condición de margina

ción y subdesarrollo en las áreas rurales, en especial aquél las 

habitadas por población indígena. 

Esta situación se 1 iga en forma estrecha con el sistema so

cioeconómico en el que se encuentra inserto el tipo de economía 

generado dentro de las comunidades indfgenas, en las cuales, aun 

por más aisladas que las mantenga el intrincado paisaje geográfi

co y las escasas vías de comunicación con que cuentan, condicio

nan un contacto con el exterior a través del cual se introducen 

una diversidad de productos pera uso y consumo doméstico o para 

labores agroartesanales, fomentando así las relaciones de carác

ter mercantil que generan, forzosamente, una extracción del valor 
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de la producci6n simple, propia de las comunidades indígenas, al 

entrar en competencia con productos elaborados fuera de la regi6n, 

los cuales adquieren la categoría de mercancías y se ofrecen como 

tales en los mercados locales. 

Este tipo de relaciones provoca una paulatina separaci6n del 

trabajador agroartesanal de sus medios de producci6n: la tierra, 

recursos naturales, e instrumentos de trabajo, no precisamente 

porque se le despoje de los mismos, sino porque ya no resulta fa

vorable la producci6n agrícola ni artesanal y decide suspender o 

disminuir su actividad productiva original y ocuparse como jorna

lero o peón agrícola y/o urbano, condicionando tal proceso modifi

caciones profundas en los patrones culturales. 

Así pues, los grupos indfgenas y su entorno pasan a confor

mar regiones sujetas a explotación tanto en recursos naturales 

como en fuerza de trabajo; y de esta última se apropian quienes 

detentan el dominio económico y político ya sea dentro de lasco

munidades mismas o fuera de el las, puesto que ese dominio se ex

tiende hasta las zonas urbanas donde acuden a trabajar. En otras 

palabras, la forma de producción indígena sufre transformaciones 

en la propia estructura social y económica encontrándose supedi

tada plena y absolutamente a la dependencia de la sociedad global 

supeditada, a su vez, a la dependencia imperialista (Johnson, 
10 1983, p. 20) . 

Los cambios cuantitativos y cualitativos graduales que mar

can la transformaci6n cada vez mayor al su~desarrollo progresivo 

de las comunidades indígenas, y por lo tanto orillan a su paula

tina extinci6n, suceden cuando en la actividad de éstas comienza 

el retroceso, es decir, resquebrajamiento de la producci6n, dete

rioro de las fuerzas productivas, extinci6n de las técnicas, e 

inclusive la deformación de la superestructura típica, principal-
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mente a través de manifestaciones culturales sean estas lengua, 

creencias religiosas, tra¿iciones, entre otras, todo lo cual evi

dencia'serias contradicciones al interior de la forma de produc

ci6n indfgena, que además repercuten directamente en la manera 

de conocer y transformar su espacio circundante. 

En la medida en que las fuerzas productivas de las comunida

des indfgenas, al entrar el proceso de subordinaci6n, no avanzan 

en la tarea de romper con su estructura -relaciones de producci6n

y se estancan, frenándose su desarrollo debido a los cambios cua

litativos originados por los factores externos dominantes, el lo 

crea. una superestructura que no corresponde a la estructura inter

na del proceso subordinado y por lo tanto condiciona una mayor 

complejidad en el proceso de subdesarrollo regional (Díaz Chávez, 

1971, p. 122) 

Esto significa, por una parte, que mientras el proceso de 

las zonas atrasadas consiste en la pérdida creciente de cantidad 

y calidad en sus recursos naturales y de sus fuerzas productivas; 

por la otra, las zonas desarrol l.adas reciben cantidades equiva

lentes de otra cualidad en forma de riqueza 1 Jamada plusvalía. 

Al circunscribir tales situaciones en el contexto nacional, desta

ca de inmediato el hecho de que las zonas de mayor atraso se loca

l icen principalmente en el sur del país, territorio de mayor con

centraci6n de poblaci6n indfgena, las cuales cumplen con la fun

ci6n de abastecer tanto a las áreas más desarrolladas que fungen 

como extractoras de recursos, como a la propia capital nacional. 

Dentro del subdesarrollo mexicano se atribuye que las fuerzas 

productivas en las áreas desarrolladas no presentan las mismas 

cualidades que en las áreas subdesarrolladas. Los medios de pro

ducci6n creados por la sociedad se conforman por los instrumentos 

de producci6n, así como por la capacidad real de los hombres, 

quienes real izan la producci6n de bienes materiales gracias a la 
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experiencia y hábitos de trabajo que se transmiten de una genera

ci6n a otra; esto 61timo se manifiesta en las comunidades indíge

nas dado que sus técnicas e instrumentos de producci6n no se han 

~odernizado. Por el contrario, la sociedad capitalista dominante 

ha creado instrumentos de producci6n auxiliándose de innumerables 

avances técnicos y tecnol6gicos producto de su propia estructura 

y dinámica. La sociedad mexicana, además, es objeto en buena me

dida de la dominaci6n del capital transnacional por lo que se ob-· 

serva una marcada dependencia en la creaci6n de instrumentos de 

producci6n pa~a elaborar productos industrial izados o bienes de 

cap ita 1 • 

. Por lo anterior, la característica productiva más importante 

de 1 as formas de produce i 6n i ndí gen a en México es que sus fuerzas 

productivas evidencian un nivel de desarrollo marcadamente infe

rior al de la sociedad dominante, hecho que geográficamente permi

te diferenciar las áreas subdesarrolladas y desarrolladas. Las 

primeras expresan la huella del poblamiento indígena y las formas 

de su organizaci6n espacial tanto social como econ6mica; las se

gundas muestran una estructura territorial caracterizada por un 

uso intensivo del medio geográfico y cambios notables en la inte

graci6n de regiones productoras y consumidoras a partir de vías 

de comunicación y sistemas de transporte, así como modernos proce

sos de comercializaci6n. 

El escaso desarrollo de las fuerzas productivas es conse

cuencia, entonces, de la dependencia y explotaci6n econ6micas, 

marginaci6n social y sumisión política a que están sometidas las 

comunidades indfgenas 11 Aunado al escaso desarrollo de sus 

fuerzas productivas, se manifiesta tambjén una desintegraci6n or

gánica de las mismas lo cual provoca que no se multipliquen ni 

permitan un mejoramiento social, hallándose en rezago respecto a 

las relaciones de producción dominantes que se traducen en rela-
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ciones de saqueo de recursos, explotaci6n y apropiaci6n de los 

medios de producci6n y, principalmente, factor de marginaci6n. 

Esto es, mientras se afianza cada vez más la apropiaci6n de los 

medios de producci6n por la sociedad capitalista, las fuerzas 

productivas de las comunidades indfgenas continúan alejadas de 

los niveles mínimos de bi~nestar social, sumidas en el subdesarro-

1 lo y formando áreas en franco proceso de desintegraci6n como 

forma socioproductiva. 

El proceso de subdesarrollo tiene así como escenario concre

to un espacio geográfico ~impregnado de historia" (Dollfus, 1976, 

p. 11) 12 sobre el cual se manifiestan las relaciones sociales de 

producci6n entre la economía capitalista y la mercantil simple 

que caracteriza a las comunidades indígenas. 

La manera como se expresan amba's categorfas de producci6n en 

el medio geográfico-físico da lugar a la conformaci6n del espacio 

social propio de cada una, lo cual sirve de base para diferenciar 

c6mo organizan territorialmente la producci6n los diferentes gru

pos de poblaci6n y c6mo repercute esto en el proceso desarrollo

subdesarrol lo. En otras palabras, la relaci6n que se establece 

entre los hombres y su entorno constituye un elemento de análisis 

para la diferenciaci6n entre espacios sociales desarrollados y/o 

subdesarrollados, 

Entre la serie de indicadores utilizados en la del imitaci6n 

y determinaci6n de los diferentes espacios -además de la existen

cia misma de los recursos naturales-, el que puede considerarse 

más relevante es la cantidad y calidad de trabajo socialmente rea

l izado (producci6n material) en un espacio dado, que a su vez de

pende del carácter y grado de desarrollo de las fuerzas producti

vas, de donde se desprende la denominaci6n de regiones subdesarro-

1 ladas y desarrolladas. Lo anterior es comparable con el plantea

miento de Oliver Dol lfus acerca de la divisi6n del espacio en fun-
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ci6n de los niveles de desarrollo (Dollfus, 1976, p. 26), y que 

viene a significar el hecho de que una regi6n se interprete como 

el espacio econ6mico y social determinado por la coexistencia de 

espacios geográficos antag6nicos donde las fuerzas productivas se 

manifiestan distintivamente; es decir, interact6a una formaci6n 

econ6mico-social más avanzada con otra de menor desarrollo, 

De lo expresado hasta ahora, se infiere el hecho de que la o 

las regiones subdesarrolladas representan espacios econ6mico-so

ciales determinados por la antag6nica coexistencia de uno o varios 

espacios geográficos con mayor contenido de fuerzas productivas, 

y otro u otros de bajo contenido de las mismas; esto significa que 

las·regiones geoecon6micas subdesarrolladas son los espacios eco

n6mico-sociales con bajo contenido de fuerzas productivas, someti

das al dominio de otros espacios cuyo alto contenido de éstas de

termina a su vez una rivalidad entre ambos espacios geográficos 

(cad uno con manifestaciones econ6micas, sociales, poi íticas, cul

turales e ideol6gicas propias), en los cuales se organiza el te

rritorio en funci6n de las necesidades coyunturales dictadas por 

las regiones desarrolladas. 

Al aplicar esto al territorio nacional res~ltaría entonces 

patente que sus características regionales y en particular la dis

tribuci6n de los recursos naturales condiciona, entre otras diver

sas causas el que ciertas regiones se consideren comparativamente 

como más desarrolladas en contraposici6n con aquél las cuyas condi

ciones tanto econ6micas como sociales se caracterizan por un nota

ble subdesarrol lo 13 pero unas y otras subsisten .en forma dialéc

tica pues las primeras no son sino la expresi6n concreta del atra

sode las segundas, y que muestran la realidad misma que enfrenta 

el pafs dentro del marco capitalista dependiente. Rodolfo Staven

hagen explica esta relaci6n de estructura econ6mica y de clases al 

expresar que: "las economías subdesarrolladas engendran en su seno 
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polos de crecimiento y zonas subdesarrolladas que están estructu

ralmente ligadas.entre sí" (Stavenhagen, 1982, p. 255). 

Los grupos de población representan, sin duda, el principal 

factor que modifica y aprovecha lo que la naturaleza les brinda, 

por lo cual deben anal izarse: no sólo los aspectos cuantitativos 

sino cualitativos de. aquéllos que se traduzcan en una integración 

geográfica del territorio; por lo tanto, los aspectos geográfico

físicos y la presencia socioproductiva son factores decisivos pa

ra la diferenciación de las zonas desarrolladas y las subdesarro-

1 ladas. 

Dentro del marco espacial y temporal que conforma la Rep6bli

ca Mexicana, y considerando como base la división geoeconómica re

gional de Angel Bassols (Bassols, 1979) se reconocen como zonas 

desarrolladas principalmente el Centro-Oeste, Centro-Este, Noroes

te y Norte del país; en un lugar intermedio se incluyen el Noreste 

y Este; y por 61timo, 'el Sur y Penfn~ula de Yucatán ocupando los 

niveles más bajos del desarrollo. Tales zonas no siempre se han 

considerado con la misma categoría, sino que han variado su condi

ción de acuerdo con el proceso histórico-económico de México, 

Por ejemplo, las necesidades de los pobladores de la época 

Prehispánica no correspondieron a las registradas durante el lar

go período de colonización, que satisfacía los requerimientos de 

la metrópoli española y condicionaba la conformación de las regio

nes agrícolas, ganaderas y mineras, las cuales continuaron sus 

funciones durante el México independiente, marcando regiones por 

"especialidad de funciones" que se han mantenido hasta la actuali-

dad, con sus respectivas modificaciones, de acuerdo a las necesi

dades de la época y de la población. 

De acuerdo con esto cabría preguntarse: ¿Bajo qué condiciones 

se manifiestan actualmente las desigualdades regionales en áreas 
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de poblamiento indígena? ¿Por qué no se ha ·presentado hasta el 

presente un desarrollo econ6mico y social equi 1 ibrado? ¿A qué se 

debe que las regiones reconocidas como desarrolladas no abarquen 

por completo su territorio sino que ciertas áreas muestren atraso 

y aislamiento? ¿Cuáles obstáculos impiden una intervenci6n más 

directa y rápida en las regiones de menor desarrollo no obstante 

dispongan de los recursos naturales y humanos necesarios para ac

tivar su desarrollo econ6mico? ¿Oué condiciones han influido e 

influyen para que las zonas desarrolladas se enriquezcan cada día 

más, contrariamente a las zonas subdesarrolladas que se empobre

cen irremediablemente? 

Estas y otras interrogantes se interpretan a través de una 

realidad concreta: la condici6n de subdesarrollo derivada de las 

relaciones capitalistas de producci6n que someten al país a esta

dos de dependencia y marginaci6n; acentuándose esta condici6n en 

aquel las zonas que cuentan con poblaci6n indígena, debido a que 

han representado los grupos de más fáci 1 expol iaci6n econ6mica y 

cultural l4 ·desde la época Prehispánica hasta la actualidad. 

Tal expol iaci6n de los indígenas está en funci6n de la dis

ponibilidad de sus recursos, misma que ha incidido en la confor

maci6n y organizaci6n del espacio econ6mico-social indígena, 

2.2 Influencia de los factores que condicinan su situaci6n 

actual 

Si bien se ha explicado que las actuales condiciones de vida 

de las comunidades indígenas son resultado del proceso hist6rico 

en el sistema econ6mico dominante, es necesario enfatizar el pa

pel que desempeñan los factores: geográfico-físicos, sociodemo

gráficos, econ6mico productivos y político-culturales, sobre 

aquéllas para mantenerlas en el actual estado de marginaci6n y 
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explotaci6n. 

En el caso de los factores geográfico-físicos las caracte

rísticas del medio geográfico inciden en las condiciones de atra

so y aislamiento de los diferentes grupos de poblaci6n indígena, 

debido a que al momento de la colonizaci6n la mayoría de los gru

pos se resistieron a la penetraci6n española, la combatieron con 

determinaci6n hasta que sus posibilidades material'es y humanas lo 

permitieron, viéndose obl ig~dos posteriormente a sal ir huyendo a 

las zonas más intrrncadas e inaccesibles, las cuales sirvieron de 

protecci6n ante el avance de los conquistadores. 

El característico relieve accidentado del país se convirti6 

así en el principal lugar de asentamiento de la poblaci6n indíge

na, representada por diversos grupos, como por ejemplo, a lo lar

go de la Sierra Madre Occidental pueden identificarse a las comu

nidades tarahumara, cora, huichol, tepehuana; en la Sierra Madre 

del Sur a algunas comunidades tarascas, tlapanecas, mixtecas, za

potecas, tzeltales y tzotziles, entre otras (Fig. 1). En aquel las 

áreas donde el relieve era menos accidentado e incluso en zonas 

prácticamente de planicies, los indígenas se exterminaron en su 

mayoría, aunque algunos pudieron mantenerse, y en la actualidad 

sus descendientes ocupan tales zonas, que en general coinciden 

con la porci6n centro, sur y sureste del país. 

El relieve accidentado es un factor de aislamiento toda vez 

que restringe el otorgamiento de servicios básicos y niveles míni

mos de bienestar a comunidades indígenas, aunque tesis antropol6-

gicas señalan que este factor ha impedido mayor explotaci6n del 

indígena y su consecuente desintegraci6n social y cultura1 15 • 

En su conjunto las condiciones del medio geográfico-físico 

constituyen un factor de acci6n permanente en el desenvolvimiento 

cotidiano de los 1grupos indígenas, ya que sus principales activi-
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dades productiv~s y culturales están asociadas al conocimiento y 

aprovechamiento de los recursos fundamentales en su vida como son 

el suelo, el agua,,la vegetaci6n y la fauna. La cantidad y dis

tribuci6n de estos recursos en su territorio determinan el uso 

del suelo que se expresa en el tipo de actividad econ6mica, el pa

tr6n de asentamiento, la estructura del comercio local y regional; 

esto obedece particularmente al bajo desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

De esta forma existen áreas de poblaci6n indígena que dispo

nen de importantes recursos forestales, mineros e hidrol6gicos, 

como es el caso de algunas zonas de serranía en las cuales los in

dígenas identifican las caracterfsticas y el valor de tales r.ecur

sos aprovechándolos para satisfacer sus necesidades; no obstante . . . 
tal disponibilidad y accesibilidad de los !recursos puede originar 

mayor sujeci6n al sistema econ6mico dominante al penetrar intere

ses ajenos a las comunidades para extraer los recursos sin redi

tuar ningún beneficio a los indígenas. 

La ubicaci6n de algunos grupos indígenas puede coincidir con 

zonas donde la disponibi 1 idad de recursos está 1 imitada o bien 

existen restricciones para su aprovechamiento, desventajas loca

ciona les que agudizan las deplorables condiciones de vida de los 

indígenas, propiciando una modificaci6n rápida de sus caracteres 

culturales al establecer relaciones econ6micas y sociales desigua

les con la poblaci6n mestiza tanto en zonas rurales como urbanas. 

Con respecto a los factores sociodemográficos estos han pre

sentado variaciones desde épocas remotas¡a partir de la coloniza

ci6n la poblaci6n indígena ha ido disminuyendo por diversas cau

sas; entre el las la acelerada mortandad registrada durante la 

Conquista y Colonia tanto por las condiciones de explotaci6n im

puestas a los indígenas como.por el contagio de enfermedades viru

lentas traidas por los españoles que causaron la muerte de numero-
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sa poblaci6n; asimismo, los movimientos armados que se sucedieron 

en el pafs, tales como la guerra de Independencia de 1810 a 1821 

y la Revoluci6n Mexicana de 1910 a 1921, fueron otra de las cau

sas de la disminuci6n de esta poblaci6n que apoy6 ambas moviliza

ciones. Además de las causas mencionadas puede considerarse que 

la mayor disminuci6n de poblaci6n indígena, en la etapa posterior 

al movimiento revolucionario, se debe al aumento de la poblaci6n 

mestiza con respecto a la indígena, esto es, el proceso de mesti

zaje se ha manifestado paulatinamente desde la colonizaci6n hasta 

el presente, pero durante los últimos decenios se ha registrado 

un acelerado crecimiento de la población mestiza que en forma 

abierta ha relegado gradualmente a los indígenas del resto de la 

sociedad y que se refleja en los niveles de vida de infrasubsis

tencia de la poblaci6n indígena. 

Las desigualdades observadas entre la poblaci6n mestiza y la 

indígena matizadas por·el dominio de ·Ja primera han repercutido 

en ambos grupos, acelerando la fragmentaci6n de la tierra, proce

so asociado al deterioro de recursos naturales debido a la presi6n 

demográfica sobre estos; a la proletarizaci6n de la poblaci6n en 

el campo; en las ciudades; a la migraci6n temporal o definitiva y 

a la desintegraci6n cultural y social de las comunidades indígenas. 

Una 61tima observación al respecto' es una notable discrimina

ci6n étnica y social sobre la población indígena que justica y 

recrudece la sujeción y explotación física y moral del indígena, 

por parte de la sociedad global, es decir, se presenta una rela-

ción entre el indígena y el mestizo como una relación entre el 

dominado y el dominador. 

Los factores econ6mico-productivos representan otro de los 

aspectos necesarios de considerar para entender la situación ac

tual de las comunidades indígenas, puesto que en toda agrupación 
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humana la economía ha estado y está presente para estructurar su 

desenvolvimiento y alrededor de el la giran el resto de activida

des que dan vida a esa agrupación. 

La base económica de una sociedad se manifiesta así de dife-
\ 

rentes maneras de acuerdo a la forma de producción que la carac-

teriza, siendo el modo de producción comunitario el que identifi

có -e i denti fi ca¡· con sus moda 1 i dades dentro del modo de produc

ción capitalista- a las comunidades indígenas. La economía fami

liar en esta forma de producción comunitaria representa la base 

de su desarrollo, lo l·cual significa que prácticamente todos los 

miembros de la familia pasan a constituir las fuerzas productivas 

de una comunidad dada, que a través de su propia fuerza de traba

jo y sus medios de producción, activan la vida productiva de la 

misma. 

Lo anterior se justifica porque las comunidades indígenas 

desde su origen se han caracterizado por desempeñar actividades 

productivas del orden primario, con las cuales han podido subsis

tir hasta el presente, debido a que constituyen la base de su 

economía, y·dentro de éstas, la agricultura se instituyó como la 

actividad principal y ancestral que permitió conformar las prime

ras formas de asociación o de sociedad humana de dicha poblaci6n, 

de las que posteriormente derivarían las grandes culturas meso-

americanas. 

Además del trabajo agrícola, los indígenas se han dedicado 

a la fabricación de productos considerados como artesanías, ela

borados con diversos elementos que su medio natural les propor

ciona bien sea a base de arci 1 las, madera de distintas especies 

arb6reas, diversas especies vegetales, algunos minerales, entre 

otros; con estos elementos y aplicando tanto técnicas ancentrales 

como las modificaciones generadas por el los actualmente, crean un 
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sinnúmero de objetos para diferentes utilizaciones, ya sea reci

pientes, prendas de vestir, para ornato, para el desarrollo de 

las artes, como instrumentos auxiliares en otras actividades, 

que si bien en primera instancia se elaboraron para uso exclusivo 

de los indígenas, para satisfacer algunas necesidades básicas, 

actualmente la producci6n artesanal ha sido integrada al comercio 

en general como un producto más que ofrecer a la venta, al que 

1 legan incluso a dársele usos muy ajenos de los que le dieron 

origen. 

Asf como la producci6n artesanal se ve sujeta a la presi6n 

ejercida por el mercado global en cuanto a la determinaci6n de 

precios y destino de los artículos, asf también el resto de pro

ductos sean agrícolas, silvfcolas u otros producidos por los in

dígenas, quedan condicionados a las leyes impuestas por el merca

do global. Esto significa que la producci6n de los indígenas, 

generada con su propia· fuerza de trabajo y sus propios medios de 

producci6n, se convierte en sujeto de explotaci6n en la medida en 

que se manifiestan relaciones de dominio y subordinaci6n hacia 

las comunidades, puesto que se les impone y determina el carácter 

de la producci6n que deben llevar a cabo, así como la orientaci6n 

de ésta hacia el mercado; tal forma de producci6n se identifica 

con el modo de producci6n capitalista. 

Asf pues, las comunidades indígenas son absorbidas por el 

modo de producci6n dominante, por una parte, a través de la explo

taci6n de la fuerza de trabajo indígena, tanto en el medio rural, 

en actividades agroartesanales real izadas dentro de las propias 

comunidades o en los lugares en que se alquilan como peones y 

jornaleros agrícolas; como en el medio urbano cuando se ven obl i

gados a dirigirse a las ciudades con el fin de alquilarse como 

peones o albañiles en .·la construcci6n de diversas obras privadas 

o públicas, o en labores domésticas, o en la venta ambulante de 
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varios productos. 

Por otra parte, a través de la apropiaci6n de los m~dios de 

producci6n de los indigenas, fundamentalmente la tierra, misma 

que constituye su medio de sustento principal, en la medida en 

que se ven obligadas a rentarla, venderla o cederla a aquel los 

que cuentan con capital para hacerla productiva. 

Además de la base económica -estructura- que constituye el 

factor determinante de un grupo social respecto a otro en lo re

ferente a sus relaciones econ6micas, es necesario tomar en consi

deraci6n las relaciones socio-culturales -superestructurales- que 

en él se presenten para caracterizar plenamente a dicho grupo. 

Dentro del modo de producción capitalista dependiente propio 

de México, la estructura económica ha invadido y condiciona las 

formas de producción de las comunidades indígenas, aunque hoy en 

día a6n se conservan formas de producci6n comunitarias, que auna

das a las relaciones socioculturales y políticas, así como la 

tradicional forma de pensamiento de los indígenas les permite una 

identificaci6n y diferenciaci6n respecto a la sociedad global. 

Infortunadamente la realidad muestra que esta particular . 

conciencia étnica sí tiende a perderse paulatinamente ya que no 

es posible desligarse de las relaciones de dominio y subordina

ción características del capitalismo, las cuales se manifiestan 

tanto a través de organismos e instituciones p6blicas y/o priva

das, que reproducen la ideología del sistema, como a través de 

procesos derivados de aquél los; por ejemplo, el fomento de la ur

banización, la ampl iaci6n y diversificaci6n de redes de comunica

ción y transporte, implantaci6n de mercados locales y regionales, 

introducci6n de productos alimenticios industrial izados, difusión 

de programas escolares. 

la influencia quetales procesos ejercen sobre las comunida-
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des indfgenas genera modificaciones de conducta las cuales tien

.den a una homogeneizaci6n, puesto que todas y cada una de las 

comunidades, de acuerdo al sitio en que se localicen, son atrai

das con mayor o menor fuerza por las zonas urbanas con la final i

dad de obtener posibles fuentes de empleo y mayores ingresos eco

n6micos, dando lugar a una pérdida de valores propios para asimi

lar los patrones que imponen las ciudades en cuanto al lenguaje, 

la forma de vestir, de alimentarse. Asimismo, la incontenible 

apertura de vías de comunicaci6n 1 leva consigo la penetraci6n de 

una variedad de productos industrializados ajenos a las formas de 

vida indígena, pero identificados con la poblaci6n mestiza, dando 

por resultado una alteraci6n de la vida econ6mica y cultural de 

las comunidades, uniformizándolas con la sociedad global. 

Un elemento importante de considerar también como modifica

dor de la conducta es el referente a la educaci6n, que a través 

de la implantaci6n de ·programas de estudio elaborados por mesti

zos, y atendiendo principalmente a la realidad de un medio urba

no, distinta a la experimentada dentro de las comunidades indíge

nas, impone formas de pensar y actuar contrarias a la realidad 

propia del indígena. 

En los niveles preescolar y básico es donde recae el pero 

de la formación educativa del sistema dominante, mismo que repro

duce dentro de las comunidades la explotaci6n econ6mica, la domi

naci6n cultural, la discriminaci6n social, e incluso racial, y 

la manipulación política, atendiendo a los intereses del proceso 

hist6rico que se vive; puesto que se les enseña a hablar, escri

bir 1 a estructura 1 i ngü r st i ca y gramat i ca 1 impuesta por 1 a cu 1 -

tura de Occidente desde la Colonia, con valores ajenos al mundo 

físico.y cultural de los indígenas, englobándolos en una situa

ci6n de "unidad", pero en ésta pasan a ser los sujetos de más 

fácil explotaci6n, discriminaci6n y manipulaci6n, produciendo al 
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mismo tiempo la destrucci6n de patrones de organizaci6n y de pro

ducci6n, esto es, se f.avorece el etnocidio al adoptar la cultura 

del dominador. 

Los factores señalados se interrelacionan y expresan concre

tamente en los diferentes espacios que habitan los indígenas, en 

los cuales se identifican las condiciones de vida de esta pobla

ci6n con su particular estado de subdesarrollo. 

A partir de los planteamientos presentados en este capítulo 

se generaron los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

- Determinar los factores socioculturales, econ6micos y políti

cos que influyen en la actual organizaci6n espacial de la re

gi6n Sierra de Juárez, Oax. 

- Describir y analizar los componentes del entorno natural de la 

regi6n determinando su influencia en el desenvolvimiento coti

diano de los .grupos indígenas y destacando su acci6n como fac

tores 1 imitantes y factores de impulso del desarrollo. 

Objetivos Específicos: 

- Evaluar el grado de evoluci6n de los sistemas productivos prac

ticados por las comunidades indígenas en relaci6n con sus nive

les de vida, determinando el papel que desempeñan los aspectos 

culturales en la producci6n. 

- Real izar un diagn6stico de las condiciones econ6micas, sociales 

y culturales de la poblaci6n indígena dentro del contexto de la 

estructura de clases actual. 

- Caracterizar las formas de producci6n indígena destacando la 

funci6n que desempeñan los factores culturales en su diferen

ciaci6n geográfica. 
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- Determinar la causalidad y.espacialidad de los movimientos indí-

'' .__ -: ', .::· .. :·· -··.- ---,:: . . __ -,, ·-: . '" --.- . ___ , 

c iones i ntr~ e i nte,.r~g·i ona 1 es que .provoca 1 a permanente 
. ' ,;,--·:'.c".i'.':-.' .-.- .. 

' ,-. ,.'.·: •. _-,<c_"-':"'.'':>é,_! --;;-:1.-__ ¡. ,'_ •::· ·,.':.;·,· _. .-_. 0 dad·de.lá/pob_lac.ion:;ind1genahac1a las zonas urbanas. 
. :·.--:/! /(:;.~-~-:.·,,/.:' ·.'''..:e:,, -'" .. ·- ' '. . ; - --~ -- -~- ·: -.. ·• . 

- 1 dent if ic'~'~:;;A~~Frt~~r~~~·· ~~tura 1 es bás i'éos aprovechados por 1 as 

colllullÍct!cÍ~~;Incfígen~s en·el desenvolvimiento de sus actividades 

productivas. 

- Determinar la forma de apropiaci6n de los recursos naturales por 

parte de las comunidades indígenas, valorando la posici6n que 

asume: la conciencia ~tnica en la uti 1 izaci6n de los mismos. 

Asimismo, se derivaron las siguientes hip6tesis: 

- Las características econ6mico-pol íticas del país han generado la 

existencia de zonas con escaso desarrollo de las fuerzas produc

tivas, como las comunidades indígenas, que facilitan la extrac

ci6n de fuerza de trábajo y recursos hacia otros lugares que fun

gen como centros de mayor desarrollo y acumulaci6n de capitales 

en virtud de la convergencia de factores locacionales favorables. 

- Los zapotecos de la Sierra de Juárez habitan en áreas con escaso 

desarrollo de las fuerzas productivas en las cuales la distribu

ci6n, cantidad y calidad de los recursos naturales determina la 

real izaci6n y especial izaci6n de actividades econ6micas y una mar

cada dispersi6n de la población. 

- Las condiciones físicogeográficas en que se desenvuelven los se

rranos inciden notablemente en una relaci6n desventajosa entre 

actividades productivas (de subsistencia) y el sistema económico 

dominante, al llevarse a cabo un proceso dinámico de integraci6n 

al sistema de relaciones econ6mico sociales capitalistas. 

- Dentro de las formas de organizaci6n del espacio indígena los 

factores culturales juegan un papel decisivo al reflejarse en 
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diversos aspectos de su conformaci6n tales como el tipo de uso y 

tenencia de la tierra, las formas de organizaci6n productiva y 

aspectos derivados de la misma como los sistemas de comercial iza

ci6n e inclusive los sistemas de cargos cívico-religiosos y polí

ticos. 

. ' . 
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.. 3, INFLUENCIA ACTUAL DE LOS FACTORES FISICO~ESPACIALES EN LA 

CONFORMACION SOCIOECONOMICO-CULTURAL DE LAS OCHO COMUNIDA
DES INDIGENAS 

El estudio de los factores físico-espaciales que inciden en 

el desenvolvimiento de una comunidad indígena representa un as

pecto importante y necesario dentro del análisis geográfico re

gional, en virtud de que el modus vivendide los grupos indígenas 

está estrechamente asociado a la diversidad, complejidad, accesi

bilidad, situaci6n, local izaci6n de su territorio. Su análisis 

hace posible identificar el tipo de interr~laciones que se pre

senta entre la poblaci6n de esa comunidad y su entorno, entre 

otras, las transformaciones surgidas de la ocupaci6n social del 

espacio al establecer sus asentamientos y las diversas condicio

nantes que impone el medio al desarrollo de sus actividades pro

ductivas. 

Los factores físico-geográficos son de presencia permanente 

y constante y actúan sobre la poblaci6n de manera singular en ca

da espacio geográfico de tal forma que permiten diferenciar te

rritorialmente la organizaci6n y el desarrollo social, puesto que 

el medio siempre ejerce una distinta influencia sobre las activi

dades del hombre, particularmente en las actividades econ6micas. 

Para la investigaci6n regional el punto de partida es el 

análisis de los factores e influencias naturales. Las condicio

nes físicas son un factor que, asociado a las de tipo socioecon6-

mico permite comprender las causas del tipo de poblamiento, tanto 

las razones de su concentraci6n o dispersi6n como su carácter ur

bano o rural; la integraci6n territorial; el grado de utilizaci6n 

de los distintos recursos naturales y el tipo y carácter de la 

producci6n primaria. Es un hecho que los niveles de transforma

ci6n del espacio geográfico están en funci6n de las característi-
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cas socioecon6mico-culturales del grupo social que lo habita; es 

decir dependen del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. 

En 1980 los grupos indfgenas significaron el 9.01% de la po

blaci6n total. Su amplia distribuci6n en el territorio nacional 

da idea de la variedad de factores condicionantes que influyen en 

sus diferentes localizaciones geográficas. 

Hist6ricamente a la poblaci6n indfgena se le ha condicionado 

a asentarse en zonas accidentadas, de diffci 1 acceso, donde el 

relieve desempeña una funci6n decisiva en la vida socioecon6mica 

de los indígenas, pues dificulta la comunicaci6n socio-cultural 

y acentúa el aislamie.nto y marginaci6n de la poblaci6n indígena. 

Su principal influencia es la restricci6n de las actividades pro

ductivas,. en particular de las labores agropecuarias que practi

can las comunidades indígenas, hecho que obedece a la estrecha 

relaci6n con el entorno: obtienen los productos alimenticios me

diante la actividad agrícola y la recolecci6n de una gran varie

dad de plantas silvestres para usos diversos,tanto comestibles 

como para la celebraci6n de rituales mágico-religiosos. Comple

mentariamente, elementos del medio sirven de apoyo a los indíge

nas en la crianza de sus animales domésticos o son materias pri

mas P,ara la elaboraci6n de productos artesanales; asimismo, se . 
emplean para la construcci6n de casas-habitaci6n u otras obras 

requeridas en las comunidades. 

Las comunidades indígenas mantienen así una particular rela

ci6n con el medio geográfico que las distingue del resto de la 

sociedad rural. Esta especificidad, desarrollada en este trabajo 

a través del estudio de ocho comunidades de la Sierra de Juárez, 

se manifiesta en el conocimiento del medio, en el poblamiento, 

en la distribuci6n y desarrollo de sus actividades econ6micas, en 

su organizaci6n política y en la "huella" cultural que imprimen 

a su espacio geográfico mediante su modus vivendi. 
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3.1 Importancia de la localización geográfica 

La zona de estudio se local iza en la porción nororiental del 

estado de Oaxaca, distribuida en dos exdistritos, el de lxtlán y 

el de Villa Alta (Fig. 2), comprende ocho municipios denominados: 

lxtlán de Juárez, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachi

rioag, San Juan Ouiotepec, San Mateo Capulálpam, San Pablo Y11ga

niza, Santa Catarina lxtepeji y Tanetze de Zaragoza (Fig. 3), cu

briendo una extensión de 1 229.9 km2, eqgivalente al 27.82% de la 

superficie de ambos exdistritos y al 1 .28% de la superficie total 

del estado. Su del imitación se extiende entre las coordenadas 

geográficas 17º09' N y 17º35'N de latitud y los 969 10' y 96°35' 

de longitud oeste; y sus límites políticos coinciden propiamente 

con diferentes municipios que integran los exdistritos citados. 

Los límites de los exdistritos son: por el norte y noreste Tuxte

pec, al noroeste Cuicatlán, al oeste limita con Ejutla, al sur 

con Tlacolula, al surcieste e'I exdistrito Centro y al oriente con 

los exdistritos Choapan y Mixe. 

Dadas las condiciones del relieve, la infraestructura básica 

en la zona es únicamente una carretera principal pavimentada que 

conecta a la ciudad de Oaxaca con la de Tuxtepec, a ésta conflu

yen gran cantidad de brechas, veredas y caminos de terracería 

que permiten la comunicación intrazonal y con la capital del es

tado.(Fig. 4) 

Debido a lo anterior y a las condiciones de deterioro de las 

vías de comunicación las distancias y tiempos de recorrido son 

cons i derab 1 es, por ej emp 1 o, se 1 ecc i ona ndo 1 a c·tudad de Oaxaca co

mo punto de referencia, la localidad más cercana de la zona de 

estudio corresponde a Santa Catarina lxtepeji, local izada ·a 40 

kilómetros que se recorren en autobús en 50 minutos aproximada

mente. El municipio más alejado hacia el norte y oeste es San 
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Juan Cu i otepec ubicado a 140 k i 16metros, y hacia e 1 oriente co

rresponde a San Crist6bal Lachirioag situado a 170 ki16metros cu

yo recorrido se lleva aproximadamente 12 horas; el municipio del 

extremo sur es San Pablo Yaganiza al cual se 1 lega después de via

jar 100 kil6metros en 9 6 10 horas. Lo anterior muestra los pro

blemas de inaccesibilidad y dificultades para la integraci6n re

gional. 

El área de estudio se encuentra enclavada en una porci6n su

mamente accidentada que se integra al macizo montañoso de la Sie

rra Madre de Oaxaca; este sistema forma parte de la unidad orogé

nica denominada Sierra Madre Oriental, la cual se extiende por el 

área norte de la entidad oaxaqueña, en donde localmente recibe el 

nombre de Sierra de Juárez. 

La Sierra de Juárez presenta una direcci6n longitudinal de 

noroeste a sureste del imitando la zona de los Val les Centrales, 

hacia el sur suroeste, y la regi6n del Papaloapan por el norte 

noreste, esta última corresponde propiamente a la planicie coste

ra del Golfo, por lo !que este sistema montañoso constituye la 

divisoria de aguas para ambas zonas, es decir, a las reducidas 

superficies de tierras planas y a las áreas con pendientes meno

res a 15º con que cuenta el estado; asimismo sirve como barrera 

a la influencia de masas húmedas provenientes del Golfo permi

tiendo diferenciar asociaciones vegetacionales y características 

el imáticas en l~s diferentes laderas. 

La Sierra de Juárez se caracteriza por presentar elevacio

nes que oscilan entre los 1 000 y 3 000 m de altura, la irregula

ridad de su superficie se caracteriza por presentar zonas muy 

agrestes que alternan con escasas superficies de valles; además 

es notable la presencia de considerables extensiones de superfi

cies erosionadas que constituyen una clara evidencia del grado 
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de alteraci6n del medio, 

Las ocho comunidades indígenas buyen en áreas cuyas altitu

des varían ~~t~e:500m y los 2 lOOm, ocupando val les intermonta

nos y 1 adera's de 1 as montañas correspondiendo de menor a mayor 

altitud 'a las ·localidades de Tanetze de Zaragoza y Santa Catal i

na 1 xtep,ej i respectivamente (F i g 5). 

La distribuci6n geográfica del relieve más pronunciado si

gue una direcci6n de sur a norte, aunque es manifiesta una varia

ci6n topográfica constante en áreas intermedias. Asimismo, las 

topoformas que caracterizan el h~bitat de los indígenas serranos 

expresan pronunciadas pendientes que influyen tanto en ~I pobla

miento como en 1 as actividades econ6m i cas, en especia 1 en 1 as 1 é!.

bores ;agrfcolas. De esta forma la agricultura se real iza en pen

dientes superiores a los 30° acelerando con el lo los procesos 

erosivos normales. 

La geomorfología tan contrastante, que reúne .territorios 

con elevaciones pronunciadas asociados P una serie de pequeños 

val les encajonados e infinidad de barrancos por los que es co

mún observar permanentes corrientes de agua, determinan la com

plejidad del sistema hidrol6gico que de múltiples formas incide 

en la poblaci6n asentada en la Sierra. 

La denominación que han dado los serranos a las elevaciones 

montañosas son diversas y responden algunas a la influencia que 

ese hecho geográfico genera sobre su desenvolvimiento. Así es co

mún encontrar en la toponimia indígena la denominaci6n de las si

guientes eJevaciones: el "Cerro Do6" y "Yahuitze" en San Cristo

bal Lachirioag; Cerro del Mogote, Cerro, de la Piña, Loma Conej~ 

del Coyote en San Pedro Nexicho; Cerro del Agua ·en Santa Cruz Ya

gavi la; en San Pablo Yagan iza el Cerro Cruz Verde, "Yes Gool" 

(Pueblo Viejo), "Yaá Bné" (Cerro del Eco), "Yaá Yel Chen" (Laguna 



Fuente: Secrel.ar1'a de Praoramaclón y Presupueslo.1961 
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de Sangre); Cerro Arena y Loma Larga en San Juan Cuiotepec; y en 

Calpulálpam de M~ndez los cerros: Pel6n, El Malacate y Latzieta. 

Entre las sinuosidades de la Sierra se local izan ciertos pa

rajes con nombres locales que son identificados plenamente por 

los lugarefios; por ejemplo, Pozo del Cere~o, Pozo de Piedra, ~I 

Palenque, El Tiro, etc. Lo anterior da idea del amplio conoci

miento del entorno que la poblaci6n indígena presenta; y es que 

todas las geoformas que integran la Sierra de Juárez influyen di

rectamente en su cot i.d i ano desarro 11 o. 

La conformaci6n del terreno presenta una barrera difícil y 

costosa de vencer principalmente en el rengl6n correspondiente a 

a la construcci6n de vfas de comunicaci6n, al mismo tiempo que 

incide en la forma como se expresen los restantes factores físi

co-espaciales. 

La conformaci6n del relieve está asociada a los procesos de 

mineralizaci6n. Si bien estos recursos presentan una variada ·di~

tribuci6n en la zona serrana, su extracci6n actual es mínima de

bido a desventajas comparativas locacionales desde el punto de 

vv i sta comercia 1 • 

En la Sierra de Juárez se encuentran yacimientos de minera

les metálicos como el oro, la plata, plomo, carb6n de pieara, co

bre, cantera verde. Los exdistritos de lxtlán y Villa Alta se 
• d 1 d . . 1 16 , 1 . f . 6 cons1 eran os e mayor riqueza minera segun a 1n ormac1 n 

obtenida en campo, la mina de Natividad, en Calpulálpa~, lxtlán 

está considerada como la más importante y se encuentra trabajan

do en forma activa desde principios del siglo, aunque ya en el 

siglo XVIII se tenfan noticias de trabajos en esta zona. En el 

resto del territorio serrano no se ha fomentado esta actividad, 

que no es ajena a la tradici6n de la 6ultura zapoteca, y que po

dría ser portadora de aspectos favorables, por ejemplo, para el 
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incremento de vías de comunicaci6n, fuentes de trabajo y estabi-

1 idad para la poblaci6n. 

Un elemento importante de considerar dentro de los caracte

res geomorfol6gicos de ·1a Sierra de Juárez es la estructura geo

l6gica, cuyo análisis permite identificar particularidades físi

cas de ese territorio, como por ejemplo: las áreas de riégos sfs

m i cos. 

El autor L6pez· Ramos,(1980 p.108)~ considera que la geolo

gía característica de esta porci6n presenta una serie de compl i

•:aciones tect6nicas y estratigráficas debido a la posibi 1 idad . 

de que parte de los sedimentos y metasedimentos que existen so -

bre rocas del basamento Pre-cámbrico sean de tipo al6ctono, lo 

cual ha sido el resultado de grandes fallas de corrimiento, en 

donde aparecen secuencias mesozoicas en contacto con rocas posi

blemente paleozoicas o bien precámbricas. Tal estructuraci6n ha 

sido planteada, por una parte, como una evidencia del origen y 

antigüedad de la conformaci6n geol6gica de la zona a la que se 

han agregado secuencias más recientes que actualmente integran 

el material rocoso. El tipo de rocas predominante ha sido descri

to, en la medida en .. que se avanza y asciende por la Sierra, 

por el mismo autor,(lbid., p. 109): " ••• aparecen unas rocas met~

m6rficas que descansan discordantemente sobre el gneiss y los 

granitos del basamento cristalino, las cuales forman gran parte 

de la masa de la Sierra ••• El intenso plegamiento y afal !amiento 

que han sufrido estas rocas ha provocado que la actitud de la fo-

1 iaci6n sea muy variable aón en distancias cortas ••• " 

La descripci6n anterior confirma la complejidad de los pro

cesos tect6nicos y la extensa distribuci6n de la actividad sísmi~ 

ca que ha caracterizado a la entidad oaxaqueña, local izada en la 

zona de mayor actividad tect6nica del país. Por su parte, la Sie

rra de Juárez queda comprendida entre la zona de alto y mediano 
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. • . 17(F' ·6) riesgo s1sm1co 1g. • 

3.2 Condiciones, disponibilidad y aprovechamiento de los , 

recursos básicos. 

3. 2 •. 1 Clima. 

Cada uno de los factores y elementos del el ima están en re

laci6n directa con el medio donde se manifiestan, actuando en 

forma diversa para manifestar el tipo de el ima de un espacio es

pecífico. En el caso de la Sierra de Juárez los factores del cl.i.

ma determinan sus propias modalidades. El relieve, por ejemplo, 

influye en la direcci6n del viento, en las variaciones de la te!!!. 

peratura (gradiente t~rmico por altitud), y en la localizaci6n 

de la precipitaci6n, entre otros efectos más. 

Si bien el factor el imático tiene un papel fundamental en 

la vida humana, su conocimiento y utilizaci6n no es facilmente 

perceptible, a diferencia de recursos como el agua o el suelo • ... 
Este aspecto debe destacarse en virtud de los efectos multipl ic~.

dos que genera cualquier alteraci6n en las condiciones normales 

del clima, las consecuencias repercutirán en forma directa sobre 

los recursos básicos provocando su modificaci6n. 

La Sierra de Juárez se localiza en la zona hómeda (lbid., 

p. 24), predominando el imas semicál idos y templados con sus res

pectivas variantes en funci6n de las altitudes; su distribuci6n 

es los climas cálidos (A)en el sur de la Sierra y los el imas tem

plados se local izan al centro y norte predominando sobre los pri 

meros. 

Con el fin de destacar con mayor precisi6n la influencia 

del el ima a continuaci6n se presentan los cinco diferentes tipos 

de el ima (Secretaría de Programaci6n y Presupuesto, 1981. p.!HL· 

que inciden sobre el territorio ocupado por las ocho comuni.dades 

indígenas (Fig. 7): 
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1) (A)C(m)(w) - Corresponde al grupo de el imas templados y den

tro de ellos al subgrupo de el imas semicál idos (A)C, se caracte

riza por ser un tipo de clima semicálido subhúmedo con abundan-• 

tes lluvias en verano, abarca el 9.2% de la superficie de los 

de$ exdistritos representados, el régimen de. precipitaci6n del 

mes más seco es menor de 40mm, y el porcentaje de lluvia inver-;. 

nal es menor de 5, las condiciones de la temperatura media anual 

rebasan los 18ºC y la temperatura del mes más frío fluctúa entre 

-3° y 18°C. Este tipo de clima se localiza en Tanetze, San llde

fonso Villa Alta (San Crist~bal Lachirioag), San Pablo Yaganiza 

y parte de San Bartolomé Zoogocho, principalmente hacia el cen

tro y sur del exdistrito de Vil la Alta. Si bien las condiciones 

de precipitaci6n son propicias para el desarrollo de las activi

dades econ6micas prilllilri~~1 '.l~s condfciones del relieve y ferti-

1 idad de los suelos impide un favorable aprovechamiento para fi~ 

nes agrfcolas. 

2) (A)C(w 1)(w) - También se incluye en el grupo de el imas tem

plados, subgrupo de climas semicál idos (A)C, tipo de el ima semi

cálido subh6medo con lluvias en verano, la precipitaci6n del mes 

más seco no rebasa los 40mm y su porcentaje de 1 luvia invernal 

es menor de 5, e 1 régimen de 1 a temperatuta media anua 1 . y de 1 

mes más frfo coincide con las del tipo anterior. Este el ima se 

distribuye en San Juan Ouiotepec e lxtlán de Juárez y parte de 

Santa Catarina lxtepeji, y cubre un 19.1% de la superficie repr~

sentada, 

3) C {m)(w) - Grupo de el imas templados, subgrupo de el imas tero

piados, tipo templado h6medo con abundantes lluvias en verano, 

presenta una precipitaci6n menor de 40mm en el mes más seco; el 

po~centaje de precipitaci6n invernal es menor de 5; la temperatu

ra media anual registra entre 12º y 18ºC y la temperatura del 

mes más frío es de 3° y 18°C. Corresponde al municipio de San 

. 
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San Bartolomé Zoogocho y abarca el 29.3% de los exdistritos se-

rranos, 

4) C(w2)(w) - Cueda inclufdo dentro del grupo de el imas cál i

dos, subgrupo de el ima semicál ido .. A(C), de tipo templado sub

húmedo con 1 luvias en verano (agrupa a los más húmedos de los 

templados subhúmedos, la precipitación del mes más seco es menor 

de 40mm) y el porcentaje de precipitación invernal es menor de 

5; la temperatura media anual varía de 18° a 22°C y la tempera

tura del mes más frío rebasa los 18°C, ~e encuentra en San Mateo 

, Calpulalpam y en parte de San Juan Ouiotepec, cubriendo el 

22.9% de la superficie regional, 

S) Am(w) - Es otro de los el imas del grupo de los cál idos,sub

grupo de el imas cálidos, tipo cálido húmedo con abundantes 1 lu

vias en verano, la precipitación del mes más seco es menor de 

60mm y el porcentaje de 1 luvia invernal es menor de S. El régi

men de la temperatura media anual difiere de todos los anterio

res dado que es mayor de 22ºC y la temperatura del mes más frío 

es mayor de 18ºC y se encuentra en parte de San Pablo Yaganiza. 

(2.9%). 

Según se desprende, predominan los el imas templados, y der

tro de éste el semicálido subhúmedo con 1 luvias en verano loca

l izándose en cuatro municipios de la región. 

En 1 os di fer entes subtipos de el i mas es común 1 a escasa .. · 

precipitación durante la estaci6n de secas. La estaci6n 1 luvia~ 

sa se presenta de junio a octubre permitiendo el desarrollo del 

cultivo de maíz, tan característico en la Sierra, y confirmando 

la inestabilidad de la economía de los serranos al estar sujeto 

a un régimen de temporal. 

3.2.2 Distribuci6n territorial de la red hidrológica: 

local izaci6n y aprovechamiento. 
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. · Como se ha mene i onado anter i ormente, por 1 as ca racter r st i -

cas que presenta el relieve en la Sierra la disposici6n geográf.i:

ca de las corrientes hidrol6gicas presenta un patr6n dendrftico. 

Lo accidentado del terreno dispone la local izaci6n y direcci6n 

de los escurrimientos en diversas direcciones ocacionando con 

el lo una concentr.aci6n y/o disperci6n de las pequeñas corrientes 

que, al igual que los patrones hidrol6gicos de este tipo y según 

su. convergencia en un punto, tienden a incrementar el volumen de 

agua de los numerosos rfos que recorren la Sierra. 

La Sierra de Juárez se ve influenciada por dos corrientes .. 

hidrol6gicas principales, denominados Rfo Cajonos (o Cajones) y 

R ro Grande. Sus aguas son ut i 1 iza das de diferentes formas en 1 as 

poblaciones de los Exdistritos de lxtlán y Villa Alta. Las cuen

cas de ambas corrientes pertenecen en su parte a 1 ta a 1 a vert i en.

te del Golfo de México, siguen una direcci6n SSE-NE y SE-NI~ en 

forma respectiva; y son alimentadas por infinidad de corrientes 

que corren en direcci6n de la pendiente hasta unirse con las co

rrientes principales. 

En la Fig. 8 puede apreciarse la disposici6n del Río Grande 

siguiendo una orientaci6n paralela a la Sierra de Juárez, es de

cir, NW-SE, en cambio el curso principal del Río Cajonos presen

ta una distribuci6n perpendicular a la direcci6n NW-SE de la Sie

rra. Sus diferentes afluentes, que escurren siguiendo la pendie_l').

te son aprovechados en diferentes usos por los indígenas serra-. 

nos. 

En el transcurso de su recorrido las corrientes reciben di~ 

ferentes nombres locales (Pérez, 1956. p.54). así por ejemplo, 

en el caso del Río Grande, en la zona del municipio de San Juan 

Quiotepec se local izan los rfos: Soyalapan, del Rinc6n, del Ra

t6n, Jab6n, asf como los arroyos: "Coajifan-Tuu", de la Mañana, 

"Coa-Naa", de la Escopeta, "Coan-Cue"; el rfo Grande desagua en 
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Usila y nace en Y61ox (Exdistrito de lxtlán). Otro río importan

te es el Vi 1 la Alta que nace a 60km. al sur de la localidad del 

mismo nombre en el paraje denominado "Atzneche" que pertenece : 

al pueblo de Tamazulápan, lo relevante de esta corriente hidro

l6gica, al igual que la anterior, consiste en que su influencia 

decisiva sobre actividades agrícolas, de producci6n de aguardiep

te y artesanales, todas básicas para la economía de las comunida.

des indígenas. 

Se considera que en el Exdistrito de Villa Alta nacen casi 

todos lo& ríos del vecino Exdistri·to de Choapan, con ríos prin

cipales como el Jocotepec, Lalana y Tepinapa. 

En virtud de que la Sierra de Juárez esencialmente es un.· 

área de captaci6n de acuíferos la mayoría de los sistemas hidrol~:

gicos principales se aprovechan restringidamente, lo que signif,i:

ca que la oferta de agua es suficiente pero no existe ni infra

estructura ni condicio~es naturales;~ropicias para su utiliza

ci6n agropecuaria. Actualmente el uso del agua para uso agrope

cuario-doméstico es a pequeña escala y su disponibilidad está a

segurada por la presencia de manantiales distribufdos a lo largo 

de la Sierra y en los alrededores de ésta. Algunas comunidades 

serranas también utilizan directamente las corrientes hidrol6gi

cas para real izar la pesca de alguna fauna comestible compleme.n.

tando así su dieta. De todas formas la disponibilidad de agua y 

las facilidades que existan para su aprovechamiento son un fac

tor de local izaci6n geográfica de los asentamientos indfgenas 

dado el carácter primario de sus actividades econ6micas. 

3.2.3 Edafología. 

El suelo represent~ junto con el agua, uno de los principa

l es y más i mportante's recursos natura 1 es aún di spon i b 1 es, aunque 

1 imitadamente, por el indígena, ésto debido a que constituye el 
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medio de sustento a través del cual obtiene los alimentos que él 

mismo cultiva; asimismo sirve de base para asentamiento y es 

fuente de recursos minerales; lo anterior significa que el suelo 

desempeña una funci6n esencial para las comunidades lndígenas, 

no s61o por su relaci6n con las actividades primarias real iza

das por estos grupos sino por su influencia en los aspectos cul

turales. 

El recurso suelo está asociado a otros factores físico-geo

gráficos· que intervienen en su proceso de formaci6n: las partic~ 

laridades del el ima, el relieve y la 1 itologfa, 1 a vegetaci6n y 

el factor tiempo, todas han dado como resultado 1 a compleüidad y 

diversidad regional de la capa edáf i ca en 1 a Sierra de Juárez. 

De acuerdo a lo anterior, 1 os ti pos de suelo se distribuyen en 

la Sierra presentando la~ siguientes características. (Secretaría 

de Programaci6n y Presupuesto, 1981.p. 153): 

1. Luvisol - Es típico de el ima· semicál ido subhúmedo o tem

plado lluvioso, sostiene comúnmente vegetaci6n de bosque o selva 

aunque también se usa con fines agrícolas. Sus rendimientos son 

moderados en pastizalez; cultivados pueden dar productividades 

medias. Son fáciles de erosionar; suelo de color rojo o claro y 

moderadamente ácido. En general se distribuye hacia la porci6n 

occidental de la Sierra en los municipios de San Juan Ouiotepec, 

San Mateo Capulálpam y parte de Santa Catarina lxtepeji. 

2. Acrisol húmico - Acumula arcilla en el subsuelo, presenta 

acidez o es muy pobre en nutrientes, se local iza en zonas tropica

les a templadas muy 1 luviosas. Puede sostener vegetaci6n de selva 

o bosque en condiciones· naturales y su co.lor varía entre rojo o 

amarillo. Igual que el anterior es fácil de erosionar. Cubre la 

mayor parte del municipio de lxtlán de Juárez y el noreste y este . 
. del Exdistrito de Vi 1 la Alta, en municipios como San Crist6bal 

Lachirioag, Tanetze de Zaragoza, San Bartolomé Zoogocho y San Pa-
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blo Yaganiza_ya en la porci6n sur. 

3. Cambisol vértico-húmii:o - Se le considera un suelo joven, 

poco desarrol 1 ado; s'~g6n el lugar en el que se encuentre. Püede 

sostener cua 1 quier .{ipo. de . .vegetac i 6n y se presenta en cua 1 quier 

clima a excepci6n de las zonas áridas. También es de fáci 1 ero

si6n que puede ir de moderada a alta. Se distribuye en pequeñas 

porciones en el norte y sur de la Sierra. 

4, Regosol eútrico - no presenta capas distintas, de color 

claro, presentan parecido derivado de las rocas que le dieron 

origen; su distribuci6n puede abarcar diferentes tipos de climas 

y de vegetaci6n. La facilidad de erosi6n depende del lugar en 

el que se encuentre. Se local iza principalmente hacia el sur, 

ocupando parte de Santa Catarina lxtepeji. 

De estos suelos los predominantes en el prea de estudio son 

los acrisoles con subunidades húmicas en primer lugar, pues ocu

pan el 49.27% de la superficie de ambos exdistritos, tanto en 

forma unitaria (27.95%) como asociados con cambisoles (21 .32%); 

los luvisoles vérticos ocupan el segundo lugar al cubrir cerca 

de la tercera parte de la superficie, es decir, 30,96%. En el 

caso de los cambisoles de subunidad cr6mica s61o se encuentran en 

Santa Catarina lxtepeji y norte de lxtlán de Juárez, que corres

ponde al 6.3% de la superficie pero también aparecen asociados 

con el regosol eútrico y luvisol vértico. 

Al observar el mapa de distribuci6n de los suelos (f ig. 9) 

puede apreciarse la complejidad de los mismos en virtud de que 

además del suelo predominante en el área estudiada se le asocian 

suelos secundarios, que corresponden a los 1 itosoles, local izados 

en los municipios estudiados, confirmando la característica prin

cipal de su localizaci6n, esto es, en terrenos montañosos, que 

representa el paisaje común en la Sierra de Juárez. Además de 



... ,, 

: 
F9 LUVISOL VERTICO + REGOSOL 

30.96%i:;;;:;J EUTRICO 

21.32%~ 

ACRISOL HÚMICO 

ACRl$0L HÚMICO + CAMBISOL 

VERT ICO 
, 

~ CAMBISOL CRÓMICO+ LUVISOL 
6.30%~ CROMICO 

íllTTI REGOSOL EUTRICO + LUVISOL 

9.11%UJ..Ul VÉRTICO + CAMBI SOL >IÉRTICO 

• 

¡ 
CAMBISOL HUMICO 

CABECERA MUNICIPAL 

Fuente: Secretaria de Prooración y Presupuesto,1981. 
Atlas n ocianol del med lo lis leo, M ex leo. 

97• 

. 

<t 
..J 
1-
:::> .., 
w 

' EDAFOLOGIA 

CUICATLAN · \ 

SAN JUAN QUIOTEPEG(; ~ 

CENTRO 

TLACOLULA 

TUXTEPEC 

li\I K Y 
YX)<'\ A.A 

['1\)-S~ ."PA~1 > 
IKY,.GANI, 

'º "" ... Conslruyd; lrmo Escamlllo H. 
~~§;;;;;;;;---~~!!!!!!! 
o 10 

1 

¡ 

r 
1 

--... ___ i 

CHOAPAM 

Fig.9 



69 

1 itosoles, los regosoles y luvisoles también constituyen suelos 

secundarios. En todos los casos se presentan variantes en las 

clases texturales de media a fina, con 1 imos y arcillas princi

palmente. 

3.2.f Vegetaci6n 

La vegetélci 6n ~~\u~}a;;tor fundamental que permite di feren

c i ar a 1 a Si erra·Yd~\\.1üár'~~:áe otros espacios de 1 a entidad oaxa-
: /. '.; _·:;5~:'.'i:)fa::~~)i.~ ~::_;;~~-;~'.J)\:\~~f(':_· :'_ .·: . 

queña. La vegetac [6n';;prEidom ibante está constituida por bosques 
.·· __ : -:: . ,-:, -::';, -'/~'.~};JJ'.f3 tJi;'i:::;;f¡t*:;¿7;p,1/tl~.-~·f <: ,;-.. . ' 

con diferentes<as'il'C:ia'ci.oiiest{dé especies como las coníferas, pinos· 
- .-.:'.-': ---~~:.,:.<{1:/:I~:;·,;;~'¿0~t~:it:\~~¿),3:;;~~~)Y-::?;_--:~:·'-- ·· - -, 

y encinos, .)o:queifáci'il_'itafen cierta medida su del imitaci6n como 

reg i 6n natu~~~{ifr~;~\~~~w#.f~·~;'t · . 

. La présenciac:<lei,b'o~ques\:en ·mayor o menor· densidad se extiende 
· - ---;-<_--,.-~,:.'_ .. }-.:.::~:,~\\°'~~·:·J'.->'ht(:;,.~~~~"~'_:: 1_,:\~1:·:r\- -- --- -. 

prácticamente reC::orri'endo los 90 km ap~oximados que integran la 

Sierra de Juárez •. · Es~~~ible distinguir varios tipos de bosque 

(ver fig. 10), como es. el caso de los bosques de coníferas (Se

cretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1977, p. 411) 

a) Bosque de pinares transicionales de Pinus oocarpa ochoterensi 

y Pinus strobus chiapensis los cuales entran en contacto con sel

vas altas y medianas. Se local izan en altitudes desde los 300 m 

hasta 700 m snm en el primer caso y 2 000 en el segundo. Se 

desarrollan en las áreas cálido húmedas y templado húmedas de la 

Sierra. En el primer caso desarrollan alturas de 15 a 20 m y en 

el segundo de 30 a 40 m; es común encontrarlos en· la porci6ri sur 

del exdistrito de lxtlán. La calidad del arbolado cuenta con ma-• . 
sas puras, no obstante existe ya un predominio de masas degrada

das por la constante presi6n que se está ejerciendo sobre la cu

bierta vegetal, lo cual ha acelerado los procesos de erosi6n y la 

·consecuente alteraci6n de condiciones ambientale3 que perjudican 

la masa· forestal. 

b) Pinares de el ima templado húmedo, cuyas especies caracterí!!ti-
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éas son Pinus eatula y Pinus eseudostrobus, comúnes en la Sierra, 

se distribuyen en lugares de alta humedad relativa como San Mateo 

Capulálpam e lxtlán de Juárez, mezclándose con Pinus ayacahuite 

en barrancas; su altura promedio es de 30 m. Considerando facto

res de e·xposici6n y de humedad relativa normalmente se mezclan 

con encinares perennifol íos. 

c) Pinares de el ima templado seco se hallan hacia la parte central 

de la zona, son resistentes a condiciones más secas, en altitudes 

entre 1 700 y 2 000 m snm con baja humedad relativa y suelos po

bres; las especies características son Pinus douglasiana y Pinus 

teocote. Se considera que estos pinares podrfan ser objeto de 

resinaci6n, aunque faltan estudios específicos para determinar 

esa pos i b i 1 i dad.· 

Además de estos subtipos del bosque de coníferas, es posible 

diferenciar bosques mixtos predominando especies de Pinus !!!!E.• y 

Cuercus §.E.e.·• distribuidos en altitudes de 1 000 a 2 800 m que 

generalmente son utilizados con diversos fines, ya sea como mate

rial de construcci6n, como combustible, para implementos de tra

bajo, etc, 

Otra asociaci6n vegetal importante es la selva baja caducifo-

1 ia, alcanza en promedio hasta 15 m. Coincide con el el ima cálido 

subhúmedo, e incluso con el semiseco; es común que los árboles do

minantes sean inermes. Su distribuci6n se presenta en las zonas 

de laderas, en donde los suelos faci 1 itan un buen drenaje. Entre 

las especies más frecuentes se encuentran Bursera.~. (chupandia), 

Lysiloma !!!!E.· (tepeguajes), Ceiba !!.2.e.• (pochote), Cordia fil?E.· 

(cuéramo). Esta asociaci6n vegetal también llega a ser uti 1 izada 

con diversos fines por los pobladores de la Sierra. Se localiza 

en la parte central y sur de la zona de estudio que en general co

rresponde a zonas de el ima templado y semicálido. 

En la fig. 10 puede apreciarse la asociaci6n de distintos 
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tipos de vegetación predominando el bosque en los alrededores de 

1 as comunidades ~studiadas, ~sl en San Ju~n Cu i otepec además del 

espacio destinado aJ~a~~:.tcultura de.temporal la mayor parte co-

rresponde a 1 bos~ue'f,~.s.~f:ILJ·~·;~~).W,i~~~-~~<i'.segu ido del bosque de 
pino y bosque de pino-ericino/S.en;'Capúl:álpam también la cubierta 

vegeta 1 es de bosque mes6f.i{~f¡~~~~~·~~,R~~;,. Las comunidades res-

tantes además de contar' c~·¡\/J¡;~;;~~lp~'rf i ¿¡e predominantemente ar-
•, · .. · . '_..,· ·.. -.. ~· :r: .-'.:::_/·::;;i,'1~_\;;;:t;·-:y,~.::~~'}'/._.'. :. 

bórea presentan una vegetaci6n ·árbüstiva·!·de importancia, como es 
,-.. ---~-

e I caso de Santa Catarina lxtép~Jidci·11'<l~,'el matorral crasicaule 

se asocia al bosque de pino-en~ino; en S~n B~r.tolomé Zoogo¡:ho al 

bosque de encino-pino se agrega el matorral crasicaule, y en el 

mismo caso se encuentra San Pablo Y~ganiza. 

En Tanetze de z.aragoza el bosque de encino-pino se acompaña 

de matorral de coníferas, mismo que se extie,nde en San Crist6bal 

Lachirioag junto.al .bosque mesófilo de montaña. En lxtlán de 

Juárez el predominio es de bosque de' pino-encino y de montaña 

asociados a matorral. crasicaule. 

La caracterizaci6n anterior conduce a reconocer al estrato 

arbóreo, con sus diferentes especies dominantes, como la cubierta 

vegetal más abundante de la Sierra, aunque no se deben descartar 

los restantes niveles de vegetación puesto que también pueden 

distinguirse los estratos arbustivo y herbáceo, con infinidad de 

especies. 

Dentro del estrato arbustivo cuentan con la jaril la -Dodonae 

viscosa, cuatle -Eysenhardtia polystachya, ramoncillo -Tropis !:..2.

cemosa, palo de agua -Liabum glabrum, timbre -Acacia angustissima, 

achiotillo -Achiótl bixaorel lana, 

Dentro del estrato herbáceo la diversidad de especies es am

plia, por ejemplo entre las aromáticas cuentan con: culantro -f2,

riandrum satium, epazote, ruda -Zanthoxylum procerum, toronji 1 

·-Rheedia edul is, yerba de Santa Marra -Pluchea adorata, yerba 
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santa -Piper sanctum y otras más. Entre las plantas medicinales: 

achiotil lo, alcanfor -Lippia ~' caraña, cascalote -Caesalpinis 

lepidophyl la, copal, culantrillo -Mollugo yerticillata, camotillo 

-Curcuma longa, chicalote -Bocconia arb6rea, doradi 1 la -Selagine

!l.!!. lepidophylla, etc.; asimismo, existe un sinn6mero de hierbas 

de diversos tipos y con infinidad de posibles usos, la mayoría de 

estas especies complementan la dieta alimenticia del indígena a 

través de su consumo en caldos o guisados, o bien, ~tras se em

plean como hierbas medicinales, cataplasmas, también como auxilia

res para la celebraci6n de ritos mágico-re! igiosos, etc. 

Si bien la cubierta vegetal de la zona de estudio se consti

tuye fundamentalmente por vegetaci6n natural, es necesario seña

lar que paulatinamente ésta tiende a ser desplazada en una pro

porci6n de un 50% aproximadamente en los municipios de lxtlán de 

Juárez, San Bartolomé Zoogocho, ·San Crist6bal Lachirioag, apare

ciendo la vegetaci6n i'nducida, cuyos· cultivos predominantes son 

el maíz, el frijol, la flor de calabaza, así como los cultivos 

comerciales que ocupan una superficie importante: la caña de az6-

car y el café. 

3.2.S Fauna 

Aun cuando la fauna constituye un recurso valioso para la 

poblaci6n serrana, su conocimiento e inventario es a6n insuficien

te. El lo obedece, entre otros factores, a la moví 1 idad que le 

caracteriza; la existencia de la fauna está íntimamente asociada 

al tipo y distribuci6n de la vegetaci6n prevaleciente, por lo 

que cualquier modificaci6n en la vegetaci6n puede provocar un re

troceso o desaparici6n de la fauna, extinguiéndose en la medida 

en que su hábitat se ve modificado (alteraci6n de la vegetaci6n 

original). 

La situaci6n anterior se ha venido acrecentando en la actua~ 



74 

1 idad hecho mismo que ha generado la desaparición de algunas es

pecies y el repliegue de otras tantas a las partes altas de la 

Sierra, aunque debe mencionarse que todavía se encuentran en los 

alrededores de la zona montañosa especies terrestres y acuáticas. 

Las tal las y especies varían en número y diversidad. Se en

cuentran tanto insectos terre~tres y aéreos, como varios mamífe

ros, por ejemplo, gato montés, mapache, tejón, tigrillo, tlacua

che, venado, zorra, cacomiztle, armadillo, ardí 1 la, conej9, etc. 

Se cuenta asimismo con diferentes especies de aves, entre el las 

están el águila, ~guil il la, halcón, búho, lechuza, carpint~ro, 

cuervo, chichicui lote, gavilán¡ garza, grulla, urraca, tzenzontle. 

Los insectos y arácnidos son variadísimos, abejas, avispas, 

alacranes, arañas diversas, cucarachas, chapulines, gri 1 los, gu

sanos, hormigas arrieras, mariposas, etc.; por otra parte se loca

l izan los reptiles en ~mpl ia proporción, desde las pequeñas la

gartijas, camaleones e iguanas, hasta las diferentes víboras como 

la mazacóath (boa), y la coralillo, Los roedores se encuentran 

tanto en las zonas de habitación humana, como en las áreas de 

vegetación natural y de cultivo. Además de esta fauna aérea y te

rrestre, puede incluirse la acuática de las corrientes hidrológi

cas como bagres, trucha, camarón de río, presentes en porcentaje 

reducido. 

Cada uno de estos representantes del recurso fauna cumplen 

una función tanto para el ecosistema como para cuhrir las necesi

dades socioeconómicas de la pobl"ción serrana, esto último en la 

medida en que complementan la economía fami 1 iar al incorporarlos 

como bienes de consumo o de intercambio.'· 

3,3 Balance de la influencia del medio 

El conjunto de factores físico-geográficos de una u otra for-
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ma influyen para favorecer o restringir, determinando, en dife

rentes grados, en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de la 

poblaci6n serrana, ,pues. influyen tanto en las .formas de organiza

ci6n social como en las)aC:tivida~és 'productivas • 

. La influenC:i.a deJ rel'ieve'está~presente eri las actividades 

product i vas·;~),~'~'{l~J pr ~ 11~ i pa 1 es car~cter í st i cas de 1 pob 1 amiento, 
- .: .. -· .. ~ ... -,f;·;:~:;.--:D;':.f;::>:.":'t·: __ ::/,_·,1;··~<-:.·- -. : , . -· . , . 

su efecto fié;)¡ ríC:'réin'e11fa en 1 a medida en que existe un atraso en 
. '·'. ;;:;./.·_~ ... ; ' 

la uti 1 izac'i611·idé técnicas y una acentuada tradición hist6rica en 

la expÍotl~fÁ~;de los diferentes tipos de recursos. Si bien la 
•' ,. ·- ,_,. 

dispo.slci6n.y estructura del relieve es una 1 imitante para efec

tuar. las•labores agrícolas, en la ·actualidad la creciente pre

si6n demográfica sobre los recursos ha generado la expansi6n de 

los cultivos en superficies de pendiente pronunciada que exceden 

generalmente los 30°. ·Esta situaci6n acelera la p~rdida del suelo 

sobre todo en comunidades tales como'lxtlán de Juárez y San Barto

lomé Zoogocho, seguida·s en orden de alteraci6n por San Juan Ouio

tepec, Santa Catarina lxtepeji y San Crist6bal. Lachirioag. Las 

comunidades que presentan condiciones de menor alteraci6n, y con

secuentemente un menor avance del proceso erosivo ~on San Mateo 
11) 18 Capulálpam, Tanetze de Zaragoza y San Pablo Yaganiza. (Fig. 

Asimismo, la superficie forestal de la Sierra sea de bosques 

de coníferas o de bosques mixtos a~n tendido a disminuir a causa 

de' los cambios en el uso del sueloY"forestal a agrícola. Esta si

tuaci6n está asociada a la pérdida del suelo .y alteración ecol6-

gica, ya que al existir en forma. persistente la agricultura trans

humante el deterioro del entorno se incrementa grndualmente. 

El proceso de desforestaci6n es un resultado directo de la 

presi6n sobre el recurso forestal y genera problemas no s61o de 

orden físico sino social y econ6mico, Al iniciarse este proceso 

la población obtiene cosechas en las áreas abiertas al cultivo, 

después de 2 6 3 años, cuando se han roto los ciclos regenerativos, 
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TLACOLULA Fig. 11 
Fuente: Basado en Secretaría de Programación y Presupuesto.1981. 

Atlas nocional del medio flslco, Mé11.lco. IO Construyó: lrmo Escomlllo H. 
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el territorio queda inservible, la vegetaci6n primaria es suplida 

por vegetaci6n secundaria en tanto que la dispersi6~:de la pobla

ci6n .se generaliza al buscar áreas d6nde efectuar· la.aCtividad 

agrícola. El origen del proceso está en las condiciones de depau

pe~iz;:;ci6n impuestas por la sociedad capitalista a las comunidades 
' . . . 

indígenas y el consecuente desequi 1 ibrio social :(crecimiento demo-

gráfico anárquico) 'resultante y 

to multiplicador de su atraso y 

que a la vez se. convierte 
. 19 

subdesarrollo. • 

en ef ec-

La distinta influencia del clima permite diferenciar dos zo-

nas: la frfa y la·cal iente, la primera se local iza hacia la parte 

.más alta de la Sierra en donde las comunidades aprovechan la vege

taci6n caracte.rfstica'de bosque mixto o de coníferas o algunos de 

1 os fruta 1 es-;que se des ar ro 11 an en cond i dones de c 1 i ma temp 1 ado, 

La tierra caliente se local iza en l.a parte más baja de la zona 

cerri 1, ocupando parte de las geoformas de valles intermontanos, 

con microcl imas que ca·mbian de calientes a cálidos. 
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4, ESCTRUCTURA SOCIODEMOGRAFICA Y PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA 

POBLACION EN LAS OCHO COMUNIDADES'INDIGENAS 

La caracter i zac i 6n geográfica de 1 a . pC>b 1aci6n res u 1 ta de in-
' . - ' 

terés en la medida en que permite destacar. las interrelaciones .en-
. - ___ ,-_ ' 

tre la poblaci6n y el medio. En parti ~ul ~r ,• 1 os rasgos soc i odemo-. .. ,,_ .. --, -.. 

gráficos y etnocultural.es.de la p~hl~~i6n indfgena le permiten 1 

di st i ngu irse :de la ·soc i ~dad· me~tf;~·.:, ' Los· aspectos pr i ne i pa 1 es de 
', ·' . :·: :·_>_:.:;:;.'-;/)('.:~ _'.~·¿.::::/~_'./: .;:;,,':;'.:-::~--~-~> -\' ":~;'..~··"<:);·_-_;:\~~<.,;: ::;+~·t;_~ . : 

esta di st i ne i 6~i'.ii); ~on:ol:íJetti .. de 1 ~presente cap r tu 1 o . 
. ; >. -- -· : - . "' ._- .. ,- ~- " ( ':',' ' ' . ;: ' -:- ; : ':_•, -':~ "' .;:· -. ' .' -' :- . " ~ .. -, 

Dentro ·;~ 
0

1~ .~~~~~t¡'~i~I6n/geográf i ca 1 a pobl ac i 6n constituye 

un primordial ~bJet:~d~'.~~f~diC>, puesto que su análisis, cuantita

tivo y cua 1 i t·at i vo, per~(t~· exp I· i car e 1 porqué de su di str i bue i 6n 

espacio-temporal de acuerdo.a la disponibi 1 idad de recursos y al 

grado de desenvolvimiento de las actividades productivas; de esto 

derivan una serie de correlaciones que permiten definir el carác

ter complejo de la investigaci6n geográfica. 

Lo anterior significa que dentro del camp9 geográfico el es

tudio de la poblaci6n requiere una serie de relaciones de la evo

luci6n social, econ6mica·o poi ftica pasada o presente, ya sea en 

cuanto a su composici6n, dinámica, capacidad productiva, etc. 

Tal serie de relaciones tiene una expresi6n espacial que refleja 

la presencia o el impacto que resulta al interactuar la poblaci6n 

con el medio que transforma y adapta. Esta relaci6n puede obser

varse en la capacidad del hombre para transformar un territorio 

mediante la acci6n del trabajo organizado socialmente y que cumple 

dos funciones fundamentales: por una parte funge como vínculo de 

uni6n social y, por otra, regula la vida material de una pobla

ci6n y por tanto su existencia misma. 

La caracterizaci6n de la poblaci6n en este trabajo consiste 

en comprender los procesos de conocimiento, ocupaci6n, organiza

.ci6n y transformaci6n social del espacio geográfico indígena. De 
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esta forma, de cada elemento a estudiar se hará una abstracci6n 

para, posteriormente, relacionarla con la realidad social y eco

n6mica de ese espacio. 

Lo anterior permite comprender el patr6n de asentamiento, la 

dinámica social, su distribuci6n geográfica,. las relaciones: cultu

rales, entre otros; asr, por ejemplo, la,densiclád de la poblaci6n . 
' .. ,: ,., . 

puede relacionarse con la superficie apta'para:\ú ~ultivo; la com

posici6n de la poblaci6n, que no s61o refleja la simple proporci6n 

de personas, con la serie de requerimientos en cuanto a servicios 

y oferta y demanda de empleo; los desplazamientos de la pob'laci6n 

con. la presi6n de los hombres sobre los recursos y la misma evolu

ci6n de la producci6n. 

Todo esto significa, entonces, que un espacio geográfico en 

sus condiciones físicas será ocupado y modificado por sus habitan

tes de acuerdo al particular -modo de vida2'.l que los distingue. 

Puede concluirse que toda ocupaci6n y organizaci6n social del es

pacio geográfico es el resultado de la relaci6n recíproca que se 

presenta entre las condicionantes del medio y el nivel de organi

zaci6n de la poblaci6n que lo habita, conociéndolo y transformán

dolo continua y permanentemente para con el lo transformarse a sí 

mismos. 

Resulta entonces que, apoyándose en Max Derruau (1972, p. 37) 

"para el ge6grafo, el estudio de la poblaci6n no es nunca un fin 

en sí mismo. Se integra en un haz de explicaciones. Los fen6me

nos de la poblaci6n se explican por la Geografía y explican la 

Geograf r a". 

4.1 Estructura y dinámica de la poblaci6n, su distribuci6n 

geográfica 

4.1 .1 Evoluci6n y composici6n d~ la poblaci6n 
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La evoluci6nidemográfica del área. de. estudio a partir de 

1900 hasta 1980 pres~nta una tendencia a una 1 i gera di sm i nuc i 6n 

de 12 990 a 10 653 ~e~sona~respecfivamente; sin embargo, al 

considerar un per r odo i nt.~t'meci io, esto es, e 1 decenio de . 1940, di -

cha tendencia se·manifies~a'conun aumento considerable, pues de 

5 962 personas pas6 a 10 653 registradas en 1980, es decir, loan

terior es más evidente si se considermcomo base dos perf.odos in

tercensa 1 es de 40 años cada· uno, esto es, de 1900 a 1940 y de 1 940 

a 1980, que representan.períodos significativos para el 9recimien

to de la poblaci6n ~n_f~~)lliveles na~ional, estatal y regional. 

Este proceso evoll.d:l\.'o.·~ai~'.~de ~54.IO%·en el primer período, a un 
. . . - ' .• ; .<. ·:<·:,:· -~>-. 

91.41% en el segund_o,'~óstrandouna clara tendencia al incremento 

de 1 a pob 1aci6n ~n -~I~~ Jc~d:C:oinun i dades .de 1 a Si erra según se ob

serva ·en la Fi~. 12; 

Al particularizár .la tendencia de la evoluci6n de la pobla

ci6n atendiendo a las tasas de crecimiento en cada comunidad (Fig. 

13), el elemento significativo que resalta es que durante el se

gundo perfodo considerado, esto es, de 1940 a 1980 se presentan 

decrementos en promedio hasta de un -12% en sus tasas respectivas, 

tal como se muestra en el Cuadro Nº 1. Esto se debe fundamental

mente, ségÚn informantes del lugar, al papel que ha desempeñado el 

municipio de San Bartolomé Zoogocho a partir de la Segunda Guerra 

Mundial como centro expulsor de poblaci6n hacia los Estados Unidos. 

El resto de los municipios presentan un comportamiento similar con 

excepci6n de Santa Catarina lxtepeji, San Mateo Capulálpam y San 

J Q • t 21 uan u10 epec 

Cabe hacer notar que en Santa Catarina lxtepeji y San Mateo 

Capulálpam el porcentaje de crecimiento, en el período intercensal 

1940-195a, registra un valor. superior a 5a% desligándose del com

portam i"ento genera 1 de 1 resto de 1 as comunidades serranas. . Esta 

situaci6n se explica por dos razones, la primera corresponderfa a 
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CUADRO Nº 1 

TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 1940 A 1980 

EN OCHO COMUNIDADES DE LA SIERRA DE JUAREZ 

MUNICIPIO 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 

SAN PABLO YAGANIZA 

TANETZE DE ZARAGOZA 

IXTLAN DE JUAREZ 

SAN JUAN QUIOTEPEC 

SAN MATEO CAPULALPAM 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 

1940-1950 

6.38 

0.16 

1. 73 

3 .13 . 

4.19 

0.21 

56.13> 

50.52 

TASAS DE CRECIMIENTO 
1950-1960 1960-1970 

-12. 1 o 
- 4.76 

- 0.07 

- 9.26 

. - 6.51 ..• 

-.-• 

12.36 

1. 64 

- o. 36 

·5.76 

11. 98 

- ·. 

1970-1980 

-0.67 

1 .06 

2.52 

6.53 

-0.23 

1.56 

2. 80 

-6.12 

FUENTE: Censos generales de poblaci6n, estado de Oaxaca, 1940, 1950, 
1 960, 1 970 y 1 980. . 

def i e i ene i as en 1 os datos estadf st icos · c~nsa 1 es. La segunda rad i -

ca en que en ambos municipios la poblaci6n inicial de 1940 no re

basaba las 20_personas y al paso de 10 afios .. aument6 en un ciento 

por ciento, denotando propiamente un crecimiento social y no natu'

ral, sobre todo para el caso de San Mateo Capulálpam donde han es

tablecido centros de educaci6n-de nivel medio superior y de ense

fianza tecnol6gica, hecho que ha provocado afluencia de poblaci6n 

del resto de la entidad, y especialmente de otras entidades. 

En resumen, la dinámica de la poblaci6n muestra una tendencia 

alternada de las tasas de crecimiento, períodos de decremento e 

incremento conforman el comportamiento glooal del crecimiento po

blacional del área de estudio. 

La composici6n de la poblaci6n expresa un equilibrio entre 

los sexos en los municipios estudiadosi pues la diferencia corres

ponde ~ un 1%; las mujeres abarcan el 50.5%, que representa un 

factor de importancia en la divisi6n social y :por sexo del traba-
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jo productivo, El. papel de la mujer constituye un pilir de apoyo 

a la economFa f~mil1a~, además de permitir la reprodu~ci6n y man-. 

tenimiento de la comunidad. 

En las ocho comunidades indigenas estudiadas predomina la po

blaci6n infantil y joven, sin embargo, la base de estas pirámides 

no es la más importante en número puesto que el nivel de poblaci6n 

de 5 a 9 años es más numeroso, esto se explica por la incidencia 

de la mortalidad infanti 1 en los primeros meses y años de vida, 

situaci6n que es generada por ·las condiciones de extrema pobreza 

en que vive la poblaci6n indfgena serrana, el nivel educativo y 

las condiciones de insalubridad y falta de higiene predominantes 

en el medio que habitan. 

Al comparar las pirámides de edades del estado y área de es

tudio (Fig. 14) puede observarse una semejanza notable entre el las, 

pues presentan una disminuci6n paulatina según se tiende al último 

nivel de edad. De las pirámides municipales, la que refleja un 

comportamiento diferente es la del municipio de San Bartolomé Zoo

gocho, en el cual a partir de los 20 años y hata los 49, aproxima

damente, la poblaci6n se reduce en porcentaje considerable pues no 

llega a cubrir el 5% del total. Esta situaci6n se explica porque 

el municipio es centro expulsor de mano de obra principalmente 

masculina, como ya se mencionó anteriormente. 

El fen6meno anterior si bien se expresa claramente en lapo

blación de Zoogocho, también es típico del resto de los municipios 

en los cuales se manifiesta con menor intensidad, dado que los ni

veles de edad de 20 a 35 6 40 años agrupan a la poblaci6n en edad 

productiva que no puede ser absorbida en la zona, y que provoca 

una constante movilidad de la población hacia lugares fuera de sus 

comunidades. 

4.1 .2 Distribución geográfica de la poblaci6n indígena, densi-
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dad y presi6n demográfica, dispersión del habitat 
'"" ' - ' ' .. -· . ' . 

gena corresp<mde a l~tlá~'9 l~ch ir i aog con más de 1 70% del tata 1 
._ ' -'···:. :-. :-, .,_-,. · .. - ·, ' . 

de 1 ~ pobl aci 6n mJg¡g¡~~,I; para e 1 caso de Santa Catar i na 1 xtepe-

j i y San Mateo Ca~Üí"~'1 1~am: 1~.situaci6n es inversa, ya que 1 a po-
- "e,;;,>,.:-_.:·· • ... 

b 1aci6n mestiza e'i1\;ii1~'predom i nante, correspondiendo un bajo ni ve 1 

de poblaci6n indf~\~'¡f~f Í7,.8% y 14.5%, respectivamente. El prome

dio de poblaci6~·ii·~~fgena en el área serrana es de 7').7% qUe se 

agruparía dentl"o CleÍ nivel medio de permanencia de este fenómeno. 

(Fig. 15)· 
·.-,·' 

El cuadro siguiente ilustra los.municipios que absorben el 

mayor número de habitantes: 

CUADRO Nº 2 

POBLACION TOTAL INDIGENA EN El AREA DE ESTUDIO 

EN ORDEN DECRECIENTE 1980 

MUNICIPIO 
POBLACION PORCENTAJE * INDIGENA 

IXTLAN DE JUAREZ ·3 357 30.2 

SAN JUAN QUIOTEPEC 2 337 21.0 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 559 14.0 

TANETZE DE ZARAGOZA 545 13.9 

SAN PABLO YAGAN IZA 003 9.0 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 762 6.9 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 366 3;3 

SAN MATEO CAPULALPAM 174 l. 6 

TOTAL DEL AREA 11 103 99,.9 
FUENTE: X Censo general de p'Jblación y vivienda, estado 

de ~axaca, 1~~0. 
* RespectJ d la población total indígena de 1 área 
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(% EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN. TOTAL POR MUNICIPIO) 
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o 10 20 'º"'"· Estado de Oaxaca. 
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Asf, comparando el cuadro con la relaci6n citada en los pá

rrafos anteriores se observ~ que solamente los dos Liltimos munici

pios presentan correspondencia con una menor concentraci6n geográ

fica de poblaci6n indfgena, en el· caso de lxtllin, el municipio 

ocupa el primer lugar, lo que es explicable debido a que este mu

nicipio, además de funcionar como cabecera municipal, cumple el 

papel de cabecera de distrito en. la regi6n, concentrándose en &I 

actividades polftico-adm¡nistrativas, de salud, educativas y co

merciales que favorecen una mayor permanencia de poblaci6n. Auna

do a esto, lxtlán abarca tanto una mayor superficie como un mayor 

nlimero de localidades, por lo que las localidades que lo conforman 

son atractivas para el asentamiento de la poblaci6n. 

Al comparar el cuadro anterior con el de la población total 1 

en las ocho comunidades, se observa una relativa concentraci6n 

poblacional en tres municipios: lxtlán, San Juan Cuiotepec y San

ta Catarina lxtepeji, tal como puede·apreciarse en el cuadro si

guiente: 

CUADRO Nº 3 

POBLACION TOTAL DEL AREA DE ESTUDIO SEGUN MUNICIPIO 

EN ORDEN DECRECIENTE 1980 

MUNICIPIO 

IXTLAN DE JUAREZ 

SAN JUAN QUIOTEPEC 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 

TANETZE DE ZARAGOZA 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 

SAN MATEO CAPULALPAM 

SAN PABLO YAGANIZA 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 

TOTAL DEL AREA 

FUENTE: X Censo general 
Oaxaca, 1980 

POBLACION % EN RELACION 
TOTAL AL TOTAL 

5 309 ·30,4 

2 837 16.2 

2 397 13,7 

1 772 1o.1 

748 10.0 

387 .. 7,9 
163 .. 6.7 
848 4 .. 8 

17 461 99,8 

de poblaci6n y vivienda, estado de 
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De ambos cuadros se desprende la existencia de un predominio 

de poblaci6n rural en el área cleest~dib; a ni~~I de I~ poblaci6n 

indrgena incluye el 68.6% del. t~t~(delfá~·~~).d()~~iderando lapo-

b 1aci6n to ta 1 e 1 porcentaje es iiu~1.~jfjl~~~ic~~.i'.~~;~1~ eob 1aci6n de 1 
área. Por 1 o anterior, más. de 1 a 'm it'ad:; de';";Ja ipobl ac i 6n en e 1 área 

- .:: :.::··:-·/·_:_:_:·;:.;_,:.¡<<-~:,'{:~-~~~.:.:_;:~;~p_; __ ~9,;;;:··:''.~t}·;::>·_·:-.·<· . -. ' . ' . 
serrana se considera rura 1 y s6 I o . l'as' .. J'óéialii dad es,·' de 1xt1 án de 

' ·•. >•;;:.:1,;¡,¡:~····;l·i7;:~ ·:22 
Juárez.y San Juan Qui otepec son p~opiairiiirrte:.·urbanas · 

.. -,_.,,' ;.;;i, ,;.;"-:._-_\,r:i:~:-o:~<--.. , -.,·· '.. . 

lxtlán de Juarez se'conside~au~b~~~·~~n vi~tud de su carác

ter de centro reg i ona 1 , . aunque cab~ ~d\/~'rtTr que 1 as condiciones 

cuantitativas y cualitativas que dist.ingJ·~n,a lxtlán como centro 

urbano, sobre todo de estas últimas, no,·eúnen los requisitos mr

nimos indispensables para ello lo que es explicable por las candi.:. 

cione~ generales de atraso y marginaci6n que caracterizan a la en

tidad oaxaqueña, donde s6lo destacan algunos centros urbanos a 

nivel nacional. 

La densidad de poblaci6n y la respectiva presi6n demográfica 

a nivel municipal se presentan a continuaci6n (apud Figs. 16 y 17' 

y Cuadro Nº 4). 

·En el Cuadro Nº 4 se observa que en promedio la densidad de 

poblaci6n está muy por debajo del promedio estatal (24.8% habi

tani:.es por km2); sin embargo el comportamiento de este indicador 

a nivel municipal es muy heterogéneo: s61o en los municipios de 

lxtlán, Quiotepec e lxtepeji la superficie habitada es menor al 

total estatal; por el contrario en los·restantes se observa la 

tendencia a una mayor concentraci6n de habitantes por unidad de 

superficie ocupada, destacando al respecto Lachirioag y Capulál

~am, éste último debido a que su superficie y poblaci6n son direc

tamente proporcionales. 

Por su parte, la relaci6n entre el número de habitantes y la 

disponibilidad de hectáreas de labor, que se considera· indicadora 
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.CUADRO Nº 4 

DENSIDAD DE POBLACION Y PRESION DEMOGRAFICA 

SOBRE. LA TIERRA SEGUN MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

IXTLAN DE JUAREZ 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 

SAN JUAN QUIOTEPEC 

SAN MATEO CAPULALPAM 

SAN PABLO YAGANIZA 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 

TANETZE DE ZARAGOZA 

AREA DE ESTUDIO (PROMEDIO) 

ESTADO 

DENSIDAD DE PO-
BLACION 

HABITANTES/km2 

9,7 

36.9 

72. 1 

8.7 

72,5 

33,7 

12.2 

30.2 

1.4 

24.8 

PRESION DEMOGRAFICA 
HABITANTES/ha 

DE LABOR 

8.02 

5,44 

l. 98 

11 ,57 

9,44 

40.24 

1.98 

2,53 

4,33 

2,33 

FUENTES: X Censo genera 1 'de pob 1aci6n y vivienda, estado de Oaxaca, 
1980 y V Censes agrícola, ganadero y ejidal, estado de Oaxa
ca, 1970 

de presi6n demográfica sobre superficie laborable evidencia bajos 

niveles, a excepci6n de San Pablo Yaganiza que s61o dispone del 

0.7% de la superficie cultivable en el área. Tres municipios: 

la ch ir i aog, 1 xtepej i y Tanetze presentan una re 1aci6n menor a 1 va-

1 or estatal y al del área, los restantes agrupan el 30% de la su

perficie ctiltivable. 

El municipio que destaca al respecto es lxtlán, que agrupa al 

30.4% de la poblaci6n. del área y dispone del 16.4% de la superfi

cie cultivable; Santa Catarina lxtepeji ocupa un 30% de la super

ficie cultivable, esto es, casi el doble de la anterior con ónica

mente el. 13.7% de la poblaci6n total del área, es decir, menor de 

la mitad de personas con respecto a lxtlán. Lo anterior se expl i

éa d~bido a que el municipio de lxtlán de Juárez funciona como 
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cabecera de distrito y atrae a un mayor número de personas que se 

asientan en 1 as superf i e i es de 1 abor., disminuyendo as r 1 as proba

b i I idades de aprovechar agrfcolamente tales superficies. 

En general la situaci6n predominante indica que s61o un mu

nicipio agrupa a cerca de la tercera parte.de la poblaci6n, el 

resto estáampliamente diseminado. La Fig, 18 y el Cuadro Nº 5 

permiten correlacionar el tamaño y número de localidades respecto 

a la pobJaci6n total y consecuentemente su concentraci6n o disper

si6n según sea el caso. 

CUADRO Nº 5 
ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL POBLAMIENTO 

EN EL AREA DE ESTUDIO 1980 

TAMANO DE LOCALI
DAD POR NUMERO DE 

HABITANTES 

99 

100 - 499 

500 - 999 

000 - 999 

TOTALES 

NUMERO DE 
LOCAL! DA-

DES 

2 

21 

2 

7 

32 

% DEL 
AREA 

6.2 

65.6 

6.2 

21.9 

99,9 

PO BLACION 
TOTAL(HA
B 1 TANTES) 

24 

6 170 

1 418 

9 849 

17 461 

% DEL 
TOTAL 

o. 1 

35,3 

8. 1 

56.4 

99,9 

FUENTE: X Censo general de poblaci6n y vivienda, 1980: 
Estado de Oaxaca. 

La estructura territorial del poblamiento en la regi6n serra

na evidencia un predominio de 1oca1 ida des cuyo rango es de 100 a .. 

499 habitantes, las cuales significan el 65.6% del totul de loca

lidades existentes en el área; el segundo lugar lo ocupan las 

localidades con una permanencia entre 1 000 y 1 999 habitantes 

(21 .9%). Si este patr6n de asentamiento se compara con el total 

de poblaci6n que albergan, la relaci6n se presenta en forma inver

sa dado que el número de habitantes en localidades mayores aumen

ta en un mil porciento en relaci6n con las pequeñas, resulta asf 

que éstas últimas agrupan al 35.3% de la población en tanto que 
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las siete localidades de mayor concentraci6n absorben el 56.4% de 

habitantes; es decir, poco más de la mitad de la poblaci6n de la 
. . 

zona estudiada •. : Entre 1 as siete 1oca1 i dades destacan Lach ir i oag, 
: ' : ,' '•' ,. 

con 1 748 habitantes, lxtlán con 1 687 habitantes, Ouiotepec, Ca-

pulálpam, Tanétze, Yaganiza e lxtepeji con más de 1 000 habitan

tes.· ·Tal es \o~aii dades corresponden a 1 os municipios respectivos, 

con la excepci.Sn de San Bartolomé Zoogocho que. no presenta una 

localidad detamaño grande, aunque sf muestra tendencia al creci

miento. 

Una ú I tima obse'rvac i 6~ en este senfi.do se refiere a dos as-

::::·::. :: ;:10,;~;¡ f J~¡lli~~~~~1f :::::: ::: '':. '. ::::: ':::: 1 :: 

que .e 1 mun i e i pi o:. de·:~lxt 1 ánXde: Jiiárez se compone de 1 mayor número 
· ._ ·='._--~_:"_.::-<·->':_~ :-\,.,.,,,,_::.::fr:_.~-('.~'-;:~:;~:;~-}~f!:~<·y.;·',_.->-.. ..-____ . 

de 1oca1 i dad~s'; 15':qu~\equ''iva 1 en a 1 46. 9% de 1 tata 1, es decir, 

casi la mitad ele lo~alidades está .agrupada en un solo municipio. 

San Juan Ouiotepec ocupa el s·iguiente nivel representando el 18.7% 

(seis localidades), seguida de Santa Catarina lxtepeji con cinco 

localidades (15.6%) y Tanetze de Zaragoza con dos (6.2%). La di

ferencia entre la máxima agrupaci6n de localidades por municipio 

y estas últimas es notable, lo que indudablemente se refleja en 

el comportamiento y dinámica de cada uno de estos municipios. 

El segundo aspecto está relacionado con el anterior pues a 

través de la determinaci6n del número y jerarquía de localidades 

que integran un municipio se identifica su grado de dispersi6n 23 • 

Las características que asume la disposici6n de los espacios habi

tados por los grupos humanos, esto es, la concentraci6n o la dis

persi6n del hábitat rural ofrece una idea clara de la organizaci6n 

territorial en cuanto a que establece una relaci6n entre la pobla

ci6n de las localidades y la poblaci6n aglomerada en la cabecera 

municipal. 

El análisis siguiente se efectúa a nivel municipal en virtud 
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de la estructura del poblamiento en la zona, toda vez que las ca

racterfsticas que pres~nta.la c:oncentraci6n y la dispersi6n de la 

poblaci6ns~r1 c6ntrast'~nte~ pues·~~isten cuatrc:i municipios que re-. . . . - - . ' . ' 

~~ ~::::nrz;~¿1f~~,~~;1~~~i~~r!li~ .• ;~::) ~ d::r::e c~:::~ o:~n ~:~: i ::n:~: 
de agrupacii'6r\<le los habitantes del municipio, de esta forma los 

índicesdedispersi6n son de valor cero. 

En el primer caso, el municipio de lxtlán presenta el mayor 

índice de dispersi6n ya que se integra por 15 localidades· inclu

yendo la cabecera municipal. En su superficie se asienta lapo

blaci6n indfgena en forma dispersa presentando Un índice de dis

persi6n de 9,55, lo que significa una excesiva concentración de 

la poblaci6n en la cabecera municipal. en tanto que a su alrededor 

las localidades existentes presentan una baja densidad de pobla

miento; en los otros tres municipios ·la dispersi6n se reduce con

siderablemente: 2.29, 1 ,75 y 0.25, respectivamente, en San Juan 

Quiotepec, Santa Catarina lxtepeji y Tanetze de Zaragoza, indican

do en estos casos una distribuci6n del poder concentrador en más 

de dos localidades importantes (Fig. 19) 

4.2 Indicadores del nivel de bienestar social: educaci6n, 

alimentación, vivienda y salud 

Aspectos generales. 

La educación como factor social representa uno de los indica

dores directos para determinar niveles de marginaci6n de la pobla-

... ci6n indfgena. En las comunidades serranas actualmente prevalece, 

con sus moda 1 ida des, 1 a 11 amada educac i 6n i nd f gen a no esco 1 ar izar . 

da 24 , ya que a la llegada de los españoles la educación indígena 

escolarizada que desarrollaron algunos grupos indígenas se trans

form6 y sus instituciones fueron substituidas por las impuestas 

,durante la etapa Colonial a través de los misioneros. 



CQMlJMI)AIDES QUE PRESENTAN DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 
SIERRA DE JUAREZ,OAX.1980. 

·ti 
UI 
o: 
"' ll. 
UI 
i5 

"' o 
¡., 
u 
i5 

• ;i; 

10 

9 

• 
7 

e 

$ 

4 

• 
l 

<l 

"' w z Id 
;¡; o 

o o: 
N .. ll. ¡'!: =; "' .. ~ UJ ::> "' i3 "' ~ .., ... ll. 

.., .o: z2 "' F <l .. ... z 
:A 5 " )( ::> lii )( ... - ., 

Fuentes: Estadistica Basado en X Censo oeneral de 
población y vivienda,19BO:Estado de Oaxoca 'I 
Oerruau, Max. 198 l. Geografra Hu mana, 

<l 
N 
o 

"' <l 
o: 
<l 
N 

MUNICIPIOS 

Con•truyó:1rma Escomlllo H. 

Fig. 19 



98 

"La educaci6n en sus diversas manifestaciones .se formal iz6 en 

1 as i nst i tuc iones. de,. conquistador y se .~re~ ·'a edudac i 6n esco 1 ar i -
. - --· .. · ;,_ ,_.,· . .--..--.':' .. ~'.~.:._.,,-:_· _·-,:.,. _ _.:_ '---::'·:·.'·>:_·' .-,, ..... __ - __ ._,_;-)•'..": ... • ":·. __ -·-'. - - . 

zada para indfgenas~: .El. objefivo de esta edUcaci6n,.'en··su pers-
• .. ... ' • ·,:'· '_'!/' :;:;-_·._·:-.·::.;/:::: __ :--~-:~;:.~¡;::'.!}<;:~·:',:\:;~,~·:-:;1:'.<::~/:~-_'.·;~\.:·:~-:/,¿;·)-~:/(_~\~-/:·;::i;~~!!~>"~;;::::/;-'::'; -;;: . - . 

pect 1 va h 1st6r1 caí\ es.•· c lar.o :!.ireproduc 1 r;.•1 a;;.1 deo.1og1 a. del grupo do-
: · -' , , ; ,-.:_ : , :~?- --~\.'.;",_)}\'..~:i*''.,{~')f_J::;-~t-.:···J;("\ii_.; __ ~;:·~--:~~/Jf.:-:)'.S/:·:~-~;L_'.,'.f}'./_-"/.'.f:;~·-:¡\f:1/-~:;:\ . ·.::_~- i . . • 

mi nante, transm it i r:;:;I á';cu 1.:turá''.del\:í dom i nador'/•\hacer :sentir a 1 do-

m i na do su i ~f~rI:~~;'.i.~j.~',·~~~,~~~[~~:!:(~i~:~.~ii~Jl~}~~~~g·~·~t~bi r .·. I os . mode 1 os 
conductua 1 es ¡)i:opi os\:éle~¡~I a/élcimi ri'iié) 611'',f:;\{Herúiándéz, 1979, p. 31) 

. - · ;.:·:'-:;_ ,;:--~~i~~:~~~:;'.·I;_,{~~{:~:~~ti:~~1l{~fti :;i;~~~~qf ~i~~;J~~¡;,{if_;¡;~~~t:}:li::~t.~i;~i~.~>tr; ::\· .. :: ·_·. __ -· --.' 
A partir,;'dec:[faf:ei;ápa:·fCol.ó'nial_'~i:coñc)a.evangel izaci6n y caste-

l ! a ni zac i 6~·;·~~~t:1'~~!;~.~~l~:~i~!i~~~;~~~i~.·~~~·fü ~ educac i 6n i nd f gen a 
a 1 adquirir ob 1 i'gada'íneíifé•';:1 '¡¡;:;16'ngüa/: re 1 i g i 6n y va 1 ores· cu 1 tura-

. __ . : ··- · -'-_·_-_:_.·-_::_-<:r,~},';;t'.0·;:'!:~,?~:::,i0::;I~>i:~t~~'.~-,:;'.t·'.~f_:~~;:~~'-1~~\f(_:,-,:'·~!,::'<-_,._{:.-;_:_·;.... -:_ ._ -. , -· 
1 es. de . 1 os''éíirop'eos·i:r;;;(::E~tó~'gener6~ 1a;a1teraci6n y transf ormac i 6n 

. . ~- -_<_::,·. · -.:·:;- -?~Y/:tt,1~~!~{-~-~-~~8.:9~~;-~;:c;~i,'.:':E:\~~~:~~::< '.}''-~'-;<0;/,_~>.::-.:- _";_.: . -. . · 
de 1 os pátrones :etriocú 1 tura !:es i nd r ge nas propios. 

- ·: - _ ;:. ___ ,-~~:-/: :·-:~::-9:::t.:::?f:;;~~~~,i~-~'.t~·,~('.Ef~j:!~~~}~::~f ~~!~~}\:~/:~------:~; ;: \ :.-'. -_. . 
El camoi o'.Ju·e,·Cl i'recto ,:e·n~ 1 a educac i 6n no esco 1 ar izada debido 

a que el nivel educativo.se manifest6 selectivamente entre los in

dfgenasi Lo.que interes6 a los colonizadores fue abarcar prácti

camente a toda la poblaci6n indfgena, por lo que lo conveniente 

fue penetrar en el contexto familiar·para imponer el castellano y 

las creencias europeas; no interes6 dotarlos de una educaci6n for

mal pues el fin primordial consisti6 en utilizarlos como mano de 

obra barata en las encomiendas, repartimientos y estancias. 

Con sus peculiaridades, esta situaci6n predomin6 hasta la 

época Postrevolucionaria cuando las condiciones y el método des

arrollado respecto a la educaci6n formal de los indfgenas se mo

dificaron mediante el establecimiento de escuelas, casas del pue

blo, misiones cultural~~.'f~s~~elas normales rurales, etc.; las 

cuales dieron libre:'aéce;¡(¡,.·.;'.',1~ poblaci6~ :i.ndfgcna a una forma-
- ·- <·.-' -- ,-,"-- .-. _ .. ,._ ... - '. 

ci6n escolarizada¡ . Si~Y~~l:í~r,go, esto no propici6 el desarrollo 

social indf~en~, ~~,J(~{J~';d~ que el Estado Mexicano ha implantado 

los programas de ·educaci6n··que no coinciden con las aspiraciones 

educativas de los propios indfgenas. 
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El caso más evidente lo constituye la denominada educaci6n 

bil ingÜe:-bicultural mediante la cual, infortunadamente para los 

indígenas, solamente se enseña a háb.lar~ leer y escribir en cas

tellano y no en la lengua indígenéi'.r'espectiva; por otra parte, 
. ·_ -. ." ' ____ -. --~-' ",¡:_:~· ._ . 

e 1 criterio b i cu·I tura 1 correspollde,·'a p 1 anes, programas, me todo 1 o-
.. :' .· . . . . ' ::-.·<·.·:.:·>;:.~::_l~--'~'-:;2_~ .. _ .. _ .. -, 

g í a, eva 1 úac iones que ·. I a cu 1 tur·a:·océ· i de rita 1 ha impuesto sin in-
... -. . - . . ·:· ... ' :>:<.;-_;·:.~(\l_~·;;';,--.:,-:<::-. _· -,.l. 

corporar sustancialmente, o en·, la~'(misma proporci6n, los valores 
.. · " _,:, ·.-¡_:.·<_;,v;:;.·i .... , - . 

propios de la cultura indígºená:'~ri<c'iidauno de los criterios cita-
·,,.::-·· .. .,_,,,. 

dos generando as r una superpo~ i c i iSn' 'de va 1 ores soc i ocu 1tura1 es. 

El proceso educativo impúesto•~or el Estado a los indígenas 

~conlleva una medida integracionista, .que si bien plantea la in

corporaci6n al desarrollo social de las diversas culturas indíge

nas no ha considerado los problemas etnoculturales derivados de 

este proceso. 

Algunas organizaciones de indígenas ya se han percatado del 

control que se ejerce sobre ellas a través del sistema educativo, 

seg6n se deriva de los planteamientos del 1 Seminario Nacional de 

Educaci6n Bilingüe Bicultural celebrado por la Alianza Nacional de 

Profesionales Indígenas Bilingües, A. C., efectuado en el mes de 

junio de 1979: 

" ••• es necesario crear las condiciones necesarias pa

ra el cambio de la situaci6n, y la educaci6n puede ser 

uno de los primeros elementos; si logramos replantear

la a fondo, clarificar sus objetivos y sus alcances, 

es pos ib 1 e convert irl~i\;í;: una a 1 ternat i va de 1 ucha pa-
. .-. -· :_:_ ·'.'( .-.··:~:_·-~:-~;f;_);_'~.-~};;\.:: ._:.· -·-' ' 

ra la 1 iberaci6n'~ (H~·e~·ánélez;'.)979, p. 30) 

Por otra pa~f::;10·~»1;;~ái~~~~·f~~ide:a1 imentaci6n, vivienda y 

salud, que guardan una ~strecha 'reléici.Sn con el factor educativo, . . ' . . 

refl~jan las necesidades s~cioecon6~icas de la poblaci6n; además 

de las desigualdades socioecon6micas que prevalecen al interior 



100 

de 1 os grupos i nd í ge nas respecto a 1 a pob 1aci6n nac i ona 1 ; l.o que, 

a su vez, es produi:~o_ de una irijusta e inequitativa distribuci6n 

de 1 ingreso entr~< 1 as -di fer entes c 1 ases socia 1 es, 1 os sectores 

econ6micos, ·1as entidades federativas y las áreas urbanas y rura

les. De la a~terfor relaci6n resulta que la poblaci6n menos fa

vorecida es aqu~lla que se encuentra dentro.del sector agropecua

rio y que habita en zonas rurales, coincidiendo con las entidades 

que registran los más bajos índices de industri~lizaci6n. 1 ' 

que 

Ta 1 si tuac i 6n corresponde prec i samente;:c,o~"'.\a;s condiciones 

presentan 1 as entidades que agrupan ~; úk}~~~~'~ntaje cons i de-

rabie de poblaci6n indfgena, reg}~tr~~~f~~~-~~~t~'sb~jos de bienes-

tar social. " -·- ;· ·;::;;:\ ~;;~~~:'.~;:];*~,':;> 
._ --: _ .. ;:;-.::;}r· >. : 0x;~ '-??-/~:~,:~'-: ,_ 

vi dad 

duos. 

El aspecto a 1 i mentar i od nflüy~'Ldeci-~i~amente en 1 a product i -
·· · _, -·- -_'. ·:- -·:·<:_::¡':-,~:'_': ·:': .. :;·-,_:"_r,:-?y_;~;/f::.:?;·f~--!\º/:~.'--f?>T>:.:::::'~- :::·:>·. 

de la poblaCión-al>incidir'en el desarrollo de los indivi-

Ei'Prc>ér.~m~N~di~~~;.d~ Alimentaci6n 1983-1988 ha conside-
._-, - 1 •' •' •· .. - ... ·.; , • 

rado que el con~u~o alimenticio promedio de la poblaci6n es de 

2 300 kilocalorfas y 60 gramos de protefnas al dfa; este nivel no 

se manifiesta en forma equilibrada entre la población del pafs da

das las condiciones extremas de desigualdad social, las cuales han 

generado que una proporción considerable de la población no alcan

ce a cubrir sus requerimientos mfnimos necesarios. Este hecho in

cide en altas tasas de desnutrición que afectan tanto a factores 

educativos y socioculturales como econ6micos. 

La distribución espacial del consumo por kilocalorfas y pro

teínas a nivel nacional muestra una marcada polarizaci6n geográfi

ca. Las regiones Norte y Nóroeste presentan porcentajes mayores 

al consumo promedio de calorías y protefnas por habitante; en si

tuaci6n contraria el sur y sureste no alcanzan a cubrir el nivel 

mínimo promedio, Esta correspondencia coincide en gran medida 

con principales áreas marginadas del país. 
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El nivel de, consumo mfnimo de proteínas y c'alorfas se esta

blece considerando, como al im~ntos básicos a la leche, huevo y 

carne y, en al'glinas;oca;i~nes, ;1 consumo semanal de pescado. 

la inco",';poraé:: i 6n de este tipo de a 1 i mentos a 1 a di eta de 1 a · 

pobl~ci6n ~f c~r~é~pondiente con el nivel de ingresos recibidos. 

Sin embargo, también influye la arraigada tradici6n hist6rica que 

incide sobre la ~ieta alimenticia de la poblaci6n nativa de Méxi

co, como es el caso de los indfgenas; el consumo general izado de 

mafz por esta poblaci6n y una menor proporci6n de alimentos cár

nicos y lácteos incide en la desproporci6n del consumo promedio 

de protefnas y calorías. 

Las características actuales de la vivienda constituyen otro 

indicador de las desigualdades econ6micas de México, en el las se 

reflejan tanto las carencias como las necesidades de los habitan-

,tes. 

La vivienda representa un elemento de identificaci6n con sus 

moradores de acuerdo al hábitat en que se establecen. La combiná

ci6n de factores físicos, sociales y econ6micos imprime un sel lo 

propio a la disposici6n, dimensiones, funciones y materiales que 

distinguen a la vivienda. El criterio más usual para definir las 

condiciones adecuadas de la vivienda incluye el número de habitan

tes por cuarto habitable (no más de dos), que los pisos estén re

cubiertos y que se disponga de los servicios indispensables de 

agua potable y drenaje. Desde luego, la presencia de estos aspec

tos se presentará en mayor o menor medida de acuerdo a las condi

ciones geográficas prevalecientes, ya sea en las áreas urbanas o 

rurales. 

En el ámbito rural l~s condiciones de la vivienda son distin

tas atendiendo al material de los pisos y a la disponibilidad de 

servicios, aspect,o que se re 1 ac i ona con 1 os factores de 1 med.i o geo-
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gráfico en el sentido'de una concentraci6n o dispersi6n de las vi

viendas en 1 as di fer entes 1 oca li dades, ,hecho que di f i cu 1 ta 1 a i ns-
·.,,·>.:.·!::;:;:~;:::.:· '·.·,: ,.-'' :::::: :: · ,. '·· ·::«i~~t~t·;;~&' ifü!'; :0:,; , .... ; .,.. ..,. :-

En -el -ca'So :de';.:numero-'de'ocupantes por: cG~'~to--hab i.tab 1 e 1 o mas 
. _·-- ---:;. _;;-~::::·?;~'.~~'iY~;(:~f!'i~/{'~~-~_"\L:_~;:-:;:,,:; ., - _.'./.---_>.-.:. :. . ~< _ _., ._ : _' ·_ =· ·. '.-:. 

común es que l'as\vJvTendas:i:'úni camente presenten un cuarto que sir-
, ·,:''.1: ::··tj~~·-•f:'!>'>'--~F)/!·• ':·,:::,-; 

ve de dormitorio y-éoci~a¡ esto es, cumpfe con varias funciones 

simultáneamente, -1~~ ~roblemas se increme:~tan por el número-de in

tegrantes de la familia, que por lo común es mayor a cinco perso

nas, lo que genera un marcado hacinamiento de la poblaci6n rural, 

aspecto muy relacionado con el patr6n de vida de los indígenas. 

De acuerdo con lo expuesto, las deficiencias e insuficiencias 

en materia de ~ivienda en el país, son consecuencia, fundamental

mente, de la inequitativa distribuci6n del ingreso; del constante 

cree i mi en to demográfico· superior a 1 de 1 a vivienda, de 1 a especu

l ac i 6n comercial del suelo destinado para ésta y de los factores 

restrictivos del medio ~ísico. 

El proceso salud-enfermedad es, por su parte, el resultado de 

número~as y diversas causas. En el influyen los aspectos educati

vo, las características de la vivienda, la al imentaci6n, las condi~ 

ciones ambientales, los elementos culturales, entre los más desta

cados. No obstante, también es fundamental que los servicios de 

salud sean suficientes para atender adecuadamente las demandas de 

la poblaci6n ya que las condiciones de salud de las comunidades 

son indicador de su nivel de vida. 

La situaci6n de la salud incluye tanto las tasas de natalidad 

como de morbilidad, ambas inciden en el proceso de salud-enferme

·dad de una poblaci6n, tal es el caso de las defunciones que se ma

nifiestan en forma continua en determinados grupos de edad y sec

tores de la poblaciób, La mortalidad por tipo de causas represen-
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ta un indicador d~ correlaci§n entre los niveles de desarrollo so

cioecon6mico y el~~tadoclesalud de los habitantes. 

Bajo co~dic(o'o'~s'.mínima~ de salud en la poblaci6n comúnmente 
;··-,_--;:' . . 

se manifi~st~kpro'bf~lllas de nutrici6n. Deficiencias en este aspee-

to desde las, primeras etapas de vida causan daños severos en el 

desarro 11 o .·; f~~c i 6n cerebra 1 • A et u a 1 mente 1 a si tuac i 6n de pobre

za extrema dificulta alcanzar los mínimos necesarios de una ade

cuada· nutrici6n, proceso que se agu.diza por los problemas de ha

cinamiento en las viviendas que carecen de los servicios indispen

sables porque· faci 1 itan la prol iferaci6n de enfermedades diversas. 

Pa~a anal izar en qué medida el nivel de salud de la población 

es consecuencia del nivel de cobertura y de la calidad de los ser

vicios de salud, es necesario determinar tanto el porcentaje de 

pob l'ac i 6n atendida con serv i e i os médicos como su di str i bue i ón re

g i ona I, confrontando ambas con la distribuci6n regional de la in

fraestru~tura física y humana para la atenci6n de la salud. 

La extensión de los servicios de salud presenta serios pro

blemas para brindar la atenci6n médica en el medio rural debido a: 

desequilibrios sectoriales y regionales que generan dispersi6n de 

la poblaci6n, deficiencia de los medios de comunicación, problemas 

culturales' de marginaci6n y aislamiento, ausencia o insuficiencia 

de servicios públicos, etcétera. En zonas indígenas los proble

mas se agudizan a causa de que la población indígena presenta un 

particular patrón cultural que facilita el rechazo al uso de los 

servicios de salud y a las posibilidades de su otorgamiento. 

4.2.1 Educaci6n· 

La educaci6n·form~l"c~\i~tituye un factor decisivo en la ca

racter i zac i 6n e i dellt i f i
0

ca6(6n <del ni ve 1 de tecn i f i cae i ón de 1 a 

mano de obra ya que guarda estrecha relaci6n entre el nivel de in-
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9r~sos, el poder adquisitivo y las condiciones socioculturales de 

la poblaci611. 
. ' 

.En 1 a ·z~ria' serrana >el nivel de ·a·I fabet i smo para dos per f odos 

censales, 1970.'?:_19So,!f¿l'ecse~td Ünporcelltaje que supera el 50% 

tanto a ni.x~_IJ~~~·?·J~~t~~(·{~~~it;~g p~~-med i o para e 1 área de estudio. 

La excepci611· es•:San~•Jua'ri:CuTótepec, que al canz6 un 42% de pobla-
.,.._ -· __ .. ___ '; ·\·.:fzi1_-·;-:::~;:;::~~~7:-::~i~~2'~~;:·~~;f:;\:::2t;~;i·',~~rs>.·>:> .. ·:·' 

c i 6n a 1 f abéta¡;e'ri'•amo'os·:;: peri f éido's censa 1 es, por 1 o que se deduce que 
.. · --: .- -.::. :-~ t:: .;-;_.:;::-:. :~:~.:f:j/;fr_~-.-~s:·:_~-~<<>tJ::~-:~r::'.-::·}~::i_·,-:_'.::_._:--- .... ; . · 

en el municipioise''marítuvo'estable la relaci6n entre la poblaci6n 

to ta 1 •. y ~qu~ 1{:~-~;(~·~~·~~c~~~ qu~ recibieron al 9una i nstrucc i 6n para 

- ---¡ 

de 

considerado 

si en do ·notorio~'éF/i iié:remellto· en.· San Mateo Cap u 1á1 pam donde 1 os cam• 
- -.:· ->:_:/_<::_:-_~-:\'.::,_;;(::::'.~t~f;:;<f,:_1:;~~~::¡!rp~:/·/} ~ -::-_-. :_._--, - .. _, ·_ . _ -. · · · 

bios sonde•174~7:%'(~'íi'l970/a 90.1% en .1980, hecho que indudablemen-

te se e~pLi~~J~~%{~¡\,~,'.t{~:2~~:~.~i~~o de.po~laci6n mestiza en dicho muni-

c1p10. Este:,u_l_tr¡no,:Jrpo de .Poblac16n es más accesible a ser sujeto 
. · .. ·-_:<:·-.'.·:~-~~:',\\',±'.-_~--~;:·~,;~~-¿:::_.~·1::.-:·s::-_:_-:· ,_ · · 

de enseñal'l:iaéntccilllparaci6n con la poblaci6n indf9ena; además, debe 

cons i der~~s¡-:~:J~:/~:n ~sta comunidad funciona un centro contro 1 ado 

por eL Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos (INEA), 

donde s'e fomenta la instrucci6n escolar entre la poblaci6n analfa

beta, sobre todo en el 9rupo mayor de 15 años. 

En situaci6n inversa presenta San Pablo Ya9aniza, al reducir 

su porcentaje de poblaci6n alfabeta de 73.5% a 50.3%, es decir, ca

si una cuarta parte de alfabetas se redujo en 10 años, lo que pue

de explicarse por la constante movi 1 idad de sus pobladores hacia 

los centros urbanos (Fi 9. :o)}2,/••_•'.t:;•\··:, 
· En conclusi6n en-~l'i'.~.f~t\;~B~;~,~~.~g,l~f'.·~),"P:l'ºm~dio de alfabetis-

mo ofrece .un panoranía"favórable;\:¡est'o)'.'en':'.el' sentido de que poco más 
. __ :>~ ,- ~;'. ·:·, .-; '.:·:.:-::_--;;.. :__,-;~'i:--:::{~c;:-_·;_;_'.;f,;\;:\_i-:,.:J;·,~::.:.:'_\'~~_'~;j~~\_:_:··.·;._ •. -_':' · 

de la mitad de la· pobl aci6né.mayol'.i'de')d0·y 15. años en el período 
-. • • • '- • - ·'- -'. • '_'"'._¡ ,, .. _, -.,-,,. ,, --- • _.~,._;1: ·.- _. __ -, :.:-- :-' '.: . : 

c'ensal 1970 y 1980,· respectivamen1:é;'ha t'~~ido acceso al aprendiza-
- ' - .. - ':<· ' 
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je de la lectura y escritura, situaci6n que excede, incluso, al 

promedio estatal si se consideran los mismos períodos: 47.5% en 

1970 y 68.9% enl980,l'esb~ctivamente . 
. :•, '. :·;!' .. '.' .,.-:{:~:.'.~·'::· ,':! ;._,.': - ' 

Los nivel.e~ d~}edú¿acl 6n impartidos en e 1 área de estudio 

correspon~.~B~~f~$?.tf·1:i~~~f~i~:~ lar como a primaria, ambos comúnes 

a 1 as ocho(coriíúnlda'des ;\el •.:'ni yé 1 medio básico s6 I o está presente. 

en · 1 os muF'(#[,~J;~~;€,~tJi{~~~:l:á;ff, ~an 11 defonso Vi 11a.A1 tar que absor-

be a la poblacj6n'~escoJar. de San Crist6bal Lachirioag y local ida

des de · (~~.·,~·r~~d~~;~¿~~;;:·Y S~nta Catar i na 1 xt~pej i • Estos mun i e i -
. , _:>; · · ·.;. ·.--:::.:::>:~J;~,~;:~<~.~~:-~\:1f{'.-?fri:.,-~::r· :: ____ ; __ : ::;- .- -:- .. _,: - . · _ , 

pi os funci onan.'como~'ciéntros 'de atracc i 6n para'•'. 1 a's 1oca1 ida des ve-
, .. :·:.:~;Jjo\·i~;~fi~'f'.:;i2{i~:-~~f~~~;~H{~\:,:~>\---:-·/_._: =,:-.-_··.: . _ -'· , . ·- - : ~--__ :_ .. -- :::,·_.~:·_- ·=;~ :.:.r::;;'·.:·: .. 

cinasqueno-cuentan\coneste· servicio educati~o, por lo que los 

esco 1 ar~s ~;t*1:~~t~:~k~~',~~viLi~~~ ~o~~{g~_~Je.~tr: su comunidad y 
e I · centro•· edué:at ivo;;q.ue .. exTge.'.ún·a J nversJ6n.· en tiempo de hasta dos 

horas • ' ·'. : : ·;r(;"i{2f~ji,{\;~~~\. h,2"\\~,c~~;~]:~f~ff~é' • ' ' 
Las es cu e 1 as secundarTa's\~ex i sté'iites•:ceií la ·Si erra son de re-

. : · - ·: -.. ·~ .- -_--\.-:_._:·:~~_._:'";~?>~: :'.~: :i(;;;.~-~-> .. 5::Pi:,;:;',-·'.:_::f.:_·;·:~)t~~;·;J:~'1-'i~\~~:~¡-~;_(·_,\:~::. __ ,;: --: _: 
ciente creaci6n, pues :n'o.rébiísan'\los';;;·1s:;años' de fundadas. flasta 

. --·:_- · ::.-. __ ,~ '..· ··./:;{<':J~t:,;h::::._:'P:hi;:r1:0'.~;:.~~~'.~::~:: =-<: .. 
antes de ¡¡u operaci6n los educandos'acudfan.·a la ciudad de Oaxaca 

para incorporarse a este ni ve J.;,¡¡;;éci'';~ii't-~f~ fam i 1 i a ten r a 1 os me-
- -. '.:.' :,":-,'.· :·_,., ~-\'-<~:;:-·- .. :·_ ·'· 

dios econ6micos·para sostener los•:esttidi~s así como los gastos ne-

cesarios para al imentaci6n y hos~·~daj~·.< Con la creaci6n de escue-
" las eecundarias se ha facil itad¿·el· ~ncremento del nivel educativo 

en los grupos de poblaci6n joven:r·reduciendo con el lo parcialmente 

los problemas econ6micos familiar:es. Sin embargo, no debe sosla

yarse que el porcentaje'de J6venes que ingresan al nivel secunda

rio es reducido debido·~: r~:rie2~si~ad de colaborar econ6micamente 

en el núcleo fami 1 iar. ,;;::,'..b:i · 
. -:·_·_ ~.: .. -:. ;,\:_(}~;-~_j;jf.,~[.:'.tf~:J\'..;:)~:;:~'."·;_':--_."_. :-:_ -- ' 

Si bien la,>edü'éaci6ií~:medilf:básica alcan:a bajos niveles de 
. -·:. ·::-.: .",-_-: .:.-;: :":-':·::-,_.~ ".';:; __ :_;;~-~,~~:·f:_!(Y~:;;:;,¡_J;·~#_(·'~·"¡;<: ,:_· __ ,<:.·· .:::- . 

asistencia I\ 1 á;s i-fuac·i 6n'·~se>'ágü'd iza en 1 os ni ve 1 es e seo 1 ares si -
· · .-' · · -::·.-·._, :-,_,":'.:~:<X':~}::,~~:<:r];:~:1>'.'H:·n-~3.~-.\~?:~--f.;:;~:.~.,_.:<':;:·'\,:- · 

guientes, coillo:''enYell':;Bil~<)i'..de/la'.preparaci6n técnica de San Mateo 

Cap u 1á1 p~m eri,Iu~~'.fé;~;~~'{S,f J;'.é¿~'.6;;.~~c i a 1 979 e 1 Centro de Estudios 

Técnicos Agropecú'riri ~:~: (ciTÁ)' Na'' 109·, dependiente de 1 a Di rece i 6n 
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General .de Educaci6n Tecn.ol69ica Agropecuaria. Este centro perte

nece a 1 a . Subd Írecci 6n.· de .Educ'ac i 6n. e · 1 nvest i gac iones Tecno l 69 i cas 

de 1 a· Secretar r~ d~ Ed~caC: ;¿~, ~601 i ca\ (SE~)·)' ~~·fina 1 i dad es pre-
. · -· .. ::·:· ~ -:; ;;_:.:/c.~:.<_-_:_'-:>'' :1.~; ,;¡·~.-~:,/1,~-~-~>:_:(:'.{/.)'.} ... ;:;: ... <\"; .. :·,:·;t :: : . ·: ';\ :·,:·,:- ¡._::;:_.:·:_::¡·.:¿;_~ :,):·:.:.~.·~::-._:·/.·e:._·,. 

parar t<§cn i cos '.iagrJcol as'!:especi a 1 i zadéisc en\frut i cu 1 tura )' técnicos 

, .. ,,::·~r~~~:f ~~tili~Itilll\~f~¡,~~, ...... .; ,., ; ,._ 
ta 1 ada, • r~Jcua 1;: obe-d~ce'(~t~'nt'ófa·:: 1 a;~ex i ste11~i a··:de :una gran deserc i 6n 

. . .. ·~:: /::· ::·;,\~:!i:~~:!f-··: i~~e .. ~¡f'."~;~~-:~~7;}:;~~~~?S~l~1~~i\i~~'.~}:?J,,~?Y.~-~~~~:t!::ti i:·~~F ~;~%:tt.~F/t1.f~:~)s:~.1~.\~:>'/.::·: :: .. .-:·· · .: · ,' .. ::· · . . .. : 
como a una·redu'cida,:de,ma11da/c"~moás;[cleb,1dé>;ral,'O;Poco'.i mpu 1 so dado a e ;s-

127 alumnos 

·La .capacidad '{ihstaf1<ida;•,e'5;:de\;aós'.;.grupos por semestre, sin em-

oargo la g~6'f"~;f~N-g~~J~f:~\;J('~'.i'i'f~~~,~~-Í~'i::;uf:i ciente para di cha i nfraes-
·::·; . · ;, ~¿_ ·:'.(A·::~;,·,;°'.<~·!?~7:!.f{5.~ f:~$~~~fi\0~f_;<;;~~1,;~i~;~'.~~i'.J,~:~>~ ;/,! .-:: '. .. :-'; ·, :· ::: " . . 

tructura pues fúnciona~i;11Slofcor:'\)\ún g~lipo. Los alumnos son, - en su 
.-·· _ .. : .. . ·.: ·. :\';'i:~:/~-~"/;\~:_>:~}~-::~f~(iJ.'f1{t\;:\:?;:J~~-~:;;;:~Y.''J,:}'.'_.·/._~\.-_·:::: :'- · .. , 

mayor r a, . nat i vo'!F: dé•.Ja;tl .oc·a· IJdáo;fque presenta un predominio de po
... , ._, ·. _·. ::.·>_-:_·.•:._;,/:r.-.:_..:·<·;._.·:::_,~':;:r,,:·~::;:'.··.-',~~-;;~:·_\;-:,~r;i:L: .:,-:;_,_: •. 

blación mestizafeláraa/de.i.nfluencia del centro se extiende a 
. ' .. ' , '/·:,·'.. _:·:_ .. ~-::'.?~ ':;:.,t:_:::.:~·:~)::;':'('.--?-''.~i/:~·.;·~.;~:>::·.·,:·::._ ': ·_; ' • 

otras localidades de·.1a··'Si'erra:'comó soni Vil la Alta, lxtlán, Tri ni-
. . . ·, . ' :.: .. ··:-:; ":',::\ '/ '.:~\· __ ,·-,'.'.:\':· .. ~\:i.~·:_'.;j,_', ·, __ ,·~;-::·' . ·. " 

dad, Tal ea de Castro;' Macüi.ltiangúis,·•Val le Nacional, en donde se . ~ ,0 .... • 
cuenta con escuelas secundaria~·.<, D~ .. ~sto deriva que aquél los que 

disponen de los medios para haC:erlo,\~~~vez terminado el nivel me

dio básico, pueden continuar pr~p~~árii:!6'se en carreras técnicas • 
. . ' ... '~ ·. . .. · ; . -·,-

El CETA Nº 109 es atendido por: prrifesorado proveniente de 

otras entidades. del país, y se,donsiclera como foco de atracci6n de 

poblaci6n estudi~ntil )';magiste~ial a nivel intrarregionaf e in

terestata f. 

La poblaci6nestudiantil se concentra proporcionalmente en el 

nivel oásico, y en menor proporci6n en el medio básico y técnico. 

Sin embargo, no todos los infantes que ingresan a fa primaria pue-
' 

den concluir!~ satisfactoriamente debido a que inciden varios fac

tores, sobre todo los de carácter económico, que obligan a todos 
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los miembros de la familia, en particular la indfgena, a integrar

se a actividade~·p~l"l~\Jctivas pará el sostenimiento fami 1 iar. El 
~ ··' 

resultado e~ unaffl"lrmá~i6n'.e~ciC>lar .• incomp 1 eta cuyo ni ve 1 a 1 canzado 

· es apenas F\'.i't.~.fü..~~~~~?J\J;;,~~f~po·' •. · .. · 
En 1 a.· F; i g.c•.2 l}ipúedei!aprec i ar se e 1 grado de i nstrucc i 6n de 1 a 
. ',-_' '_:.' ,·._ ... · :·-·:J·,_;·; ;\ __ , __ :-~('¡'•>1'.(i;1~:?;t;:?~:f.t_{;~~~,~~/,::::~~ ,··:<::-::~:\-: . ·_,.:' . _-· 

pobl aci 6n en\ edad;es'coTar}'eíí>lasocho comunidades estudia das para 
·· : ~':'._,_ ·-· --).:_<-')({;~:r:~,~i:'.r'.·W·:~~-;~~;·;~--2\:·:-:'-':\:'.·;:,;_,:·.:. -- .. _:-: 

los períodos~de'2·197o;ry'•~l980:;•/En.1970 por ejemplo, en todas las 
·_: -- · ,:·:·.;·~·.·:~}i:~;_';-:~~;_,_·~~t1·:'.5~~:;;:i::.~r~:f;.;;:;:·J:·::_;c -. ' __ ;:~: _ · 

comunidades· se'iregistl'.á'~ó'n'.'al tos porcentajes de· deserc i 6n en e 1 
' - - ': ' : ': ·, ':''.'·, -,·:--~;; ~,~_¡-;\,::;ry:.:,~~it;'}.':,,'.#::~~::;f,~-:;:;:~~ .-,::;0 ..... ;·; ;, : : '. • 

ni ve 1 prima~ i ó.'•~:J.'f/ú'Gt\i;;;~·~rit~e~ 75. 9% que cÓrresponde a Santa Cata-

r i na 1 xte~Elji'}('~ig'60'j%\;~~·;~~~· Juan Cu i otepec, e 1 más bajo y a 1 to 

porcentaj ~ ~~:~j''~~~~';¿~e¡p¿(:t i vainel1te. Se con e 1 uye as r que de 1 os 

niños serranos que se inscribier.cin a•'la educaci6n formal elemental, 

más de las tres cuartas partes se vieron imposibilitados para ter

minar la primaria, 

Al comparar el comportamiento .anterior con los datos de 1980 . . 
la relaci6n es más o menos coincidente, aunque aquí el porcentaje 

más alto de primaria incompleta alcanza un 86.5%, esto es, 9.8% 

menos respecto a 1970, local izado.también en San Juan Ouiotepec; 

e 1 menor porcentaje fue para ,S~r\. ~l~teo ,Capu 1á1 pam cori un 49. 9%, 
,-::-.. 

prlíct i ca mente 1 a mitad. de 1 a p~b 1~'6i6n en edad e seo 1 ar • . ;··· ,, ' ' . 
•, )->: -:-:~:\".'·;,;·:' 

Es evidente queel··:~i~ei~;;;'¿~·cativo·es bajo, alcanzando a cu
- ---,_ '::·~:-:-~¿~_:/i_S~'J!Sf~-;:.-.:-'·; O-" 

brir hasta el tercer o cuarto•grado·y,.en el mejor de los casos 
' -· ·.-. -· 

a 1 canzando e 1 ·quinto grado; Los' estudios primarios comp 1 e tos, e . 
i ne 1 us i ve 1·as p.ostpr i mar i os, s6 I o cubren porcentajes reducidos, 

exceptuando a San Mateo Capulálpam que reporta un equilibrio. entre 

ambas tendencias en 1980. 

Los porcentajes promedio de primaria incompleta entre 1970 y 

1980, reportan una dismi 0uci6n del 87.5% al 70.2%, explicable, tal 

ve:, por la labor instrumentada por la. SEP durante los· 61timos años 

a través de los programas relativos a fomentar la escolarizaci6n 
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de la poblaci6n, asr como a reducir los niveles de analfabetismo. 

La SEP.tambi,én\incide mediante la Dir,ecci6n General de .Educa

ci 6n 1 nd rsél"ICl'(oGE 1)· ~'é:tu~~d~ bá~i~á~érit~/en···.1 as'6omuii i dades••· zapo;. 
.. .., · _>: ;_ Y - ·:·~·;,_ :;··;-,-'.;'._-~; ·_,:- ::~~,:_~·:_c_;.T;_t:-,h~~~·;:-/;<~/;-::,;:,_~~;,~_,;.~-i'.~,~':;:'.;/:f:·.;.:_-; __ ; ::-.; .. ;·,~<._ . ,:.:~ , __ ,.:'.·,>,'.:·. ·:·:: · . _·' -.. , · ··:: - _ · · ;_·: · . " · · · :_ _. : 

teca y chinanteé:a;·(•Lii\DGEl;focirítrolai:la:actividad educativa en la 
. ::··_·~,-~ _::_:i;~):;;<c,-;~,~;;._':\~:!:·\\'..'._~!/(,;;-.?.·~~'.~'~{::~~·:::;fi'.::''.'.,Y'/_;_;;t:?.'.~~r~:,\f:f~:-_-_::~-f :_:/-;_~,· __ :.::·~~---~-~' ::-_. _: · ·. . ~- -·· -. . 

zona por 'I o :C(úe· 1 a\'Ína}'or ra}Cle·~I a5'2escue 1 as de 1 área se ha i ncorpo'-

rado a 1 ~/(,t~~~~~:~·[·~~~.~;~~~~·i:~.~1{~.(~~H~-b i cultura 1 ; y si . bien ex is-
ten prcÍfesor'és )b i;l'i ñgüés'i?el" conoé,i mi en to que imparten a 1 os edu-

candos se·r~~i~·~~a u~á;~~all~ád ~rbana que considerablemente es 

ajena a 1 a rea 1 idad de 1 os i ndf gerias. 

Debe destacarse también el papel que desempeñan los albergues 

escolares en los cuales se. asiste.a la poblaci6n infantil durante 

todo el perrodo del calendario escolar;. al terminar éste regresan 

a sus comunidades para colaborar en la econolTlía .fami 1 iar; al si-. - . -, -- ' ·', ... ',_ - .. ' .. - .,. 

gu i ente año esco 1 ar acude~ nuevam~llt~,' si i)·~ii:ua~ i 6n econ6m i ca 

de la fami 1 ia I~ permite, ~ l:~'..~~:~~;;l!~~~;~\¿!:g~f:~ara continua~ 
con su .educaci6n for~aÍ .• . .-El .horar,10•.de. labores docentes es d1s-

.--;~~-:'.' .• -.:;_! - .- ', .--· ~;-.. 

. continuo, de 9 a· 12.hciras';y'd'e\ISa lf horas. Esto se real iza 
. .. -·:"- -.-.. -:';~s·_r>>"·':':;·',,_,_ 

con el fin. de evitar l¡iS•,horaJ de mayor insolaci6n y debido a que 

los materiales de 'construcci6n de las aulas no son adecuados para 

soportar altas temperaturas que mermarían el rendimiento de los 

escolares. 

Por lo común las construcciones escolares presentan instala

·ciones en estado deplorable, como sucede en Santa Cruz Yagavi la, 

muni.cipio de lxtlán, aunque también existen adecuadas para su ocu

pac i 6n y aprwecham i en to en San Barto 1 orné Zoogocho, San Mateo Capu-

1 á l ¡>am y San Pablo Yaganiza. Un rasgo tfpico es el hacinamiento 

esco 1 ar, pues i' as· insta 1 ac iones 11 egan a funcionar con s6 I o dos 

au l~s ¡ C:~;no .~Íl e 1 caso de San Pedro Nex icho, integrado a Santa Ca

tor i ná l:t~~eJi/ en;.drind~ cada aula exi~tente sirve para impartir 

del primer~ ai,'t~FC:~r grado V'delcuartci.al sexto año, respectiva-

.mente. 
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4.2.2 Alimentaci6n 

La dieta alimenticia.es un indicador de los caracteres etno-
. . .~-.. ·. :_; . 

cu 1tura1 es de 1 a .pol:ll ac i6n . i nd í ge na i asimismo, seña 1 a i nd i rectamen-
. ~- - - ··-' ,, - - ". - . . 

te eltipode'.'~C:ti~ic:lci'ciecon6mica que este grupo realiza y el nivel 
'·.< •'!.-\· .-, .. --•. ,; 

. de v. ida. que 1 e ~a~acter iza • 

. La falt~'~e ~utosuficiencia en la producci6n agrícola y gana

dera dentl"·a del área es un factor que impide cubrir 1 as necesidades 

nutricionales elementales de los indígenas,· ya que la forma de pro

ducci6n predominante es la economía de subsistencia. En gran medi

da el lo obedece tanto al agotamiento y pérdida de suelos, como a la 

práctica de cultivos ancestrales en forma primitiva y en zonas con 

pendientes pronunciadas de vocaci6n forestal. 

Existen, pues, condiciones geográfica.:..físicas y econ6mico-cul

tura 1 es. que 'constituyen un obstácu 1 o a 1 di;senvo 1 vi miento cotidiano 

de la acti~idad agríco!a, lo .que inc·i.deia:~~ vez en el nivel nutri-
,_.-._. 

cional de la poblaci6n serrana~ 

Los indica dores fundamenta les '.~qJrBC:~n~i derados para caracter i -
: . ._ >:_:-.;,· ·/ ·-'::<:. __ ,;- :;:!:.'.: >~::'.·::' - .' -::: - . '. 

zar las condiciones de alimentaci6ni,'éle.la:poblaci6n indígena son 

tres, y la forma de ide~tifi~~~{~:t~~·:.·~ivel exdistrital dada la 

indisponibil idad de informaci6n'~. ~ivei municipio, lo que permiti

ría una mayor especificidad·· a k respecto. 

EXDISTRITO 

IXTLAN 

VILLA ALTA-. 

CUADRO Nº 6 

CARACTERISTICAS ALIMENTICIAS BASICAS 

EN LA REGION SERRANA 

SU~CONSUMO. 
LECHE 

SUBCONSUMO 
CARNE 

SUBCONSUMO 
HUEVO 

,._, ,-·· . t/ 96.1 . 
80.4 

88.1 

61.5 

7.8. 1 

FU ENTE:. COPLAMAR, 1982. Geografía de 1 a marg i nac i 6n, Méx i ca. 
Siglo XXI, Tomo V 
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E 1 comportamiento de los indica dores,· a 1 i ment i c i os re ve fa 1 a 

grave si tuaci 6n qllei~reval~ce en 1 o~ municipios J ntegrant,es de 1 

exd '. s tr. ¡··tº···· ~·~··~Yi¡.1;~.f ~1 • .;~~·;,;,~\Y,t:~J·~g~.i;i.~~ci·~~~i;f:j;1:'[ Js?.~.z;[·1~.~.u~,~:.~···i .men ~· 
tac 16n ·de J eche;;.:a l ·I merito' bás· 1 CO/ en{ 1OS(pf'.1mer'ós·'.:.anosc,de{V1 da) .. 

1 a si tu~c·i·6~,'.:~~~~1t·~:~.~¡'.,~:~.(~~~f t~~~\~·~-~tf~~~~~Bi:;·g~'J;I~~~~~):~~'.''fL~~~·· .• tam-

b i én presenta; J .os;,m,á~ores··.·¡Jor,.céntaJes~,·e:n ··'.cpmp'arac i 6n ,con e 1 exd is-

tr i to de. ·1¡~;~f.;füI~'~'.*~f/~~~·~1·r,~f~~.Jf,~~1,i~~~~~t!'.~,;;~~~d'{di;ó~es de extrema 

subalimentaci6n~<fen6meno·dérivado de las condiciones geográfico-

eco n6~ i6~: .~J~.'.•.":.;.',~.\~·/···/···_~1;'.f ·~~~;~p~Jg'~·¡·~~·ri.:.·•· 
:'~!·(;;?' 

Un f aC:f~~\'qÜ~ i rifl \lye en Ja agud i zac i 6n en e 1 proceso de sub

a 1 i mentac i 6~ d'e '1()s 'ser~anos ·.es 1 a .. d i sponi b .i 1 i dad. de estos a 1 i men

tas. No existe un consumo importante de leche en primer lugar por 

la carencia de ganado vacuno y en segundo porque no existen las ' 
. . . 

vías de comunicaci6n modernas y suficient~s'pa~~ trasladarla. El 

consumo de otros productos comerciales;po,r''.éÚ~~~I~ 'las bebidas al-·-· .... '- .· ·; . . , --... .-. ·-;:·· r~-; ~;·:·: · .. ;,:r-.:-:'::·-(:_.·:·· >,-_,_,·:,;-:. -. ,_~, _:. . . .. - -· . . . 
coh6 I i cas, es pos i b 1 e porque son pr i iíc i'pal íiien.te''..'de 'e 1áboráci6n 1 o-

. . . .. ;~ /,:/I/'.(J~:.~,\·f ~;~~.~~i··x''.,§;:>; ... . . ca 1 . 

Influye también la herenciá'.'dé}l;;¡.Pidi'e'ta~'~'lilií'entfc(a legada 
:_,_:. -~ ~ ·::·:, · .. '; ,-_-~-\~;..:~~: '.~·~::_;~~~:/lWif"~~;'.'.;~~~~ii¡:~ :;.;;il;.i12~1:~t: ~_¡;~;\ ~.~{~>~;:~.~-'.:;:;~:_-~:: . ·. . 

por 1 os antepasados .• 1nd1 genas ;>.que;,,empl eaban;•beb 1 das a base de se-
. . _ -- -:-~- ·, -:_->·:_; .. \f .j~>..:"Ek--:;~::f}~~~-·J~/;·:-,:.:t:~í1;;~,::~~~-~;r:ú;{}:; ,C~::·+:~;f,~_~.'S/<'::· !.;/ : 

mi 1 1 as fermentadas en' 1 uga~;(de'::c'~n~'i:irii~~'.de":•:1 eche que hoy en dí a 
. . . .--. _·;--~·(;·~::;;;'f(~t\_i;¡:.';·~:J~~~:~L~~:ti~f~::<;:_;·:.:.::·:··:,, .-:_ . · 

forma parte de la dieta básica·de·',cúalquier individuo. La leche 

también se sustituye po~ ·c:~~~;,;V~~~~"i~~L'~n l~s dos o tres a 1 i men-

tos que real izan durante el·día. 

Respecto a la carne, la ausencia de ganado origina una dieta 

de base vegetal fundamentalmente; la carne que 1 lega a consumirse 

en la Sierra es en forma excepcional, cuando algún miembro de la 

comunidad dispone de alguna res o algún cerdo, al cual sacrifica 

notificando a toda la comunidad para que acudan a comprar alguna 

pieza del animal. Otra forma de obtener carne es a través del co

mercio pues en algunos mercados locales, como el que se establece 

,· 
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• 
en San Bartolomé Zoogocho, se dan cita vendedores de carne. 

El huevo comúnmente ha formado parte de la dieta· básica de 

los pobladores indfgenas, a lo que se suma el hecho de que en ca

da fami 1 i a i ndfgena es común encontrar 1 a cr fa de aves ya sean 

gal 1 inas o guajolotes, que cotidianamente se consumen en caldos o 

guisados cuando existe alguna fecha. mem,orab.l 'e que 1 o amerite. 

No debe sos 1 ayarse e 1 consu~o éJe ari i ma 1 es si 1 vestres propios 
.: '_, .• _. '~. ·"'7 : ... ,. • •• ,. 

del -hábitat serrano. Sin· emb~rgo';;';l~'f'c~c'fir'Ja.indiscriminada ha 

originado e I' rep 1 i e~u;;cj~.ff~.a~ü'·~~·j~~*j'~1§f~~~P~~te~ 'más a 1 tas y 

•o•••::·d::,'.J~l~if Il~i~illl~IJj!l1f ':. ; Oto gro• ootoo-

ces, por el consümo·:·diario'cde''maJz·fque<procesan en sus diferentes 
.- -.: -. :: '::-) :-j~y/;_:_·':;\!;:.f_:§'.):~:{;.,:;~¡~;y;¿~~~;:::l~.:·::;;'/.:~_ ::·_~'._;_;< '.'.!;"{··:<-:'.;::'·:' ~-: '.'. ·:,·~,:. ·_ '; ... 

formas 1 as muje,..es :·se'elabóran tort i 1 las 'de tamaño mayor a 1 as 

consumidas en lo~ •. ~e~t~~s urb~n~s(30cm), t.ambién se consume el 

mafz como bebida·denominada pozonque. La dieta se complementa con , .. 
1 egumi nos as y f 1 or .. de ca 1 a baza, que son· cu 1 ti vos asocia dos a 1 mar z. 

El chile, en sus diversas especies, es de consumo común como sazo

nador de alimentos. En menor proporci6n, el pescado se incluye en 

la dieta de los serranos, ya sea seco, capeado con huevo o en caldo. 

Asimismo, sirven de alimento las especies vegetales obtenidas me

diante la recolección·y se aprovechan en estado natural o tratados 

a base de cocimiento, destacan entre otros vegetales los berros, 

verdolagas, pápalo, yerba santa, cilantril lo, epazote, quel ites. 

Los frutales tanto tropicales como de el ima templado y frfo 

son también consumidos por los serranos, los predominantes son: 

platanares, mangales, chico zapotes y zapotes, mameyes, manzanas, 

peras y guayabil la. Cabe mencionar que su consumo no es general i

zado. 

La encuesta nacional de al imentaci6n real izada en 1979 señala 

que el promedio mfnimo recomendable de consumo de protefnas por · 
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pe.rsona y por día ascendía a 60.0 gr; al estado de Oaxaca corres

pondi6, entonces, poco menos del mínimo (0.32 abajo del· promedio 

mínimo reco~end~ble), es decir; 59,68, que también es menor al 

promedio · nac" i riri~ ri<i·t: O). · .. 
·'~ ... ''.::s::::~).,.'.:;~:·-:.>':.-·--.--.:. 

"º"º . :·:~~1il~~¡~il~1:·;";0:'.:":~: :.: : ::;:. '.º ~:::::::d:::d:·:; 
estado'de·,-oax'aca'·.úll''{prcimedio de 2 135·.13 kilocalorías¡·esto es, 

· ; ~~¡.._;- ,_>_);': ,;f:r~;'. ::: ~-,-.;:·: 

165 abajo del mínim?- recomendable y_336 abajo del promedio nacio-

nal de 2 471.ói,kil;)~alorfas. /No'es/posible determinar el compor-
·._, :_; '".'·', .•.-.- _·, 

tam i ento .que pres~ntélr:i. ambos Jlldic'iid~res en e 1 área serrana, pero 
. ' ' .... -_, ·--··. - ;:_:·:_ --·:·:· _, ' ', _,_._-:_,--·._:.:<:-:·;-,·:; ... -;1_>~'~_,;,!_t:=;.::;':' : _; _. . -· 

se infiere que exist~'.corrÉlspolldéncia'.con el promedio estatal. 

Enconclus;6n, 1~·~:1'i~~~t~~'~i!~~c~e los serranos es rica en 

carboh i dratos. debido a 1 consu~o de 1 maíz y cu 1 ti vos asocia dos y 

pobre en grasas y proteínas en virtud de la carencia de carne, le

che y huevo. Sin embargo, si bien los estudios actuales manejan 

cifras prom~qio para lograr una dieta balanceada satisfactoria, 

enfocada propiiimente a la poblaci6n en general, los patrones cul

turales ancestrales característicos de los indígenas resultan di

fíciles de modificar y consecuentemente adecuarlos a los plantea

mientos de las dependencias oficiales. 

4.2.3 Vivi.enda 

Indicador distintivo de los mínimos de bienestar de la pobla

ci6n es la vivienda. De acuerdo a las características que presen

ta ésta es posible diferenciar las condiciones de vida de la pobla

c i 611 indígena. Debido a 1 predominio de pob 1 ación i nd í ge na en 1 a . 

mayoría de las comunidades estudiadas, se observan características 

semejantes en la vivienda respecto a los materiales empleados en su 

construcci6n, hecho que indica una estrecha relaci6n con los recur

sos que el medio ofrece para construir las casas: arenas y arcillas. 

para el procesamiento de adobes y elaboraci6n de tejas. 
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· En lo referente .a los pisos,. predomina·el de tierra tanto al 
- . ·' . - . - . . .·. . 

interior como. ,11 exterior dé:·la:vivienda¡ la .. excepci6n·a· este ras-
' .. "" '' .. ", . -· . "'.,,., .· ' . 

go es 1a·1 o~~I id.id d~ S~n ÚLl~~ Ó~ ii\teped;.[~~.:~~nh~ proporc i 6n San-

ta Célt~~ i na lxt~p~ji iTia~ ¡'f,f~~f~·:~~~~.ii~'~{~fa_\(f ~~~ruct~ra de 1 háb i -

tat, · .p~r~ ¡¿¿1
1 ª~~~nt:e· se observ6X1~··'·~~~dJ~iii~iic i ª de techos de 1 á

mi na~de asbesto o metálica.· E~ ·~~bas l~cal idades,el fen6meno ante

rior obedece a la· influeni:ia traída por algunos miembros de la co

munidad. 

En 1 a Fi g. 22 se observa que en 1 as ocho comunidades 1 os pi -

sos de tierra predominan, alcanzando-más del 80% en general y has

ta en un 97% del total de las viviendas en San Juan Ouiotepec. En 

·el caso de las paredes de adobe, el máximo.valor lo alcanza San 

Mateo Ca pu 1á1 pam con un 97% de 1 tota 1 de viviendas¡ 1 os techos de 

teja prevalecen con un ·75% en las viviendas de San Bartolomé Zoo

gocho. 

Si bien l'os materiales señalados son los predominantes en la 

regi6n, cabe destacar que antiguamente se emplearon otros, sobre 

todo en las comunidades de San Pablo Yáganiza, San Crist6bal La

chirioag y San Bartolomé Zoogocho, muestra de el lo son algunas 

casas que permanecen como vestigio del antiguo hábitat: techos de 

palma, paredes de carrizo y, por supuesto, pisos de tierra, es de

cir, muestran la forma de aprovechamiento exclusivo de la materia 

prima disponible en los alrededores de la comunidad. 

Como un elemento más de caracterizaci6n de las viviendas se

rranas, el cuadro siguiente indica la concentraci6n geográfica 

y disponibilidad de viviendas por municipio, asr como el grado de 

hacinamiento en éstas• 
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REPRESENTACION COMPARATIVA DE LAS CARACTERISTICAS DEL HABITAT IN DIGENA 

DE OCHO COMUNIDADES EN LA SIERRA DE JUÁREZ, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE 
(1980) 
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Fuente:Basado en X Censo general do 

pablaclón y viviendo, 1980: 
PISO DE TIERRA 

ITDJ · PAREDES DE ADOBE 

Construyd : lrma Escamllla H. 

EEEEl 
TECHOS DE TEJA 

TECHOS DE LÁMINA DE 

Estada de Oaxaca. 

• Fig. 22 ASBESTO o METALICA 
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CUADRO Nº 7 

ALGUNAS CARACTERISTICAS.DEL HAB.ITAT. INDIGENA 
--/;_>;·.·. ,., .. "-

~~:~~~HO• . T?\i;.~·~1~\:;~-~~;¡~:{~'~~?iW~!5,'}~: ; ·•' .····~·: !'••····· ·· i I1~·\,;·:.~.,·d~~.¿.· .. · 
LACH IR, o,\G >,<. . 4~9 <r :?''h>.ts\•, . '· 148 3. 6 49di ., 1 off: ti 

' ,,-::: •';''.\ .'; .. ' . ' ;. . : .. , __ ... 

• CAPULALPAM ... . z4o, .\~ 6(2'• l 387 . 
5
s ... 

8
8 ·.·.···•.·.·

4
{4
8
,0
6
,:(.D.···········.:.· .. 1··.·.·.0

9
'.o
9
•••·.;o

6
: .· 

. QUIOTEPEC o4s8L\ 12.8 2 837 . .··· .... 
. . .--,.· ·· .. _. ___ .,.,.,,., '" 

YAGANIZA : •... :.3\1.'r, /871 ·¡. .163 ·· ... ··3· <J_3T{c·t-1oa.o·· 

IXTEPEJI· .. ·.• 0:443·.·· 11.5.· 2.·397 ..... 5.4.··.··.···.441•·· .99,5 

TANETZE. ·:447 11.6 1 772. it•i'47:'o'· ,.;i ~47 100.0 

AREA . , 3 835 3 830 99,9 
.. FUENTE: X .eenso .. general. de poblaci6n y vivienda, estado de Oaxaca: 

1980. 
*Respecto al área de estudio 

** Promedio de habitantes por vivienda 

Se observa que el municipio de lxtlán agrupa casi a la terce

ra parte del total de las viviendas lo cual se explica por las ca

racterfsticas mencionadas anteriormente. El promedio de habitantes 

por vivienda en el área. es variable en relaci6n al promedio estatal 

de 5.2 habitantes por vivienda, y que supera al promedio del área 

de 4,5 habitantes por vivienda. S6lo dos municipios registran un 

mayor hacinamiento: San Mateo Capulálpam y San Juan Ouiotepec don

de se registra un promedio de 5.8 habitantes po~ vi~ienda. 

Además de las características expuestas, existen otros indi

cadores de las condiciones básicas de la vivienda que permiten · 

(dentificar problemas asociados a este parámetro: 
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. · CUADRO Nº 8 

CARACTER l 3T 1 CA3 DE ACONDl,C IONA~~¡ ENTÓ BAS 1 co DE'.LA 

v, v, ENDA EN ocHo coMUN, DAoii;"j)E:i,i.:i\tsí ERRA· DE >JUAREZ . 
. ' . ' ·:: . ·, ::'' -;:::_:, ;\._:~:-~:':(:. :~\\'" fl;<:,.~-~-it'_~;.f.~~2t:~::.:~{f~):\t1;·~;{.¡:;;~~~;-~_:j::.~~'.~;~\>~-~--:·.~:<::.~~~:i;'.'. :.<:'~t<-<:)< ''_.-::· -. 

'> ·> • .. v•;•\YIVIENDA;•;.•¡;y1v1ENDA':';SIN~}i\';c( . .;VIVIENDA.31N 

MUN 1C1P1 O .... J~Jf ~~~;~'fü.,~:~·J•~~~G,;~~;·~w~r~~;~~~~[~~~;~;E·~tfü'! >D~E~AJE. · . 

IXTLAN 

ZOOGOCHO 

LACHIRIOAG 

QUt:OTEPEC 

CAPULALPAM 

YAGAN IZA 

1XTEPEJ1 

TANETZE 

AREA 

··1,·.'161C''~J1:•\z;~;1t;:~''·ec.;·;u;wx1:•f~i'f4/V.. ··· > 66.9···· .. 
248:... . .. 9 .. 7 ,.,.:14/1' :f5;4.·· 

·490 >J,J~.1·· ··'·•25i5 '82.0 
-~ '.» 

486 < 24;5 > 

240 

311 

441 

447 

3 830 

1 ---_,,_ 
•· ,11,. 2 ' '' 

7,0 

14.0 

5.8 

22.8 

2.9 

21 • 5 ' 

19.0. 

14.5 

35.6 

90 ;o 
73,3 

82.9 

81.2 

67. 1 

75.7 

FUENTE: X Censo general de población y vivienda, estado de Oaxaca: 
1980 

El cuadro anterior señala el grado de disponibilidad de ser

vicios en las vivieridas del área serrana. En promedio se observa 

un panorama relativamente favorable al compararse con el promedio 

es tata 1, mismo que corresponde a 1 54, 2%, '47. 6% y 71 • 9% para 1 as 

viviendas sin agua, sin energía eléctrica y sin drenaje, respecti

vamente. De esta forma las ocho comunidades del área serrana re

gistran menos de la cuarta parte de viviendas que no cuentan con 

servicio de agua; poco más de la tercera parte de las casas que 

no disponen de energía eléctrica y la tercera parte de las vivien

das que carecen de drenaje. 

Según lo expuesto, la disponibilidad de agua corriente en 

las casas no presenta problemas dada la importante existencia del 

recurso en forma de manantiales, lo cual sin duda favorece este 

renglón pues en otras regiones de la entidad los recursos no exis

ten o son insuficientes.· 
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En situaci6n semejante est6 el servicio de energfa eléctrica, 

pues só 1 o una ter~erá part~ .de 1 as viviendas no cuenta con e 1 ser-
'. ' - ' . ' ' 

vicio;.·· y es que la acción e,fectuadapor JaComisiól1iF,ederaL de 

E 1 e.ctr i.c i~ ~d<:~á·{:~}iizf rt~ª};ht··,P.e~~),ú~-f'.i;~~~+1i~&~l.~·:~~iE~:~:~i;~-~~Q.?ad.··de 
es te serv i c i o\en:11a~Sjerrá ,por.) 'o :CjiíeL6n i cáinerité,\ei( is ten'/. pocas lo-

ca 
1 

i dade_~. I~;!f,,~~~-i~f l~~i~1~&:f!;;1;~~~~.k~~~J1t~~~~1;~~l~It~iHttJ~;¡~~&,\f ~f~f/i~'~;¡;~:···· •.•.. ··.· .. 
S i.b i en''I a/sitúá'c i'óri"'.en',:,I os}dos\;:áspéctosi/;i'añcer.i oi'és•:resu 1 ta·. 

: :;- : . ;· .<·-·_.;: _º/ {: ;'_.:~;;r;~:r,t'.:\~ti2J;:'. :";~t~wr:·ú:;:;~,Y:;:;:; .. ~:;;,_;;:~:'.f .":,,:;,~·-~- ~-~\~:;-;01-~:;i)tiF i-- ~~~::::~~t:·,f~,t~~t::7.:rt:T:Sf;'.\_:;:l;}1:-;\:~;~;I,;f_:~;_:~> > ~-. :' . ,--_ . 
f avorabl é/' eri';e 1 ;~;caso?dé·~I a:'.i presénc i ii~Cle~·dr'e'naje~itr:es'/cúártas pá r-

~:·'.~:f~~f if iillf í~~l!ilit~~~tl~~~~[f~~:;:: . 
cuente impaé:ii:ofenSla;ts'.ilúd~~¡¡¡;bi enf'éi-í 0;a 1 gunas ·excretas co 1 ect i vas. 

. :_ -_ ·- -~:~·, __ :~.;_'.<,:;.yt~;~;:~_~;,~~~~~:-:~1~:,:4ii:.21.~~i~f~~'.:tt~::)};].:._:'~?:,.;¡:¡~(, '.~,,{_:f:~:\;·,:_: :.\';.-·:·::' ·-~-<' _ ._ - · 
construidas:ª·-' i nstanc i á'..del{ .. Céntró ,Coórd i nador 1 nd i genista (CC 1) 

· ::~ :_-' .<:!.:_-_-;-:'._.:·: ;-r,,;_::-~' ::;::~fr:.t\s'.~~~\~~-~r;~:;:{~~.i'.'h;~~~~;; ~:.:<n:~·:::;·::{·t~')'.·~:· __ ,-: · . 
o del programai'.·délcdlrísJictüfo~t.lexicarioc.del Seguro Social y de la 
. · . - _ -·. _ '. -,:· ·_._ -:-:::--- t:_:-'·,~-/0)2{;o;;~~D;~~~Y--~:-~·-_;_'.~{-;:{~ .. ~·"_~~:-~: ,- _ -~---~ :: . - _- · 

Coordi nac i 6ndléne~ali.tdfil{'PJan\Naci ona 1 de Zonas Deprimidas y Gru-
-- ·_-<>'·,_,: :_·:'.-,':_:,:_;.;._\:-~·;::t;'.:1->;_~:,:; ---~-·-:~\,-_0·;s- ;·:';- :-< · _. 

pos Margina dos (IMSSféóP,lAMAR.}, · que tampoco constituyen una so 1 u-

ci 6n a los p~obl~~~~t';JJ'~~lud p6bl ica. 

Debe cons i derar~e también 1 a geomorfo 1 og r a de 1 territorio 

serrano, doride las pendientes sci~.muy pronunciadas con pocas áreas 

más o menos planas, condición que dificulta la construcción e ins

talactón de tuberfas para el drenaje, además de implicar una in

versi6n muy costosa para dotar de este servicio a las diferentes 

localidades de la Sierra. Derivado de esta situaci6n es el uso 

extensivo de letrinas, excretas y fosas sépticas, en el mejor de 

los casos. 

Otros caracteres com6nes que se presentan en los asentamien

tos humanos de la Sierra se refiere a las dimensiones promedio que 

alcanza la construcción de las casas-habitación (de 30 a 50 m
2

) 

cuya estructura es un cuarto para la cocina donde se guisa y come,· 

denominándose "fogón", y otros, que es propiamente la casa, donde 
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.. 
duermen, a suelo raso sobre petates, todos los miembros de la fa-

mi 1 ia tanto la nuclear como<la.extensa, y otros. parientés más cer-
• ·:, •• ·:•,r, ; -, :·· ' • • ,'' '. '• ,• • 

canos, En ese.cua.rto'.tambiénguarqan~uspertenencias e instrumen

contraer 

en ocas i o-

nes se un mismo "fog6n".· 
·-' 

Es ~ectangu 1 ar y 1 as 

. dos const~uéé: iéi'ne's ;,de 1'1é:adá_'.,,v i v.i eri'dii ~IJégan ~~~nformar una di spo
:-, .. ·~~;:->: ~ ': ::~~{ ?//>-;:~ :r.-~;;~'.,);:_,;- :1 (r. ;;:~~4 ;~ ,,;~:,t ;~i~:'.t~--':1•1~:,::'¡p ~ :·1~'.~0 _:··::,jf, ".;:_:~-/ <:;,- -. ; ·;.:. . 

sic i 6ri / 1 i l1éal''o~ie'n~Gescua'clra'i'i''ést:'o:\'~¡;'gún il a <f ac i 1 i dad que perm i ta 
. · ,. >-:: ,_._::_.'::':':~:::.~·-:· ,~~-- :·:~--~~-,~,;\: :·:,:«·:¿

1 
~-:{~~ ~:- i: 1~'i'~~,.>:_>;~.:.;>· 1~\ ~~~E~'~-,::· ·: '. . : 

el terreno :'a 1· 'rea 1 i za'rsé··;l·á·:cons'trucé i6n ,de 1 a casa. Además de 1 a 
:~~_>:· .. >; .. ~ ~'.:~~;-_'.::~_::,~(~l~~:,.:~~{~y~;;·::~·;;; ~·~ft0,~PJ~t'.:~;t'ff4-:~:~~~~'J.~:~f:~~-~\2'::·~:_, :\ >---~ · .. _ ,:~~ _·. ·_. · 

construi::c i onfpr, i n.c i pal'i•J",Jo.s1¡p~éd 1:~s);.i n·c 1 U yen un .. so 1 ar pequeño que 
.- ,, ,. .. :-~-,~''_-··r:-: -~,-«~<;:;-.:-~,,~.,.-:,~:7.~Ú·~~~;~'.;,;:i;-;;._i~{~;":.:;.{;_~~,~~~:i;{;~~(.~~~,I;~;-',21;, ~~:;:-_;:::,\~:~.:·:~:; _,'._-~- " ·-~- ---'.- __ -_- _:· , _ . 

es aprovechado'.i par"á('coTó~é-ar:o/~los"';:torilos y· sostenedores a fin de 
·---, , ·:> .: ''.:' .;::·::_-·,.,;:,_<;~<~-,:\i;\-~;;i'.'_ix-~_~:~::::,t~--~}:::f;;:;~'fit~i'~ _,,.;r.:~:}Y~'.-~ .. :·,>:,:¡:~;- :··:: :: -_--- · _ -

real izar.;eL,.tejido'de.iharriaca5'(;'.(!>ara.e'I caso de San Pablo Yagani=a); 
.. -· :: .. . :: _ . , .. ~·:_: .. ·,_,~~--~\}.'.~i;_i·;~:'~;;':::~::v-~t::-:\'.·~:ii.'(;1-K;:7;~-¿~~-:~-,;;-:·~->;-::·._-> ':·: .... ',.~,:;; 

o bien, es: ei'..Jüga~;¡~·11:;;ai:í'nC!e:;;pl-oc'esan .'1 a are i u a para e 1 aborar ce-
,_-' ; - ;-:.: ;·'_:_::'·:·'·:~·,:_._t:.-:.~~~~:;_::~;_-'_~,:-~·f;,;_~'.,~::;y;:;:·\-."-":~//:_·._,:·. ::"·' - : 

rám i ca a base de b1rro::0(S~'ñ't'Ü;Mcir r a Tavehua, San Juan Ou i otepec); 
· .. · · _ . : ·:·: -.-' '.'_: ~;·:;~) .";;·'.?t.i.~¡;-'.;1J:1~;!;:A<;:,~~'.::--}'.i·;:s/'~>, r:>_ -:: - - · 

es ut i 1 iza do tamb i éii;;·para<'co 1 o car . 1 os corra 1 es de 1 as aves domés-
. -· ,., '.: ·:. : .. ___ . 

t i.cas y cerdos. Asimismo, e 1 1 ugar se aprovecha para poner a se-

car el maíz cosechado que después se almacenará. 

Un rasgo distintivo de la vivienda indígena es la carencia de 

ventanas, hecho que impide la iluminaci6n y ventilaci6n adecuada 

de las casas. La puerta, generalmente de madera, se convierte así 

en la única fuente de entrada de luz. La raz6n de este hecho es

triba en la ancestral forma de construcci6n de las viviendas, iden

tificada con el levantamiento de los muros abarcando todo lo largo 

y ancho del espacio destinado a la construcci6n y solamente unos 

cuantos centímetros de abertura, en uno de los muros, sirven de 

entrada a la vivienda. 

El aspecto q~e complementa las características del hábitat 

'indígena es el patrón de asentamiento de las comunidades. En la 

regi6n Serrana es común observar una estructura territorial del 

poblamiento de tipo radial: el centro del poblado, establecido en 



122 

las partes más o menos planas, .concentrando la escuela, ra igle

sia, la presidencia mu~icipal y· una canc.ha d~ basqt.ietbol; cons.ti

tuye también el área de >~f l~~nc; i a\ de J o'S co~~rc i ~~te~ ·. I oca 1 ~s en 
:.- - . :_ -._ ·_ -: ,:,_:· :/-' ::'.-·'._:~:-:_'.:~:/::-;: ~-f ::_~';_·: ~<.:_;:_/-~~<:':-~:}'/~~->-fr:':-"i~-~; -: ,~·.}-,- -_:·;·-:7~·-·>L.: :: .. :~ _,·:- _;_->{_:·:· -'_~: -... ': ,': ->:,-~ --:-: -- -:: \:_·:'::"\~ -~-~-:_:'~.::·::: :: -_ · - . 

1 as 1 oc'ál ·ida des, :de'·San<,Barto 1 oínéfZoé>gocho ,>Sari .Cr i st6ba L La ch i -
_ ·. · - ; _ ·: ~---~~-. :-::: ;-' _::-.:~:'.:._._·xt; :.;,·~::-:~)·'. ;~:~_;·:·:_: __ -~ '.-:0.::>_:,;_:);,:;-~<';;;;~·::>sy.;:::~~---,_=t\;':~_;-_:~::}1{~_: :-::.,:/_~~':<.:. _ . '. ,,_.._ ·:::,, :-\\ . .::: .·;;·-: · =:._·.. --~': : :---·_:_;_. _-·,_:: · ,.. .; -. · 

rioag, San 11.defonso:.V.iJ'la'A(taf'.YiJYa.Hi.da.lgo Yalálag y otras .• · 

· .• A .. ~iFf/ft ;.~!~f::·:t2'.de~t:to/?i';:~~~~:;,~;·<:;~ d fstr i buye~···.·de .. ·.aéuerdo 

con .1 a~.fac i l•i~ádes.' que el :r?/'iev~·pe;mite, ··'pero es .com6n c¡J~ man

tengan lami~ma direcci6n de JI a p~ndiénte;. por esta disposici.6~ del 

relievé·.los asentamientos·humanos nocorresponden a unpatr6n dis

tribuido regularmente, sino que en ocasiones pueden situ~~S~'cpen'." 

di ente arriba, de acuerdo ª 1 ª acces i b i 1 i dad que e 1 . terrik·~K>Y~s -
... , . ·~·.o ., ·.· ,-;-;.·. 

haya permitido para rea 1 izar 1 as construcciones. La d.istafic i a• en.; 

tre 1 as casas puede abarcar desde unos cuantos metros . h~st·a varias 

decenas, generando cierta dispersi6n de los asentamientos.entre 

más se alejan del centro del poblado.· De hecho, los asentamientos 

i ndf genas pueden caracter'i zarse p·or un patr6n rura 1 disperso y 

otro concentrado. 

Este patr6n de asentamiento tan irregular repercute, a su vez, 
' . ',, 

en la introducci6n de'<los .. servicios . _,.,, p6bl icos, sobre, todo para el 

servicio de energf~. ¡fé~trica y agua. 

4.2·.4 Salud 

El proceso salud-enfermedad para cualquier poblaci6n es re

sultado de diversas causas y, de acuerdo con las consideraciones 

mencionadas en los tres aspectos anteriores, las deficiencias e 

insuficiencias en cualquiera de ellos repercutirá en las condicio

nes de salud de la poblaci6n serrana¡ esto debido fundamentalmente 

a que son marcados los problemas en las condieiones de educaci6n, 

alimentaci6n y vivienda. 

El nivel de salud presenta una estrecha relaci6n con los fn~i-
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ce.s de morbi 1 idad y mortalidad de la población. 

En el área serr,ana existe .un gravE! 'problema respE!cto al re

gistro de .las defllncione~;/frci~bido aiqu~>n~·,tod~s· las localidades 

d ¡·~ponen de ·al .g6~. m~d';'~gf:~~·~~of,~f~,l,,f,~~~\~)c<.i:~ •• i~~"~~~ ·~e.·. 1 a muerte• 
Los fami 1 iares registran''.eri'\;l'a'iPresi'denciá·Munici¡:ial I en lenguaje 

, ." :-:t:-_ .. ,_·.;r"(i-:'.,>:-~:1:-;:_=:/ff}{t~.,\';?:ª',~::±_:~/;· ,~:·.~~-:- ~--:i:<>::_::_~r- ·;~~;:_:::\-:.::. ' · 
com6n, lo que se cons{dél','á}p~o.~oc'6;Ja·ni1Jérte de la persona, sin 

-·. -_·c:_'.:~--~-::_~-'I.f~::,;~i_~>~· .. ~-~.>;:,;:-\;~>::Yt~~:::),.';L:_~/'.-<. ·.:·'. ; -
que esté. el ínicament'e>Jconii:ír.'é:íb'ado;'.} .. 

· '_- __ : _· ~-~: :--:· (-\ _;:}s~:di'~~i:~i,t~;\}11:1G·:~~'i1li?l1f:':\·-~'.::~·_:·_ .. -.. ;;. _._ : 

Una forma de' captar.·tob'jet i vilmente este prob 1 ema res u 1 ta a 1 
. . _._. :::;_ ~--~:,_ :·{ ~:-t:- '-~~--it,.·};,'.¡}~i·?:.x::~~--:,: ~ \.:.· ;~t:·.. -

ana 1 izar 1 os. cu~·dros~'q.ué•('áJcpnt i nuac i ón se presentan, obtenidos 
•. " ' '. ! ... ¡ 26 

durante el trabajo. de ?ªll)Pº 

.CUADRO Nº 9 

CAUSAS DE MORTALIDAD MAS FRECUENTES SEGUN LOS REGISTROS 

DE DEFUNCIONES EN LA COMUNIDAD DE 

SAN MATEO CAPULALPAM 

CAUSA DE LA MUERTE 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

Gastroenteritis, c61 icos, dia~rea, di
senteria, infecciones intestin~les 

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

Absceso pulmonar, asfixia por bronco~ 
aspiraci6n de contenido alimenticio, 
bronquitis 

SENILIDAD 

MUERTE NATURAL 

TROMBOSIS CEREBRAL 

NUMERO 
DE 

CASOS 

1 5 

12 

16 

6 

5 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

22.7 

18.2. 

24.2 

9. 1 

7.6 

CANCER (Tumor mal ignol 2 3.0 

OTRAS (Parto, tumor, leucemia, etc.) 10 15.1 
FUENTE: Libros de registro de defunciones de la Presidencia Mu

nicipal de San M~teo Capulálpam, a~os 1977~ 1981. 
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CUADRO Nº 1 O 

CAUSAS DE MORTAL 1 DÁD MAS FRECUENTES. SEGUN LOS REG 1 STROS . 
·.·_ ._·. ·«·'" 

DE DEFÚNCIONES'EN<LACOMUNIDAD, DE.··· 
,..... ·sÁN· .iGÁ~·.:.ilu' 1 ~,.~~~¿, o Ax. · 

SARAMP 1 ON Y TOSFER 1 NA. 

CALENTURA 

DIARRE Y VOMITO. 

GRIPE 

,_.,-

ATAQUE AL COR~ZON .(DQLOR DE CORAZON) 

COLICO 

OTRAS (REUMATI sMo; PARTO CÓN RETENC 1 ON DE 

. NUMERO 
DE 

cAsos· 
. ·.25·· 

17. 

12 

6 

5 

PORCENTAJE 
.•• DELTOTAL 

. 31 • 2· 

21.2 

15~0 

7,5 

6.2 
~'. -

1.2 

PLACENTA) 14 17.5 
FUENTE: Libros de--registro de defunciones de la Presidencia Mu

n i c i pa 1 de San Juan Qui otepec, años 1977-1981. 

De los casos de muerte registrados·, existe ambigüedad en al

gunos de los motivos que generaron la muerte de las personas; 

asimismo no existe uniformidad en la forma de consignar la causa 

de la muerte. Por otra parte, la incidencia de muertes derivadas 

por funcionamiento inadecuado de las vfas digestivas y las res

piratorias confirma los padecimientos más comúnes en la zona, aun 

cuando se registren con nombres particulares para cada caso, por 

ejemplo calentura, que puede asociarse a alteraciones en cualquie

ra de las dos vías pero de hecho no se determina con exactitud, y 

el c61 ico puede atribuirse a problemas digestivos. 

Un elemento distin.tivo es la consideraci6n de la seni•l idad 

como causa de la muerte, que en el área estudiada es común debido 

a que algunas personas alcanzan a vivir más de 80 6 90 años, no 

obstante, se registra que el mayor número de defunciones se pre

senta al rebasarse los 60 años. 

En el municipio de Ouiotepec se reporta un alto porcentaje 
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de defunc i enes ·originadas por saramp i 6n y tos ferina / . casi · exc 1 u- · 

sivameríte durante el éaño de .. 1977, el l,o se.~xpl i~a ·d~bii:lo a brotes 
·- .. ; '.--_, .· -

epidémicos de ambas el1fer11led~de~: que'.at~ca~on. a 1 él •PORI ac i 6ri in-

fant i 1 si ri 'ha be~ ~i~~--3~~~~-~~·~i:;~~°'·E~~;n,f:;r~~~~~iIY:' •• ~fn;.~~~i.bir 1 a. . 
at.enc i 6n médica necesaria;: sine dúda,/esto :'denota·· importante des-· 

·- __ ' ---:'--:·<-:):.;\::·_·._,_-;r~'t·:·:~-~t'.0;t>,)-_'.~.~;::1~:i/<./[~>\~·/·_:'./·::;:·_<;::;-_,·._:·.::·::-_:_;,::· ,· ;_· __ ,·-- .- ·: ;:.· -- : ·- _ . 
cuido por par.te de 1 as <'lút"or·i dadcs;iínúri i'c i p<i 1 es y asistencia 1 es. · 

Sin embargo, es neces:~Vj~1jt~QX\"~~µ;::;:~~·~:.~~tb ~ausa de muerte no 
: .. _ .. -.. · .-:,_' --\~ .:\ ~<:;~t'<-~~:~:::;.y::,:'.;-3_;¡/V-:;·;:-)j:;~::,._·-:-:'~:- --- · __ : .. :_:: -· 

es representativa debido ai'qúe'•,se\or. i g i n6 . en un 1 apso y 1 ugar de-
terminados. ,";,,;;;·.~,¡1f;f,,K;!;if?{;_,~ ; .. ····.·.·•, 

' .. -.·.-,c .. '.~'.·';~,:~-;'..-'./;;-- >-:.:·<--.~~-"- . -. 

Es posible inf~rr~; cÍ~-acuerdo co~ la~ causas'de· la muerte 

más comdnes, en culil·~~ grupos de edad se prese~t!.>mayor inciden

cia. Por ej emp 1 o, ~ 1 saramp i 6~ y· 1 a tosf~r i'ri'~·.m~~'f'á~ di r~ctamente 
relacionadas. con· la poblaci6n infanti,1, :mism~;'~~~ también· se ve 

afectada por _las "calenturas" y disent~~-¡~{' ;·Uh porcentaje alto 

de defunciones corresponde a· 1 os ni ~e 1 e~ de. edad de pob 1aci6n ma

dura y vieja, que se identifican 'con causas de'muerte gastrointes

tinales, bronquitis y neumonías. Indudablemente, la prol iferaci6n 

y permanencia de este tipo de padecimientos que llegan a causar 

la muerte deben su existencia y permanencia a condiciones del me

dio geográfico y a la insuficiente cobertura asistencial que exis

te, lo cual impide atender contenientemente a la poblaci6n, ori

ginando que los recursos materiales y humanos no cubra~ por com

pleto los requerimientos de salud de la poblaci6n serrana. 

Un aspecto que puede destacarse también, aunque no se regis

tre en los cuadros, es el promedio de incidencia de muertes de 

acuerdo al sexo, En este caso corresponde a las mujeres un mayor 

porcentaje de fallecimientos que el de los varones, aunque la di

ferencia no sea significativa. 

Puede resu; ;,.se que las causas de muerte, derivadas de los 

padecimientos má~ frecuentes de las vías respiratorias y enferme-
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da des gas tro i ntest:i na 1 es, a 1 canzan un grado extremo, siendo re

sultado de lascondiciones deinsalubridad·y Falta de higiene en

tre 1 a pobl aci6n y~ ~n ~u~ pr~'pi~s dasil~'2h~~¡tri'c(6'~;::'áf:c~r~cer de 

si ste~a,s· ·~.e _ds;~~~:.j,~Er;1~~'.~-~·~;Liri&~~~·f\~-~-~-~,:s~!~t~.~'í,'~:r,t~~'.i!.:~~,'..h~~}.,~~s· ... ,·.· .... 
¡¡ 1 i nient i c i os ,;:tari/ár~algados~;eritre(il,os}Ji_nd ígeiiasí;~deiJas'/é:oiid ic i o

'< ~- {·,·-~·;· -_ · .· :·::"~.~~:},~;'-::.;/:·,:-/Y/,~'.:~\):_~<':;~¿ ¿;ij~,_:tq¿l i f,.j~:·;, j'.:t.~;;{~¿~:·:I}i~:~~;~._¡:~\':i' ;;;¡;·~.:-;,)~~ 1':.~~-\~;-::;\·\:F:'i~,' .{_f:~ .. ::}'.i~'.'f)_\' :~-::,. ; ~ t> . 
nes de. trabajo;foon/jor'nadás}:sü¡:ié-ri'ores<(a,la's:\i'I0':6VI 2ihoras y ex-

::•:::.: '~~~ff~~ii!f f~i~~liil!lil!l~~~~¡it1' 
temperad~ de~VI 1 üv. i'as ¡;~que•t:l I egan• a·,serStorrené ial esíiiojJa época 

de i nv i e~~º· y1~i~"~~5t~d~~f.8.t~~~¡~~·~~·~~~·trf~t~¡lt~~~~#;.J~·~~~~¿·-~·1·· 1 o ' 
se comb i ~~: i iic id i en do< eii .. e 1 .proceso sa 1 ud7e:Ofernieaad ;qué·;afécta 

., - -.··. -- · . ,_·¡ .- ·, ... ·,.'._.'·>:~_~::::\:Ji.!·~·~;~f~f'.fl~·:~~~:{t~'-~~i;/7/~'.'.i.:,:.<.-:.~_0.:;--.-.. -
a la poblaci§~en.·•·los distintos nivelés~.de,édad:t\;'.Jla~•sit,uaci6n.ac-

: ·. · · · · ;. · -· · : ' _ · · · . _ .. _,_· '.'·'> :'~~f 1.;ci;~-;~-~:¿i;:i~~i{S-:~º~-~~.~;::~:.:;·~·<-·:-,::,:,;,"- :: -~:. -: _, 
tual es,diffcil.dé remediar mientras ni:;<;sei)móC!ifiqúen.:las condi-

.· · · · . · .. ~··_ :· ,;,;, · ::·:"',~;•i:';:::.~,:~~::~r:?é.::~~,.-:.;~·:;:·\· :~_::_ --- ---- '--.·· 
ciones de'vidade los serranos, que,··los;mar.gÚÍa:·'y.·mantiene en ex-

~rema pobreza. . ...•. ' :'.:1/,it},~~\~\[t\-'::~ : ,\ 
E l. am~ 1 is is de 1 a morb ji i dad .e:nfrent'a'/~~'.'a~ri con mayores pro-

:·~ . · ,: ...... '):\'.~Y'l:-~~;i)~;/:.~;'f::;;: .. ~::·.\~-.>t:;':·.; -..... .- -. · 
b 1 e mas, '1 os-aspectos de: f.i ded i gn.i_dad".del:'iJdo~ a que s6 I o se refiere 

a la mor.bi 1 idad,:hos~italaria rep~~;~~J:'i:'~'r''1as diversas institu-, 
j ' ,-.•,. :;·• ••• --··' • ' -

cionesr,del. se'C:i?r sal'udí ¡¡ las que 's610 acud~ un porcent~je redu-

cido' dé la p~bié~i61l enferma. Por lo anterior, no es representa-
.:· ; .. .-.:._·;; _ _,:¡' .. :.:::·.:·;v·:-.:·- ... ~- .. 

tivo su·manéjo;,a lo que se suma el hecho de que predominantemente 

se col'l~i~n~n enfermedades transmisibles. 
'., ·~":. 

Ent~e los padecimientos más frecuentes que provocan daños a 

1 a sa l'u'd de 1 os serranos pueden citarse 
27 

1) Los padecimientos transmisibles, producto de un saneamiento de

fectuoso,. tales como la enteritis y otras enfermedades diarréi

cas, amibiasis, parasitosis intestinal; enfermedades respira

torias agudas, gripe e influenza y neumonfas; asf como padeci

mientos dérmicos como sarna y micosis. 

2) Padecimientos de carácter endémico que se transmiten por vector 

como lo es la oncocercosis. 

l.', 
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3) Padecimientos prevenibles por vacunación: sarampión y tosferina. 

4) Trastornos de la nutrición, ~uy ~xtendido~ en todos los niveles 
-~ : :,- . ,,_, 

1NFEcc1 oNEs REsPi'RXra'iúft.s' ALTA3 

ASCAR 1 AS}S '.i)f',~;Ó'f~~<%:;,~; ': 
ENTER ITl.S;' 'J:cUUJ: // ,: 
COLITIS AMl~j':¡\fü\' : ,: 

SARNA ;, ,: ,\:_ , 
PENFIGO. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS - -- ·-.<:C .,-,_-__ . --- - . 

75 

39 
28 
28. 

12 

11 

8 

2 

2 

17.8 · 

9;3 

.· .. ,'6.7 

6.i 
2.8 

2.6 

1.9 

0.5 
0.5 

FUENTE: Rot~fol io de la:Unidad M'dica Rural de San Juan Yagi
la, Oax.,· primer cuatrimestre de 1982. 
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. CUADRO Nº 12. 

ENFERMEDADES FRECUENTES,EN:LA·REGION DE,LA:CHINANT[A 

· PADf:c1í.1{órr6 .·· ·· ... 
-: . ,: ~-:- .- . ' 

·e ' , -~'. : .. -' ~:, ; ' 

EPILEPSIAS/ 

ANEM1Acl.1R1c;\· 

GRONQU ITI s' .. 
CONJUNTI V ITJS · .. 

SANGRADO DÉSFUNC 1 ONA L 
. ; ---·'.'', _'j - ' 

AMIBIASIS ·. ···' 

·NUMERO DE > * 
CASOS • , PORC.ENTAJE 

<:53·'····· 

. 40 . 
24 
17 

12 

11 

11 

11 

1 o 
8 

' · · ~·s· · ·7. · 
:· -..- ""' . •. -

• 

19;.8 

11. 9 

8.4 
5,9 

5,4 
5,4 
5,4 
4,9 

4,0 

FUENTE:• Rotélfolia.·de la.Unidad Médica Rural de San Juan Guia
.tepe;;; Óa~., primer cuatrimestre de 1982. 

'· * E(porcel1taje presentado está relacionado ul total 
dé casos que el presente cuadro registra, debido a 

· que>n~ fue posible disponer del total dé poblaci6n 
amparada por la unidad médica. 

Puede observurse, en primera instancia, que no existe un 

criterio uniforme para registrar los casos de morbilidad en lazo

na, únicamente guardan un orden decreciente por casos de inciden

cia. Lo que puede confirmarse es que a nivel territorial, en la 

mayor parte de la Sierra de Ju6rez la población padece problemas 

relacionados con las vías respiratorias y las digestivas. 

Cabe destx:ar que de todas las unidades médicas rurales visi

tadas durante el trabajo de campo, el municipio de San Juan Ouio

tepec (regi6n de La Chinantla) fue el único en que se registra

ron casos de epilepsia que, un total de 12, representan una cifra 

alarmante para esta.sola comunidad. 

Según comentarios del médico en turno, esta incidencia se de-
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be sobre todo a 1 a forma como acostumbra efectuarse e 1.· parto aux i -

1 iándose por 1 as comadronas( así como a .la falta de oxigenaci6n 

:::"::::;":1~~t~~~i:1~~1r~~¡1~~1~~~~~1~z~@,i~i¡;I;]t::~:= 
ta, i ne 1 usi ye i·Lina:'cari.ti dad ;.mayor.~ en;;l.a;•c:omún 1;dad'!pué's;' éL•med i co . 

_ • ó -.;·: 0
. : ... : :; -~:_-·-: ; _·:} /·-:::2y-·~·:::,::,,>:·-~~;--_:_ -'.·><··_,;:~ :-~:~~t~::'.F(t:~;~V~i}~;~:::/;,~/:-~ >~::-"-f~~-~-·::~:~\:-:,;;·~i::~-~-:,:;~}i~~(·-.:;:-::;;h;;::::~'.- ~}Y_:~},<·>'·: :· :. _._, _ '·.::. · 

ha detectado, a 1 rededor/de\20/cascís ,'.\ que'¡,,f I IJctuan';ent~eiJ os'/12 y 30 
. · . · --. - :· _ .. ~ ~ .': _ ~-: :, ':,;_;,_.: ._-; :·;; :. ·'. -. ·:_·e::::',·:·:, ·/;'.~;:;:;·i~,j'/)¿{;i/j~'.:.',~~~:¡:;',~}i,:_;~~;~~/?.~'.::fitJ~:~;~l~~J~~f{'.'.·~~!J.~\~J~.~~>~~;.:\\\,fr\~:~~ -:'. .. ~- ::-.\·_.<..: 

años· de edad.• ciuii cuan.do i,I a\may()r1,a'.~de'>\.:las[;ipei:'so.r1as}eprLépt_1c'as.•es"'.' 

tá n bajo . ~ra ta:~i~rif ri,:6.\rf i1~~';f~ÉJ[~~~~~;~1~i~ti~~~~·\¡~¡J~~1~t,ti~í\~~,6~~;1 eta • 

Dentro de 1 os padeci mi éritcis~más:fcomi'.ines';queifafect·aii\coiis i de.;, 
· -_ ,:. · ._ .. _;-,. :----<- ;\,,;'.J~;.~~::.~;';:;{:::::~:v.:?J;/'.':z~c~~:;;~~'.~-~;:::::·::.>{7J':j·l·:v~~'?:!~:~:;';V}-:·'.~·f·-l'}f:*};~;t;:t~~T::_~·--:~~<:·-.-;:: ·.- :_ · -- -· 

rablemente a la salud,·ieLccasi:n'del\;(alcohol;1sm·o>:represénta".o;uno· de 
·';.·:_-,_ . .'X/,~:~t~\F;'.5:~.:--~~~-,E~,:~7;t:JA~_.~;~,~~;f 0~~:].::.~'.~:1,~-~~t?~;;::.~r '.~··27¡~-s(i'.~!·~'.,:J0'é\i~_7;;·t?:~ ~ ;-:.-::.· _; :.- ·.'.~' . 

1 os más graves que se présen't'a'.~no~s6 l'o\{enitel;~'ár.éalde'cestud i o; si -
.. ----.- -:-.·-_ ~: · .;·:.d::::;~:~S\;,:~~;~~i~:iJ~t;,~i~J~k;il.~~:~ ~~~~~~:;K~~~Jl~~-J ~~:~~·:'.·-. ;~~,_!:~r:r_~~;1;:~~:'f¡i~~'{-~_",--~'-~:;:::_ , , : :·· -_ ·: 

no que se extiende práct i cament'é(eni.tcidá•;•Ja~;g¡¡¡·r.ra:'dé'.:Jii.5rez ;. 
_-.-_.:_-: ·. :_:~ ·. · /~-:~:~~~tJ~1_t;~~~~A~-~~~1t!~~~~Í~!J}~~~}J;~r:~f i!?:i~~;~~ ;::'~f -'~·;<::.-·:· ........ 

9 

:-· •• : • • • 

De acuerdo con 1 os registros';\de~·i1 asi!UMR~~:este padecimiento 
:· -. ~---; -~; .-_ : :_:(\: -:;:::~·;;;; ;_ ?,-_,-; ~~~-;; ·:r.~.::~~:~;¡~~::~~;-.s::'.~t:\1:~~~~'t.itFi.~1=:·:~{;>_·: ·;\~:: ;-::./: ·. _: -· · .· _ .. 

se e 1 as i f i ca dentro:.dé~'e'iife-~mJ'é:!aCJe'sficr6n ico;::degenerat i vas. Es 
:; .. ·-:~:::,:.··>;. :_.:, .. ~~-··:'_:l'.:~·'.;~,_:';';'.~iú:\;~:'.{:;,~w~-~}~,,,~_:;:_~-.'.·:::iL::< ... :, .... : ---· __ ·<_.· - - -

producto de la ing'esci6n/defbel5idas''eníbriagantes, en especial el 
... · · -· -<~:~-<~--~:~:_ ;-~-: /-~_,\~ ti_:-;\-;.Y1*:{~f-F·: :'.,ti; :;~;.J;_~:'.i '-:-: ·. ':· · :'.. ·_: :·- .- . · 

me:ca 1 , producidas .. en i'•lás~d oca l:i daC!es·.· de 'I a reg i 6n Serrana, aunque 
: . .--·;' -- _:>;::,'·:·~~'.-<::):.:,;::>~;~;',;j'";;·;;;;\~.''.:;;::\'\.:.,,.,, . 

también se consumen\'dé~otros''" ug.ires distantes. 
. . ,. ~·:·:)··:t>-'i~.,'.:~::);:,:~ -~~.~ ~/~~:·.. ' :··::·. :: ·.:.' 

: ·, '_··:_;~;~; t\r~ ... '.':" .;¡. "'..~"?;.-;.;,·.~·--:.''. : .... -- ;,-- } 
El consumo, de,·:mezcahfo''de:·aguardiente es común en la mayoría 

.: >,: ,:;_'_~~.-,:;,~82:?.f:;,~:~~1·.'.-~~¿~;··i'.._, ... 
de 1 a pob 1 ac i6n!. de{'I asi,Cl i st i ntas comunidades, agudizándose en San 

. . -.>:· ;·.'..;,·.,- '.<;:,.·;':,:;: ·:_:~:'. ~-~;J;Q~?~: ' é >:_.--·:: 

Cr i st6ba L Lach'ir i oag,hSán Pab 1 o Yagan iza, 3an Bar to 1 amé Zoo gocho 

y Santa .Cru~fa~~~\'.\~~) Tanto hombres como mujeres de edad madura 

y avanzada . i.~9ifi,ren~mezca1 a cu a 1 quier hora de 1 d r a, ya sea en 1 a 

casa de algi'.in:f~mil iar, amigo o la propia, o bien acuden a peque

ños expend i~s, 

Si bien el consumo de bebidas embriagantes es una costumbre 

cotidiana y muy extendida entre los serranos, este problema se fo

menta cuando se celebran ritos mágico-religiosos, bodas o fiestas 

del santo o santos patronos de las localidades, y 1 lega a prolon

garse hasta por varios días, causando estragos entre los poblado-

res. 
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El alcoholismo entre los serranos~·adem's de provocar graves 

alteraciones a la salud, genera la desintegraci6n familiar -fac-
., ... 

tor de importancia~en la(p~b'i~cicSni'ihdfg~na':-,.así,como·desequi 1 i-
• -- ~ - . _ : __ · :; --',\::.-:·.·~~::.:·c:/_'f~·;·\,\)'.:::;~,-- ~;?~~·::··'.::j;:;N>:~_;·:.}-:·-~,_-,:,t{'.;/~~;-~:.:);;~~-.J~_:~~:;\;_··': :, '._:\~.:?'.-~:;:,.:~~}-:'.:.-:-:. ':~~-'; :: \. -:: · · · 

br 1 os en 1 a •:econom1 a:••fam1: h ar;/.;;deb .• do',:'al;:·.descu 1 do•:en.:.que quedan 
- _ . , . ;>- :,-__ :,_:-'' , \·:: '.- ,~~:/1!>: (-:-~):-;t:l\,>;:~< ;:_:~f'1~~:r~~~:r;~~.:~-~\::'.<._:-;:;.;s_'·\~,L:~St_~::<:;t~-:/~:\~:- ':i::-:::.:-.;7~0''.t! ~?:,:'.:fr~ .; : -~-~ :'.- .: -?> · 

1 as. act j V j dádésf: parai:el'.i•sosten i m j ento•;(le:·'i as':•famil•i as•·:· 
· ---. ::: , · ·-·:;:·::·_~ ;· :_}){{~~:.::-~~~ ~~f!:~'.!.·:ttf g~~rti/?~~~::~~1iYl\~~i!~~;::·;'f~:-:1;;j~i;~~3KB:~}~;_f ;:.~~~f ~~:~l~~ :iJ;r?:;~;~1?:§'.~~;'.;·-:·::·~~~ \~.i)'\' _ _., ..... -- -- -- -

Otro ti po,cde'tpad~c imi'e'nto\que·Tse'ha;'difund idoT'e·n~la '.Si erra. 
: /:;: ,:,:- ,;-_::-;.'.·;;/~;-~~~::.; t[f :·::}~~~-~~~;{~\'~ J~ ~\:;~yt_~~,~~WF.!:};:~--~\~}-:\ ;:J.~S'--'~'.{i~:;:~~jt1:_:~~J1-tf ¡~~ ;flJ:~¿·:;;~:u?t;;¡~~r.:-;1::2.,91;}~;./ --r:->-:~~ ;_;.:.-~--: -· · · 

desde 1 os . años':'JO,, aprox 1 ma'daménte',)';es\;Ja\(oricócerso's'1 s\,,,;·;;:;Esto o· 

. obedece·, ª .•.•. q~~:,~J'}(~~,~~'g%if:~~Ej~1'tt~6.;~±~t~:f RJ~~;t;tf~~~f';~;1~~~~~~,1;ti~:a : •••.•. · ·. · 
encontrado u.n amb i erite:::propicjo:iiiJarÍÍJ¡(lés·a~rc:)IJ,a·~sé1;en'fl. as.'.:diferen-

tes corr i en tes . ~ upe~F i·~y~yf¡'t~,~~,J~~~:!¿~~~J~~p'.)jJ''.~f:i;~i;~;~~,f :t~~~;Q'fr:~nd~ 
focos de i nfecc i 6n que . conJtft'u~en~'uri'i'pel:isrol'p~ra~;Ja/p'cibl~c i 6n. 

:: n 1 :m:::~:~ :~:;c ~ ~:u::~6t'~~t~!t~~t'~~fri~~~~~~~~i~~'~1tr~·:::::~:s 
para control ar esta e1(e,~~i*~~?~i"\.~"ni~0tf'~,r~í",1t"t .. r.::·. 

Un último aspecto'relévante·:de;,':la•sál .. ud·es· Ja participaci6n 
_.:':' ·_. ·.;:· _.',;: .. -~'/;:'.~·:·>!_-::--;(:·.::_;_,:·':::~·.'~ ~-_>_ "1:':· _;-':;_, __ -:·:'.:'•, ,. :'.:--:·:~' ~--~·-··>:· :- ,· .,--- <--'. '- . ' ._ . 

que e 1 gobierno f~de~'af;.j'~/¡~~~~~t'a'(iy/¿~ Í i.¡a~\ en 1 os municipios de 
• .__., .. ,-._,,,.-.;··::-::_~: .. :.~i;_;:)-·.:/,;-~z:;:_:;;~'.~'.,:'X~~~:c\r:':-.'.·_:.:·:._::·.,-.-.. :.:.-_ -._ ..... ,,_:; .... ·:·.. .- ... 

1 a S 1 erra a traves ::dé\Jas·;;d 1versas'''dependenc1 as· of.1c1a1 es de 1 Sec-
::. :-:.->:. 1Y·)'::~>f'~:-<:{:n~~/f-~~~}!~\<t;~(t'·~~\' ;:·_:_:/_·. '; --· .~ ·'.- ~-;._ --:- :;; -.. , :_.: ': .. ·.-_:,:-· , ·· ·. · .. -_ - · 

tor Salud. · Una,de.;éllasies¡:)a:o'Secretar1a',de .. Salud, que cuenta con 
. __ ;:_\.;_:l¡';",:·~~·:·<1 '~;:':'.>'-_'.~-t»:/t::.:;:\\1'¡>·,~::>.i'"'::_;.~:·-:-·;'• -.~ .,: .. . _. "' .... - ,' --< >; ___ _., ,: :, ; .-- -.. ' ,_ _._ .. . 

puestos médicos -'e·n;sá'n".PaolÓ·Yá'ganiza y un· Centro de Salud en el 

municipio de 1 ~fJ.,á.~\;i''k';.(i\~' ' . . . ·. > >.':•:Y~ ·; .··. > :·,)::> :< .·· 
E 1 · ·1 nsti tJto\N~ci~n~ 1. 1 ~di geniit~·~~~~,Í~~k~ii~'f¡1di~x. ~~: la : .. 

' " -.. _.' · -.;>·:;:: z:. ~::~;;:;ir;f!,:¡_J~::~:.~-~~~c·:'í~::;·:-.:.."~~'.A~·.c:;;.-,,~::<:~---':· ::- : __ ._, . 
atenci6nde Ía~alud a través del··consultorioSiriédil:o'FsTtúadóen'··. 

- -· :.-:~;._:: ~:;r.f: ;r'.~y,,~~f!N:o.1p~1xf.~tt.~{,'í~_:·~,_.:-1:~é:-_~ ·~:~-- '"'.' \-· :;~-:-.. . 
lxtlán, acci6n que se complementa con visita-;,¡';pe'Ri6di'cas··'.·que rea..: 

1 iza el médico encargado de 1 a secci~~\'.~~f{~'.~~~~~~!,,',~§j'',1'~~j loca 1 i _, 

da des contro 1 a das por e 1 Centro . Coorc! iná'do.rA:f nd i gen i si:a· de· 1 a.Si e-;_.·-. -, ··.>.---.--- .. ~·- -~·--:,\•):.,·.·~;_, . .,'."-'.. '"': ...... ._' ' . ' 

rra de Juárez. 
. ···--:--; ··-· _,. ·-;_· ->" .-r. . : .. -',:'_-,: -,-.f:';_:·:'\i~~::-~t.~ : :.: :{¿:::_: : 

yor 

E 1 programa 1 M3S-COPLAMAR, · por:/~J<i~·~i~'; . ha e.xtend ido en ma.

proporc i 6n su área de acci6n m~c!i 0~\1'f~>~l .Programa de Sol idari-

dad Socia 1 por Cooperac i 6n Comun Ít~~ ¡'~, 
. . . 

Este programa se estableci6 enm~yo · de 1979 al celebrarse. 
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un convenio entre dos instituciones oficiales: el. Instituto Mexi

cano de 1 ·Seguro Socia 1 (l.MSS) y la Coordi.naci.6.n g~n~ra I· d~ 1 a Pre-

:':::::: ::, ~I~f ffef !t(~~l~~~'1li1i~~iílt$;~~¡~lf l1~!1t~&~;,';:;:· 
ti r de aqUel 1 a f echa':sé'.;i nic i 6•:iJ a\'pr-'éstaci 603'de'fHosi:serv ié i os ~é_; 

:::::'::tr~~i!~f lllilltit~l íililllf~:' ,•.: · 
E 1 . requ is i to'?fundanientál',;pári·i'i·.:te·ner';dereclio!a '1a'.:atenci6n · mé-

d i ca co ns is ~:f ~H':~~0~;1;1;;~~~~f~\~~~~~;f:~~l11:~~~~f~~~~1~~~f t~~:;;~j~· ít~·~.··. pa-. 
ra beneficio de ·sus·: ciomúri i"da'des ;~;si n•te¡Íibargo ;• .. i-o.oante'ri or ·'no 'si em-

. ~ , _, - · ~',:;','.~~~ .. ~:.:~~-/·~v~-·:.¿~:,~K;~·~:t~·;,\-~-·~·:-~-.. ';.t:~J-;'.~~\"._ 1~;;,:·~.:-;·t:·~:"~~,,~::. _ ·: · 
pre se cump 1 e y aunque, n~:.-se• n 1ega·.el;.':serv.1c1o·;a.:qu1 enes·· acuden a 

1 as UMR, es n*if~~~J'.~~~~~~t~~t~~~Í~~~~~;~!t;~~~·J.~~~~d~~~!~~~~;~f;;{~~~ e l. 
trabajo comun i ,tcir i o bparai:be~efi ci io'.,co 1:0cf:i vo:'•; < . ·. 

Para ~~~x~~~:/~~~~~;f ~~J~~~l~;f~lf jr~~'~;~~wr~i~i·d~~. socia 1 , 1 as 
funci enes Clej:~I as\:UMRfse'.l:éleEi iri i fa-fc)n¡:'éomo(s i gúe: prestar atenc i 6n 

. . · \' .~· .. :.~·.;:(;·~?''.:.S}-'·+;}T~S~~\¿{\~:i>'.>;_:!\~·~fiít'~!i~J{_~;.::Yiii'?i\~:~.?.-:··-~f;,s \':F?::-;,_~\'.~\'.i ~- ?·::~_- :: -
continua : e-· i rite9raC!a',~C!~~?'i)~omó'c'i6ñT i»rotecc i 6n >' recuperac i 6n de 

. . . ~-. _, -" : _-_:·s~:.:?::¿:::_'i:;:yu:_x'.f.~L~H~i:?;:~\1:z:t~t~~~1}tJ;..;;:.w~4i;;~~~:-~~;;;:;;;Y.;~'.:'._:: .. i'.~-::~::·. - _ . • 
1 a sa 1 úd,' pract 1 car':ci a:'i:consu 1 tai¡ externa genera I , ofrecer ilS 1 stcn-

: ·_o'-:· -.; :·.-:.:'. :::_ ·.f :~:t:\t;,:C.:~;~~:,.;::;~:;,\~(~; .. J;\j::·¡'.;_0:.;1'-_~~(-:·i~\-i~~;~;~:~~";.'./r.:· 0_; ·, ,._~:- • 

ci¡¡ farmacéútjca;:~y~at'eíí(::.r;Sii'imát'e~-no'-infantil y planificaci6n fami
. -· .. ---: .. :-<?_s:-\? ;_>_.'.?.:ti/_~;:>.:: .i:::;~:<;¡i-~:(,/é::~¿~J!.;é:'.>!J''_::~:x-r-~::,;>~::\'..'.~-: .. -/,-: _ -

1 iar;.difundií'.''y:,fiaé:er'operátivos~!los programas de educaci6n para 
.. _.·· --:· _,:_. -: .. ,·_'. . ___ :-__ ·::~,':.-:'. -<i(·,,:\,:<.:'r_\·~~---:;.,~·:::·Y;;:t;,:;~~::J.::~;~~-x·:>'._'7._._::'):.-.:_, < 

1 a sa 1 ud; or i en tac i 6n· nutr i e i onaL' y promoc i 6n de 1 saneamiento, 
' . --- ·-· ; ·----': .- ,, ._. 

así como 1 as. c~mpaña~ d~ . i n~un i ;a~i Ónes y centro 1 de 1 as enferme-

dades transmisibles. 

I 
Tales funciones, aun cuando cubren la mayoría de los aspectos 

para controlar y mejorar las condiciones de salud en las regiones 

marginadas, han encontrado una serie de obstáculos que han impedi

do su funcionamiento adecuado. Por ejemplo, no existe una aten

ci6n continua e integrada. Los habitantes de la Sierra de Ju6rez 

comúnmente muestran reticencia pues los médicos responsables de 

las UMR proceden, por lo general, de zonas ajenas a la regi6n y, 

consecuentemente, presentan patrones culturales distintos a los de 
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1 as pob 1 ac iones cjue. atienden. ·. P~cos m~di cos se.· adaptan a 1 as con

diciones y mod~ de v'idá dé. Jos .serranos, J o>cua 1 , obedece a que 1 a 
. - . ' . "•:··- .; . ;,- ,_ --- .e,:. '' .-, . ' - - - . - ' .. . . - " ' ' . 

mayoría •. so?: : P.~).~~·E*J\.~i: ... m'.~~:i~i·?:;ª·;~~BY.f ;:~~~ég3Í·~,,.e1~J 2~mF·~~aL, 'es de-
cir, dur:ante>su)serY;ici ó•'soci a I •/' :,Esté'\hec~ó7~íénera •dos::aspectos: 

:·-. ·"· \-_:; ::· ~i'. ,;.:?;'},:; ~-:~-~~\ i~:(\:-.{~\;: ;;C/,;. ~~J:-:/'~:Y;,·_~~(i :_; .:_~:;.; ·:~:~1:;i· ~i!. ;_;::,~:-r _ :;~i+;\~t.:::>~-{;, ::.~:{_¡\<:.:f/2 ;·:::_t·. ::, -·.: . ·. ' 

primero, .·• sU- permanenc'ja;;'en}:la:\chmün i dad,;56Jo{dura'rá, "~~ e 1 mejor 

de 1 os .c~~~'~'j1~t~:~{¡'.~.2;~;t&~[;~I~~~~gl~:~~~·~~.i;.!} .. i,~~~·~.~~~tK"~~a·I mente por 
el cum¡:il imiento'.'.yl;co'ritinu'i'dad:/de:·iíu's.ifunciól'les'(,,segundo, e.1 des-

. _ . ,_·: .-:-~ '.'.:_'.";:·"-._~·_:-__ ~:;:":':·: ::-:_-~--.:+.-{:;·.L~?:-';:~~-.".-~--1 __ :-'~(/ ·\:?"i.~):''o(·/:,':.'.:-;·: .. ':> _,· ··::·:_;·:·-··.-:::-. -- --~--- : ·.· .. -- : ·. 
conocimiento .. de:!os'i.iCliomas :.élpoteéo y·.C:hi.nahteco representa un 

. :- - ~ , __ ,: ·. -., ,_. c--c ····-·~. ·-~·i: ·.'· ._' o 

obstácu J() •'~~~~·I a ;ad~Ctl~d~ C~~u~ic~di6'rif6~~··· 1 ClS .pacientes, --- . ' ' . -· .-·. ,, .. - .--. -·. 

A lo para 

al iviur sus males y enfermedades a i:ravé~::;.de una persona descono-
. . ,· --: -·. -_ -:·:'.:->-';- \- ,-.-:~ -~--::--'-; ;:.: ,t~-~:"<il':::}'_-;- --:;~:-,· ,::',·,~ - • . 

c ida, que emp 1 ea medios no sat i sf~C:'to¡.'f<l~;pilra e 1 1 cís, a di feren-
... - .• ,,,,,,_,,:. j):":'·'.":';'>(-{\'"'.,_J--··- . - , .• ' 

e i a de 1 os reme di os naturales'."ap 1 rcad<ls(por 'I os ·curanderos "gua 

:::·:. '::, •::::::.:: ~.if: ~t~lllil!:t fcod ¡ oi 60 y ••P•• ¡ eo-

As r pues, de .toda::fa/po~Ja'ci6hi;ilníparadá por e 1 programa de 
.- ·.· _.,,,:;:_::i-~;L':/:;;::;-·:':~~¿;.t:;J'{r'.:J::~·{:~-:>'.1:-:~~i-:~:\':f)'.~;E~::-~::;:"._;::. ·. :-:-_ : · -. 

solidaridad social'úr'uií:"r'ii•aub'i'C!o'.\'p'or'é:'en'taje' acude o es llevado a 
. . :: : ,_'_ ,-\,:;;)_r~~~:;';'.~:}1:;~~:~:: ;~/~~t~~!~f ;.¿Fi~x~~~:fi'.~B·:~'. -::1::~2;.~;;" ·{r::_ j '.· · · .- :· -- -- · 

consu 1 ta tan. s6 I o .·.cúando".tsüfr.é'&a l'i]una••:enférmedad de re 1 evanc i a y 

estado avanzado,"·~~~~~~~.i.~:ri~i(~Jift~~~~~j~ i~, · gastroenteritis u 

otra. Según la: Uf.IR de•·quei·se'.trate; el promedio de consultas dia-
' . ·- ,.. · .. - . 

rias varfa entre 5 y 10, observándose que el número de consultas 

aumenta en las UMR local izadas en comunidades donde se efectúa se

manalmente el día de mercado, como es el caso de Villa Hidalgo Ya

lálag, o San Bartolomé Zoogocho, localidades a las que acuden gran 

número de comerciantes y compradores que aprovechan la ocasi6n pa

ra visitar al médico en grupos famil iüres, sin embargo la visita 

no es peri6dica. 

Para el caso anterior debe considerarse la relaci6n con las 

grandes distancias que requieren recorrerse, comúnmente sin ningún 

auxilio de transporte, para asistir a consulta, el lo significa una 

pérdida de tiempo en el desempeño de sus labores cotidianas, sin 
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considerar el caso de que al 1 legar·a la unidad médica .no se en

cuentre el médico por-.. al.guna .. u ot.ra circunstancia, lo 'cual implica 

una dob 1 e pérdida . eh Ii~~P() ·.y ~a~to~ .• < . , ' . 

. ,. , .:';~¡;i~~f~~lfi~j,~~;1li¡~~il~!~~i~~!~~!l~f~~;;::~:. 
se di stingue\qüé> liis\forándes/é! istancTas'~y; lai'fal ta~·i:lei:éam i nos' se .. 

. _ ·--~:; :. ·. -_ -~ ~i·:·:-:~ ::~ _;: s\~~~~~-,y.~::~:;t;t~,:_:J;;;: ::iri}~~J::;:~s~:'-~:::~i-/:s:r_.~:-~\'.;~~'.i('.}~':_/.:~::::_:\~;::~k~:·{.}:Jl~{~; ;~;~~~~\'.,~}:~~!.1}:-:~;;~f;::,<;/_:~l;:h/:'_· ;- ,,)i 
comp 1ementan':danClo:,;'p'of'.~)~'esu1 tildo~;un\biljo;{proínedi'O/;é:le':iá$'i5 tenC: i a. pa-

ra r ec i .. b'i{~\;{~~~y"f.ii:'.~\:~k~KB~'.~~·~yj'.~/f ~~~~·~;~.1;e,¡,}~'~t/j1f J~f ~}·/f g))f i''(:t·.·········. . .· 
En·, genera l;•:e 1 ;,serviéi o méd iC:o. pará' los''serran'os~~i ncl Üyé~ 1 a·•. 

-'. ·- : ; .:-. -~:~>_.::·:.' :/:~;::r~')·::,i:'.\:::~::i~~\:,· __ ,_t: .. ;:r.;~/: __ :_::·,/<: :.~ :',.·-:·: ·::(:\:.·.:' :;ii·\\'<;·>\~·><,:;:~:.~:-~f~::; ~~Jf:~,,~~J1r;1:¿:,.~:.t:·~~t-:;;-"i."/i'::,~:·~?"':. ;· ::, . · ... ··· 
~:t::~~~·· gratu.i til de./me.d i ca.melitos, •cuya yfii,de ~'adm i n'i strac i 6 n ,pór 

ele inyecciones 

que se 11 ev¡¡ ·¡¡ . .,,_._;_, 
., >··:>' ·;:_:<,'.'.-\> 

Debe .seijo 1 ª.rs.~•:Aue'Ja/clotahi6ril'd,e'fnfedi~aíTient;)5·'asi.91láda' a· 1 as 

unidades mínimos 

· I ¡¡ 

cura'ci 6n,-. 

En conclús'i6íi.~1la,milyprJ~féle\':las}.enfer111edades que se presen-
, · · __ :: : · .-,: ··.:·-~;· __ -:\?::_t-,':~-s-· ;~·r-::':·::\\:-t<'.>:'' ,¡~:~f.'.;_~:!.;.~'.'('."-Ti('-~>-t{2_:_~'._¿~f;~_tr:.~;:!.}'.: .. :..-~,<::.;:;.'., ::_:;.: .-_ · _·'... : · · 

tan en. 1 os,·mUn iéi'pTosé;e's.túdiados'.:so'n\ph:idúcto de 1 a m¡¡rgi naci6n 
. . . : :- ·>·, .. : .-_'.·:-._:·:.'.'>:xr;s·~'::i_.',:-';-<~~.-:¡: ii_)::-;:.~ ,_~:J\<-:.: \_.:":; .. :_i·~\ ;;,'.~::~.~:;:,~~::·,4f~;:;;\\: :'.[;_~·; __ ·::.-~_:<: .. :.;; .. : -: 

generada: por,• e l\S'i steina}soc i ai::. dóiii i nante ~·.•entre 1 as que destacan 
.:·. . - . ·_ . .' ·:~_-:: :.':'.:·· -~._::\ \ .. ::->~ -:.::.:,c:¡-,;:·;.:~:<::.-.·_:.<'.?;·:.::;~::fL:'J.\.'i-'~~ .. ~~:~)·_\;:~_;-.-;~~:·~' ~.':.:. : 

la subal imentai::i6n y desnutrici6ri';N1as:{cuales no se han erradica-

do debido ~ la f~I ta .de a~~~ ~~~t~~l!~~~~?:ale y a 1 cantar i 1 1 ado, 

·que dan por resultado efectos' de'insalubrJclad. 
_, ·,, _,~·:'.º.'.·;\:·i.-t: : -.,• .... ,-·, -';'·' 

. •' ::, . -. ~--,,: .·--,-:.: -'_ ·," ,'-," - -'.:~; !:"'.:~,_;/,:·:_·,,, ;_>:·,~:_:- . >·: :/ :·_ ,;, ' : . 
La combinaci6n de .los .. difererítesi•factores sociales anal izados 

; .. :." .. , -._- /: -- .~. ·-<·'·/':;'.-' .. 

es un in.di cador út i 1 pai-a deteét,l'( e l. 9r:a.d~, de marg i nac i 6n que ma-

nifiestan 1 os . mun ¡ c i Pi os. est~d i a das ••... i.~s:C=~nd ici ones de margina

c i 6n caracterfsticas de la zona se han d~l,i~lt~do a través de fn

dices procesados por .COPLAMAR que a nivel .exdistrital permiten 

identificar las condiciones de vida de.la,p~biaci6n serrana, según 

lo expresa el cuadro siguiente: 
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e Unidad Médico Rural 

• Localidades Beneficiados 

-·-·-· Área de Influencio 

Fig.23 

FUENTES; CONVENIO IMSS-COPLAMAR PARA 
EL ESTABLECIMIENTO OEL PROGRAMA 
DE SOLIDARIDAD SOCIAL POR COO
PERACIÓN COMUNITARIA, OAXACA, 
MÉXIC0, 1981. 

SAHOP, MAPA DE CARRETER(IS. 
DIRECCldN GENERAL, DE ANAUSIS 
DE INVERSIONES 1 MEXICO, 1980. 

Construyó: lrmo Escomlllo H. 
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CUADRO Nº 13 

INDICE Y GRADO DE MARGll!ACION EN L\ ENTID1\D OAXAOUEílA 

SEGUN E:<DISTRITOS. 1979 

D~.· t XTLA~; fr.\~. : ·.·.• .5 ,j493··· 
DE ·.VILLA ALTA<•. (,•.;13.0957 

EST AD.0;~;~,jf :~~~·~,t~f ;:,)~2)~·~4r~4.6 .· ·. 

. GRADO DE 
MARGINACION 

ALTA 

MUY ALTA 

MAYOR,·(A.NIVEL 
N~CIO~AL) . 

FUENTE:.:.· COP,LAMAR';:n 9s2•:\Geo9raff ¡j .de 1 il'mar'9 i riac i 6n. 

, ,d; .~ d:~~:f f~~illi!~fi(~{e~~~¡~~}i;,W}lf .i·::'º' · 
~:'::::¡~::~;~t~'.t~!~~lll!\!f lilf lil~~{;¡,.·::_ 
distrito .de Vi 11 á. 'A 1.ta: el.~mayÓrJ/grá'do·;Yde)(ma'rgi na~T6n;'{esto en ... 

. : _. · -, . : . _. ·: .. · _:- __ : ... :> :_ ·'") '. ::;_.:-. ,,; := -< :·. __ ,,- ·,:._ ·,,,-~·.;· :_.:;~--,::::_~\i:--;\;,:;,:;t/;~L-::t?:;~:/h.i::-/1t)'.·.fr:·;j~?:;\r:f~~;:~~::li~5';'~:\:~'.,:.~,;·~:;:~1F~:>;:-?.-. -:- _:_ -~ . 
Virtud ··.de qu'e '.I a: pob f ac Í 6ncexper Í merita)iond Í C i oñe·s:::de''.•a'js 1 aÍn i ento 

que 1 i rii i t~~··· ~·I des~'riJ01C)~/~~~i()''.f~~Ji'~~·g't~·~~'·j'g~\¡~~\[.{J~~g~i\g1a~man-
. ·_:- .- ~_·:. :-- · _- :_:.-=:- _ :/1 ·~-- "<~:.r'- :_·:_··.T~·::~<-~ ~;;-;~;~:/;::::~:~_ ir:;·;'~ii}~:~~~>-;rdi.-Yi;~:~:;%_i;t\i,~J~~}~~;;.~s~;v~:~:-~; ;::;;::: :.-.' .; . 

te, y que generan a l\ini sniot'.t.ienipo{~d~séquLl;i b~To:sii;i'ntra e i nterre-

9; º"' :: · ·°' ....•. ~,1~f~~~11~~lliit~1~r~~[r, . 
... . · ... ·.·····.···· .. :.;¿~~g,:~:1¡r~:2;1i~~fi~:~~}-;~~i~1:~f'~,f:;t .. ~ •. ••··.· . 

Et .· t ugar de ·asent·amTeñto'.:dé':.'; t a~;p-oblac i6ri•·en. genera 1 está mar
--.-·:·.\>.:_·'_:~:: ';•{:\:C.f;t~~Q!.~:': ,~(i?:.'·,:;:··;.~;:\~-~1'-~?~'~·~~f/.:·~~:t\(i':?,'.·i:\Jt;i}?~·;_.S:•·;J¡,L'.~'- :~; _.. _: . 

cadamente j nf 1 Uido~'por\t;f'ásj;actu'ales\cón•d i'ci.ones ·de Vi da, de ah f 
- ._ .. _ :_.,-_:::·::: ,_,)~~;'.:;~-;;*~~:::rr.\~:.~:-\ :,~;: ~· ;{/ _:\-.:.'.\:-.::~-~;_:{;.~ '.~.(-~.i';.:·-~,~-~:j;i?}'.: :'.·· :· ·: -_ 

que cuando existen\fáctores>de'atra.céi 6n}pa~a ·I a pobl aci 6n ta 1 es 

como: 1 a ex i ste~cÍ~ ·~~ f·u~llt~s ~:~ t~~~~jc)/ 1 a presencia de v ras de 

COmUn j CaC·¡:6n;·.'· ~ f ,,-¡ (nos''.:'.d6_" as j ste~C ja ,·,_·m~di Ca~ eSCO 1 ar I Ser V Í C ÍOS pÚ-

1;.t ibos; disponibi 1 idad de ~~a vi~ienda y al imentaci6n, citando a . . -·- . . 
las más prioritarias, la p~~laci6;-tiende a cambiar su lu9ar de 

residencia, De e·sta forma, .(os ínov i mi en tos migratorios de 1 a po

b l ac i 6n indfgena zapoteca se relacionan en Forma estrecha con las 
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condiciones socioecon6micos y ffsicas que imperan en sus local ida

des. · 

4.3.1 Movimientos intra e interregionales de la pobla~ 

ci.6n' 

Las caractérfsticas que presenta la movil !dad de la poblaci6n 

en 1 as ocho. éomun i dad~~ e~tud i adas'. ref reJilfr 1 a ,tendencia : á úna 

:::::::::::~~¡~~ti~~~f ~f~~tíf~~ll1~1~~~~~~2::::º" 
1900 y 1980, <tá ké:omoise·:.rcprcsenta'' eri fo'l •:cu.:iclro'•SJg\.i i ente: . 

· .... •· .• .·'.'.1/~:;{t{~~ti%•~·: 1'~~,~~?~;~:B~t1~~1i·;1;1t~W1j11~··!:.ti·~''-/'···· .. ·. ·•\· .·.·· ... 
SER 1 E H 1 STOR ICA DELCOMPO~TAM,IENJO;j,D.E.i·tA':po13LAC ION EN 

. , . . . . . ; -- - : '·:::. --'-> ·-:.,--- --¡-:-;:';_,: ___ ;-_ ·-

OCHO COMUN 1 DA DES DE. LA S 1 ERRNDE;;)JUAREZ{EN PORCENTAJE 
- . ' __ : ,.,,_,:.'.:-::·:·_;::_~ .. ~\'.,•\>:_:,-~{-;,_;.:¡:-::'· ;· - . 

MUNICIPIOS 
ESTUDIADOS 

1900 
POGLAC 1 ON 

TOTAL 

12 990 

% 

( 1900:.19.8or '' 

·A N O S 
1950 

POBLAC ION 
TOTAL 

14 071 

1970 
. POBLACION 

···% TOTAL. 

15 877 

1980 
POBLACION 

TOTAL 

17 461 

"' ¡O 

% RESPECTO AL 
TOTAL ESTATAL 1.0 0.8 0.7 

FUENTES: Censos generales estado de Oaxaca: 1900, 1950, 
1970 ,· 1.93o·;c···· ;c•s·:cr./·•··· · 

. ,. -·-· _,._ ·· ... '' 

· La presencia de 1 a p~b 1aei6n en 1 as comunidades estudia das ex-

periment6 un incremento de 34.41 en e 1 1 apso considerado ( 1900-

1980) debido tanto al crecimiento natural como social; sin embargo, 

al compararla con el total de poblaci6n de la entidad oaxaqueña 

el porcentaje se reduce a la mitad, es decir, de 1 .4%.que absorbfa 

en 1900 se reduce al 0.7% de su poblaci6n total en 1980; el lo sig

nifica que las localidades serranas son expulsoras de poblaci6n en'· 

virtud de su grado de marginaci6n. 



137 

La ~ovi 1 idad territorial de ~a poblaci6n serrana es creciente,. 

sobre todo en los pri'ncipal~s centros expulso,.es como son: Lachi-

r i oag, .· Zoo.go~h~ .. ir:';Jh~~bi,i~/ff~~;~,C:J,.º:;;~.~.~.¡i~{;j.~,5;.t,f:¿~,if .. i;,j;ªI~·····~·~. el, .. 1 os .. 
desde .. el . deceni o(de:•.1940l 'en?especiill,!para' Zcio9.o:cho,xque •i 11c l~s.i ve 

····- ;·,;;;.'., r'-:·, ·:. - , '. . , 

En 1 ~s 

:6~di º'" 

24, 

te del 

dades{ 

cia 1 a. 
rector de tod,fJa'~nfidad~T·,'.:Lci~';ffiíJrdcipi os~'dé''Zó'ogocho'<e'. I xt 1··.Jn 

-~~;- ~' -~;- :_' ~'.:, 1·: ::· '.~:,_:; ~;~~:;/~:· k~·l?~~ 1.¿::.'.:)~1 -~~1;2.·:·'.;1,::;,.'~;J'~ ·:(:( ~'-~I\~~!,~_:c' ;1;~~i~:''..í+.~::·::'.:¡;?;~'-:'>'{0 ~;~,;\:fd_J,:.,;,/i~i.' i:D.:_r;:s~~~-)?::'~l ./ ·:::_ · . : -: :_ :· , 
de J uárez man if i ~·5tan{f1'i.1Jo~ipéni:h.í l'aré'~\Td~''.pobfaci6n''.fi'aC:: i a~·I a Re-

9 i 6 n Ge o e c¿.1~;~'.~f:~i&~:*~~·~~;~~~~~~~ii~jt1~~·~.J~~~~!j~J;;~i~~~~.~;\¡·~~'.fu~i'.~0~º~ a' 
Si na 1 oa . y ·Baj a\Cá ljiJé:irii i'aéf3ur';j~esté:iL'p'ri.:nci p~ l'íne¡ite}:'dúl',ante, 1 a, 'épo- . 

, : _- . .- ·-::··. -,_,, _: -~_,·;_<y:.1.:·:.:::;t·á;:·Ah/J_·uv:~,'.~i~:{t_(-~:~-:~;:),p1rc¡':~~'.r!J~;;:·:~1::;::ff:;~-c:~r,i\:;:::_s~-::_~~i:11_:z._~~r~1i?:~~:~r:~~,\ \?.,;,r_'._·~~{'.;_::<\: ;-~--'.:'._;:_::.·- ~= .. : -:·_ · '_ -
ca. de. coseé:lia cdediorta 1 i'ias';i,y}'.iltr;os}tdí 1 tivó'sí;€fp.i'cos'' de ':ésa Rég i ón, 

oipio~,~~~;i~1i!it~~-iil¡iiiif ;~~~~~;·•::;:: 
rentes .corr 1entes/m1 grátor.1 ás ;·'tcua tr.ci';,ae·~;e lcl'as ,,corresponden a 1 ni -

ve 1 .··~.eri~'ioh~d~'.'~J;~·~~';t~~~'gV{~~~;i~};·~~.'.~~·~1Kg'¡~i~~~~?d~····Méx i.co y Oaxaca; 

al estado, de ; Chiapas, ·.y .el '.l stínoe•dé;,Jéhuantepec. En e 1 caso de 
. - .- :. -' .'· . _-·-.- -_, ·· .. · . ·. -;,_,_,:.;7:;;.>l;,'::::;_,.,-_.;:.·,.-;'./_::-.: 

San JÜan •JuTotepec, el menor·fluJéi'~éY'clirige hacia Estados Unidos, 

al igual que en Tanetze de Zaragoza~ que,también aporta poblaci6n 

al estado de Veracruz y Ciudad de Méxicó. 

Otras modalidades de la moví 1 idad territorial de los poblado

res serranos es el caso de los movimientos pendutares entre la~ 



,,. 

,,. 96º 30' ... 
MOVILIDAD ESPACIAL DE LA POBLACIÓN SERRANA HACIA LOS PRINCIPALES FOCOS DE ATRACCIÓN 1980. 

SIMBOLOGÍA 

-+ MAYOR FLUJO OE POBLACIÓN 

- MEN08 FLUJO OE POBLACIÓN 

o CENTROS OE MAYOR EXPULSIÓN 
• CABECERA MUNICIPAL 

CD. DE Mix, 

TIJUANA e.e. 

NOljESTE DE 
M~XICO 

w 
CD. DE Mix. 

CD. DE 
OAXACA 

CUICA 

CENTRO 

--------- . ___ _l__ .. _____________ .. 

•H" 

i 

VERACRUZ 1 JALAPA 

19TMO DE TEHUANTEPEC 

CHIAPAS 

FiQ. 24 
Fuente: Basado en lnformoción 

de campo obtenido por 
lrmo Escomlllo H. , 

Conslruyó Irme E\comillo H. \ 
. ------;¡~~·-,,,-----------'------------,<,,.,,..-'11'º '. 

. -~ 
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comunid..ides ·estudi~J¡¡s, o bien, hucia comunidades· circundantes;. 

v;iri.mtc es la~·migr<l~ione~ definitivus de :un medio rurul a 
, - . . - .- -- - , . 

dentro>del.~ misnia:3ierra' de. J~6rh;;, .. " --:-;._,, ... ..... -.·:; .- .. :r·- .. ,~- ;/~·::,,,._;-,;:º'··' ='C-.-··-:-'.-°F-_,_·;- ,_,_ _---~·---

otra 

otro 

en la Fig. 

25 
na les, 

Por otro!par.tei;¡feií51 a/2comUnidad:c'diiF3a'r{/JuaiidlUi ótepec, se ·re-'. 
, _ ... ---.. :·::.:_:;::~ ::':·_; 07'~\·;:'. L:~;:.;:~~:.;-:_:'~\~f~-,,~·'.:.*~:;~f~f'.i':úl;'.-;l/_;:-~);~:f/S2·'~0::;-~~~:!:'.:i:~~';'\~\;~;\';"i,:t~?in.·:_":_:: .. , -~'-\>::-~ 0(: ... 

1
: ;: :·:-.'~··-~::· _. :· __ ·, :·. 

gis traron mó\ii.iii i ento's:,O·hac i 'a{Tuxtel:>'ecfyJi.Viil:l'e':.Nai: i ona l /o';ambós den-
. -. _ , < _,· s-;~ < ,_::.::·;:: ·:{.;; r':'.ú::t=: {~?:-:.-:: ~K~ ?_\;;_,_,r;:\~1:.~::~if':i:\::~'.i:~-\~lf ·c;.'\{f.'.{it! ;:/h;;\ · YY1i';};~_~_-,::::,-:'!.;3:u,~·~;~,_-i::t :-:A<;·:.·:,: ... ::;.:,: .. ~ · -_ :~.- · 

tro de 1 cxd ist'¡;.i_ci:i''de';;,JU'xtepec,)'")'trinóv,im i el1tos'1:i:onXdipecci6n a L ·. 1 st
. . ::-~/:. ---:::~\ ··;:~:;··::: i;~'.-;~t::,::.~)i}:f~.'.i:;;:t2~ :;!~~~{~~:.;~;;,~,:::/ :. l}~ :\:::r~ ;;¡~~-'-;: /~~~l ~{e'.~:t?;;i}~: ~~D;::~:.~~ ·:> t(· ·:): ···? ::;~;:.;,:.· ;_ ·:"".-i, : ::.·. · · -· , -· --: :. 

mo de Tehuilnt_epe_c ;,i,e_l);:,e_sto?J;u U: 1)11_oi; ''_es:;pp_nf! 1 de.rabJe • I a :•d 1stanc1 a ' 

. '"ºº':;:-.i~Jlf ~if~~!llli~lf tf li~{tl.¡\'.\" 
qui ero .. de ,s u5ya~i ilntésfse~ efec_túan:.pa~;"·ilr:i.::is .·caüsas';i; 1 asFm.ls ..... 

. , ... :·- ~ :'. .:~ '\: :'( t'; ::·:. ~::.· ,~gx.-~·:;(:i~,~:;·;~;\(:r;1:,1~ ;.:;:~; t;·;:r·:'.¡:;p~~~--;;-~\~~¿.;:;;J;~:~ .. \~~-.::.~f.~~~i~f:.'::::0·, ~{:.-'.r:~~:t;sL.::.~l:!r~ :'E~} :-;,r< :·),~X::<·::'_:· . .':',, · 
comúnes• derj van 'del ··desarrólfo!'de'}:l'á,cact iv i'dad 'comer'c ni l.';'; sobre 

to ,10 ª.~·· .. 1.·~s' '.J~;~~1"[.~a'~~~j~~~;~~~~3;~,·'.i~~~J~L~~~;·;1~~:(:~'r,;~~}~~'f ;{~::!'~~;~{ .... como .... 
por ejemp 1 º'/ e.n{San\Ba~tomé;•zoó'go'cho/)':.SÜn'M iguel;;Ja 1 ea de Castro, .•. 

vi 11 ~·•·•fl·i·d·a~gf:ri1.:.sd,'~,~"'"i~f;~~Q.:~;~y~,~.f~tt:.SY}·,1.1~.·~91;t;t'.~W~f,i'C,g~_(~}e'.~~1•.· L~·~ 
ch ir 1 oag, ;:iant !'u go 'L-axopa·;/Nat 1V:1 dcidt":•;dóndé-ác1ide·n iveridedor'es, y. 

···,,·::::: :::.:!~~~:',~;1f~~íff f~trf :;~G::m~;~;:1~~:: "-
rranos son· 1 as ne ces i dad~sc 'de;:·f~aGajo-,y .cie,es t~é! i'a. •. L,]''.prl m'ér . 
· · · - -- · . - ·_ · ., · ··- . · · .. , º.'_,'::>,e;-~":' .. '.- .. ~:-:: ?'ftf,{'i;c?-~_~'!¿'f):-~r:.~~;;":'."'·i'~"'·<,,,_,::::':i·"'·>;;·o.::_.:~~;~_;~~,.:~Zc._:\:~-:::.-~~~~,.;_: ~;,;;>~;::'.~ ~'.:;.:._::.·: .. ~-.: __ ._:. 
causa obedece a-que el,,mlln.iciplo/'dé:Natividad;capta .. ·pob,Laci'6n por»;;· 

, · '_. · .·-: .::':_,_., ·;.:::·.,_·::.::·{:;~/>,;_,).'i}'.'.i.~'.:>/:~;·; :~: .. ~:<·::,·:.·:·\:?.;;.: :' ~,.': .. :/>' ·:·:::,:·:-<'}:.,_ .• i'.,\~,/_:~/~-.'~.:~t:,;_t·;:,~\:.:~?~·:-·::_::-::.,-: ·~--
que en e 1 se ha· estab 1 ecidó!.) a:,act iv.i dad. mi nerii l-':Y:·e11f e 1;;rcáso,. de•. 

7·_·. ''-:.' ': ::-\: '!: <,·, .': _.·::.,··.'·:,,· ::: .'· ':_· ... ·: · ... ·: .. : .·.· ;':· . ·-. ,; . :::::;). '; ·:::-·::, · __ :··':'; ___ ;.:_· ~·:;,_·~¡:_~'.::.~}·/:_:/ :_::: .. : :, '· · ... · .. 
la segunda el ·municfpiód~)SanMatéo.Capll(álp~m1e~l~'ritPa~"i6~·.· 

· __ :· .. ;. ·: ::·_:.:·: .- ;-r._:' .. :.':·,:.>;·;.;::.:··"·:·~:. \:· .. .-., -· :--, '._·:'···:· · .. ,-_-.. . .-.:·: ·::_:"_ .:.; _·: .. ·:·.::!.<-:' :/.;3_:;~\';--¡>~·/'~'~.::/;:\··:> _:: , .. 
porque cuenta con un:centr.o~de 'ensciíarizá téén ica é¡üé}iiú.nc1itanto • · 

• ' ··.-· ;·· •• " •• ·' J ·.,,, .•. _." ,_.: :} .. : !., ;:;·_..':'f.'"'."· ,.·'· ' -- . : 

a alumnos como a pr~Fe~~~e~·(CETÁ'Nº 109) , . ,'' \ ;;,, ' 
-.···.'¡" .. ; ' · ... ·.', ¡;, 

. ,., _..,. 

Por otra parte, en los municlpios de lxtlán de Ju.lrcz y San 

lldefonso Villa Alta se manifiesta uno mayor y constante moviliza

ci6n de personas, est·o en virtud de. que ambos fungen como cabece-
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. ,. 
MOVILIDAD INTRA E INTER MUNICIPAL EN LA S'IERRA DE JUÁREZ Y ÁREAS CIRCUNDANTES 1980. 

CUICATLAN 

' SIMBOLOGIA I 
---> MOVIMIENTOS PENDULARES I 

1 - MIGRAC. DEFINITIVAS-INMIGRACIÓN 1 
1 1 

a MUNICIPIO CON MERCADO LOCAL 1 1 
1 e::( 
1 1 • CABECERA MUNICIPAL _¡ 1 1 1-
1 

1 
::i 1 ..., 1 1 
w 1 1 

1 1 
1 
1 

CENTRO 

• 

.... .... -

- ---'" SJB _.,. ,,,. ~ TUXTEPEC 

VAt.LE NACIONAL 

SA~TA 

~:~:Íft ~ 

TLACOLULA 

TUXTEPEC 

' ' ' ' ISTMO 

' ' ' ' 

Fuente: Boaado en lnformacldn de 
campo obtenido por 
Irme E1camllla H . 

.. 

Fig.25 

••• 

Construyó. lrmo Es~omlllo H. 
17''--~~~~~~~~.~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.,,.....11• ! 

_, ... _ ....... 
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ras de 105 exd j str j tos Í"espeqt iVOS,' concentrándose en e 11 OS 1 as 

f une iones po 1 rt i co'-adm in i strat i vas. -En estos casos, 1 a pob 1 ación 

acude. pára · b~s~a~<s.oluc i.f.n¡~ -~1.~~r5~ .. d):·.~.ff5,Sf~.f-~.r~m~s, .. p~r.ej~mp 1 ~ 
de te nene i a,; de\'I a::,tj erra;' r,"eqú i rXéiido'\comí.í'ii icar.setcon é 1 Comisa-

·. :·- _."·- _:. --:·< -·-'· :.:~:·:_ ... -:.;;:~ :=:'._'.:·~·H: :;~?:-.·::1·;::-__ .:/·':::_:1 f ;__;(:' /L:~ · '-J:¡ .Yt~:~~h~~<':/t:~L\tJ{:7~ ~:p~~(i f ;\~:t;:~_:?.';?t;§~_'.;;?;~,:~<:;~-;~ · <} : , ,, -·e::: _ · . : 
r i ado Ej .ida 1 ;..Camuña l)';o,· bien).para:}ti:-anii tá¡.;:¡'doc:U'méntos•. iintée 1 Re

~\- ~- ·_' : _-) -~r_-, _::::: <:,_:· :;r ,; __ :_3_ .'.:::i_:/\;·f 'ti\~-- ·i;_\;_:~::_>:,~·-::_~'._~I/;·:~~~~~{:?~};:;;:-i~-]~i.:\~4, ~}-~t;.:;~(\:,~-~~.kf}~~J~~:t:'X:·1l~':::;,!?~i-J·;-! .' ;~:_:-'. -... ·. -:·- · 
gis tro C i vi t:. o é l/ComTté·:;E lé'ctora 1 ;.•'..1ti1mbi.én'.ipá"ra:téféétúar pagos por 

:::::: do ;lf ;;~~~i11i~1iíitlllif if f 7ttf~~ 1 
º' "'' oo-

. los 'mó'v i ni ientosfdé,i;emi'g['.aci'óií}~egis'i:r'ii'dcis2en 1 os mun 1c1p1 os 
< . ·:· ·::.:_:_,.f. ::~~:;·!~:1 i~~j~-~~1~&-~2~;_:i~~~1:·it~?~~:1.::t~:¡,:;}f ;.\':~~~it:0r 1~')>~cvn1~~~{\;;_~~t~~}\\~t:f r·~.: ;·~r'=_·_~::·.r-:::_:. · . · · -- · 

estudiados y é'U:xii'fC!irta"ccióñ?i'ls~hacia\iJasf,teiitiaaC!es .federativas del 
. . -.. _,;;;~_;;!~)-_t'.~-:~\:[;:_i}(-'!:{;f~:li.'f~~?)'.-~Jj~\;~~.¿t'J:,:~::;:G~·¡;;~J;~~fb}~::~_:::.:8;~~;>0~;:_, !~~;-~-~'.~~~;? .. <:::·/: __ :_·;,c.:.,: _,:-t':. ;,,.·: - . ·:· 

centro de 1 pa (sC,"g esp~e'éff,i caiiien~e;\'.e'F~s Dis,trJco/Federa 1 ·Y e 1 Estado 

::m:::~ f 7:s~;~~2'.~~~~if'~~~~~~-Jfrf~f f ~·0·~?t:~~f'~:'ti~f~:~·~::d~a : 0

:m: :: a -
· . -__ : :_:, ;·.: .. ,_/"·:-V\<,·.:r;_;_~)::1~:1:Y¿;;._:~·¡,~{-t:~::):~:~~-~1;~:~~~\?:>\f:~:;·.~:, .º.:.<· ·.· :,::.:··,,_·.·; ;<· ::· . .- : .. ~ .... ~. 

do. En éste caso'"e!i!cconiún1'qué'::emigre toda la fami lía, puesto que 
· .. -· ; · .... <-,::::~~6:·:·:~'.,\~~·;:~:_:~-~,:lr:: .. ~_,·/".'~:\'.:·:·,~._:'.·:·.".·.:.~; ; :-... :--.· :. · · . · ··. 

su final idad1es',\J'a'búsqlJeda,'de<empleo que les permita obtener in-
. · .... _: ... :'.' · .. ··:'::~::y:_:t .. :·1::::-.·:..;0;-:,:;,:.',:·~'.:.~~'.:.1\;';'·;.'' ·:-.: .. ~··~/',·' . ' 

gresos para.i•s.u/sostérlimiento. No obstante, es población que con-

ti núa 1 i gada 'a'. s~s comunidades por 1 a constante comun i cae i ón que . . : ···'··· . - . . . 

mantienen con'los parient"as aún establecidos en la loc;al idad de 

origen. Su retorno es.principalmente durante las festividades 

del pueblo. 

la causa de este tipo de movimientos':.'de rechazo de la pob1a- · 
. ·. ·, _,:,·.- :;\:,'):~\·:,:;~·.;.\.,'.<~;;/~-~>:;> ····:,. ·. 

ción, como ya se ha mencionado; ·sevdér:ivanii,fundamentalmente de as-
'·~ _.,,,•,_. :.'¡: .-_·,:~º~?·~:(:'Vf::~;{:.~~t~?.t'tt:t~'f·:·<. ·_-:' . . 

pectas socioeconómicos,·.como·sor;i:"Ia';Jalta·,de tierras por la cons-

tante parcelación, q~e ·1i11~1í~~·:·,~~Gi~~';:'L~~ alta p~esión demográ-
• . . . ·, . ·:'. . .. :.} .. :: :.,·:_~·~:·:_:.<<~:_:',t;-:--:.::~;:~-.> ·,~-~~ > .'<'>_: '··.. . _:. ;. •, 

f i ca; di f i cu 1 tad para,' emp 1 earsé>eri 1 a saturada actividad agr í co 1 a, . . . ·.·' ,,.... .. ... ';.:.. ',• 

esto por falta.:cle diversificaéión productiva; por los bajos rendi

mie~tos ag~f~ol~s, ~or carencia de técnicas e implementos que los 

mejoren; así como por los bajos ingresos obtenidos. 

4.3.2 Movimientos de inmigración 
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La inmigración detectada en el trabajo de campo, es en ni~¡j;ero 

reducido y comúnmente. se deriva. de ) a· ce 1 eb'rac i ón de contra tos ma

trimoniales en·t~~ v<irones.y_ajujer~s qÜe·llo perte:iied~n ~{ misinci.mu'-

ni c i pi o~. · Es~i~/C:~~~~.ffe;;h~~fa~~~·¡~t;~:~'o'/ell.~1 ·:~~un i ~i~i~ . de .. 1xt1 án, 

donde • , ·a mu j.~ füE~~~.t¡.:~·!·i,/!;~.i;~~f '~.~~~~Jii~.t:~¡:~,~hf ¡.~;;~:.,,~~r~t,~,0gr:.~~fri:~~ .•• !. ~t ~ ~ 
j ¡ ; · de santa cá.tii~ i il'á'''Lachata·ó;,:)f;'.sán ,\Ral:iró. Má'C:i.l'i{t'ian!J'i'.í i s\'.erí':donde . 

.. . - · : :· ;-_::-_ · ,:;:-.: ::· :_'i/~ ;· ·;::·i_¡·;_!:i;'.'.· :_·,_:F:-!A>2·r; :r'A'! S~~:) t;;~·.~·,-,:·::_\;~\:~t;;\~+,~·¿:::,,;~~'~::J~S''·- 1:.?:~~ ~{}~----'ttt:o,-,:~-~~~::;r";;::;~;~;rtf :~r/:'i;:~C>::~:- /" · .·:·:·· -:. '.: __ . . . 
1 as mujeres/a 1 •:,· C:ásarse~/C:an\bi'a'n!:C!e'\reside1n'c i'a'>a~'."3aH'iMate6ifcapul á lpam; 

· -·, -- '. :: -·:·_ :~:_:_: <::~r~-¡·-:\~~--::;;:t.·-~::~I~-,--~~·p;:··::.,p:::;;;:\~;~-~~t~di::;,·r~;;~;;~·f,~:.~Y,~:~~:~;r~ :z:::!::rt,~-~:~;J~':(~ '(.;};-.-~ft:~;·: :t!!~·:t~:i~\'~Xf.,i~::;r:~::;.~:\:_~~~-: :--~r:>: -:: ::- _:. · .. 
a Nat i Vi dad han, !'legado .:de~Sant.a;;1<1átJ~fi,Yayesfª;'i~S.an,\f.Ju:¡:¡í)'!i~tépec/ ..• ·.· . 

• . · ·: : ~ :- ,., _:_- -'-'~·: -~ :;~:: :,::-':'i'.-:1t:~:_;v::-r~~?: .. ':<0>.'.:J~_J~/~ >?'Ki~-r:~: { ;:~:.::,·.\?.·~r;;,_~~;·_:- :;:;'f~.'.;::'?1'~~-0::.-tf~:~~-""~-1>-:!. ~,·,:_~:~~-i,:-:~~-}::p·1;~/1S·: k~.<_'.·;·l:/·); -~- ·'.: .. ,·: : : , . · · . 
San Bar to 1 omé>Zoogóclici\i y~;Sán~.J fdilfcirisó;~V. iJ ,l'a'c¡A 1 tá'i/:;'Cle\i(Santó~,Dom i ngo · 

', ··. : -'. '·. :;: ---..... :· ~~;_;;·/q~.' ·:;~,: ·.,:'::{>:;i~\:-~/:,;·i~;.::,:·;h·~~~-~'¡j:;Jf ~'.J.<~i(S:;;;;¡~):'ti;~~ ~f;~':t(~f t~N~f !~~~--f!~~~':,~~(~.~\1~!~):i·n;;/t:tr~~:¡~:~; ¡::~{,:{%?:Y·= :-~i>t-- . -; . :. . 
Xagac 1 a acudén/a:San,'.Pabl o'hYagan i :i:a}~~·én',?esteAcá'soc''éorrespoiide ,, á Una 

. --.-- , -:~-:, : ;- \;_:-~~-:_?Lh;:t::~~~-'"</-:!f,¿~.::i(l{_::~s:\~~,J~J.;~;l-;;Z;! :x:>}'?2~t¡::·~ ... -S_i:-~:'.~~L1J/',:_0 .. ~:;.:-:::.:~:'.}?f.,~)': ;rr¿.¡¿:~-~b~';)k1\:~~,~~-~ ~!ió\:.':: :_,1: : .. ':/::~:;-:::...'.-.-::: • ::: ; 1 ; .• •;di··~· . ··' ·'°'"''~·'·'''~!do.,,,,,.,,.';'º'''."'''""?'º'" 
trajo 

defi nitiv~::. 1.•.·.•··T ·· ·.·,·.· .,. ,',,. :<,.";;:·•\;.'·:'" · 
~<-::,' ·,~, -:· :· .. _. ;- .'.,-' . :.;: 

.Otra ~~d~L¡dad de. lcis movimierd:os~r.'elativosla~:\la'~Jnmigración 
es que en su mayor fa son práct i ~~~~~f~Jjg~;::!h0¿f~·~f~~Jl'.~~~~b~;~ I · ;~tre 

. - ·_ . ·:fC.:·_::'(:'·:':_,,'·:~~~:)¿'t .. i~~.;:Fii_;?;f}·~~~¿5_;:~'-';·~'.f;\~;g~I;;:~t~::;:--:.:;-_:;-·::·_;· · , ___ -· . · 
uno y tres .años como promedio; . La• pobl ac i6n~d.nm(gí]'ante· corresponde 

. • . . '' -.--::,-~,(::.~ -~;]:i,~fii_!~:1~1i\~.i.fil~~~~·~:';/::{~·¡:;;~~;)~::;t:;":-:f;:'~;~(?_· :: '.: ,, ' - ' 
a 1 os profesores de educac16n· primar,iaúfUéPatienden:las escuelas 

·, ·:·· ~'-~;:: .. ;':.:.: ;-·~:~;;~:<~'.:;;:\-,(·t~~i(~~''.'~:\ft~:ri~~~~:/·r_:>--::\',~:~· .. :_'>~:._. ._. -· 
b i 1 i ngües-b i cu 1tura1 es. ··Por ej emp 1 o ~sfoñ\f5áí'í'.: Cr is t6ba I · La ch ir i oag 

. ---:·.--·;"·--::.:,-_._;.:.,~,'.~~'1;'!~;·,,·'.~f.:\·/};';'.-~:·~{~,::;/>:;':'. :,-: ~--·· ·:-':, .,_.,. ... --· . -- -
se detectaron profesores :.proveriientes.~:ae· Sán.Andrés Yaá, San Fran-

. : -- -·'-~·. -'>'\'~ ._: ,;:,-,_,,--,-_~;·<··/~'.-.:if..;'ó~~}/$-';r;, __ :::!,.t~:::,~_·'.._:~ -~ :. _ · _ · ·: -· 
cisco Yateé, San Melchor)B,etaza;/.Jxtlán de ·Juárez; el tiempo de 

permanencia abar.ca unos· 9 ó''. lc) :~eses, de acuerdo con e 1 ca 1 endar i o 

esco 1 ar determ'i nado por la· SEP, 1 os meses restantes 1 os maestros 

regresan a sus comunidádes o a algún centro especial donde les son 

impartidos cursos de especial izaci6n durante el perfodo de vaca

ciones de verano. 

En ocas i one5, st1c 1 e suceder que 1 os maesi;ros regresen e 1 año 

siguiente a conti11uar. co'n sus funciones en la misma escuela, pro

longándose así el .,l:iempo de estancia en la comunidad. 
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En San Pablo Yagani~a:existen profesores·originarios de Vil la 

11 id~ 1 go Y~ l.á lag;< Scin Pedro Ca}onos ¡ S.:i~ Mé 1 chor Bétaza, . S~n An- . 
. .. ' - . . -- . - - -·- • ' - . . ' . " - . - i - ' . . -- . '' -.< .'·<- ~_:::'-:: -< ;:-">',-,,:,, ::_·_ .:·::--;.::-- _.:~;:; :_,~>::_;._-':_'._.-_:_ .. :;:' -, --, -.... 

·drés Yaá, ·sa'nt·i~9cí'.Tf~no.:Grande: En el.caso•de:.Jxtlári.·de Ju.:irez 
- · :-· · .. .-:. _ · ,.:;_::·\>:._--__ .: .;· ~)~::·_:_;- ,::~--ii~_'.·:_:~>-.. :·-~-: ~;-,:_.,:\''-::;-=;::{'. .. '.i'3·~:-:.-.. _:_,:··'_··: :_,'\-~'.; __ :_-; :1-~ -;~._:'.:~-c::._~~;';:r:'._~~':2_ :_·,;~:;.-:.':~_if:.·.1~;_;,-,\-.~;:·:-:·.;:,:·}-:'· _,:_~- ... : - ·, --:_ 

1 os i nm i gra~te~'.:'probéden: no 'só 1 o'•: de' miln ic i pi os a 1 e daños/ púes . tam-
. · · " · : .. _.:\: :_ -~):<···:-~~~:_:_:_;_::, ::::_:·:: r/,,)t;;:::;:;~~"j __ ,_:;r~(/i~;-'.;:~-<'-F~~::·~~:;;;;~,;:,;;:~<,:-~::;, '.,' ''.:K::::::.~:~ :r .-::i:~'.:~. :,~,~{.,::.;,:~,i·_:'.~;¡~~~;:);!'· 0'~;:~~--: <.-'.·.::'.· .: :~ <~\ ~ :;: :_ ; \:_. -:-,·- . · , . • . , ; '" , •• ·;·"·"'~:"''º"'F'?'"''''º''"·,:'~H' ., '?º'' ,. ij .. ,,, , , ., 

otras 

ni co y 

j uato y Zacate6a5·;\:uri'~med i coLve'tef'.í nar i ót,def•.Ve~acrüz i.'.!.iurí;>asrónomo 

::.::::ir:rr~1~mi[&\ltlli~~l~!i~1~~~11r~::;.ce 
de este tipo de<profes i'óífrd es;(pára1,Jl'évar':':a~·caJfo·¡ 1 as':'act i Vi da des 

:;~-·- ·: ~.;.·;_:.-'_'.~·~, ::::~s:~~\~+::~;+;~~ ;:~~;f ~b;::~<-·~~~::(~/~~ i .. ~';r~~~~JM5~'~;~~'.;:;:~f.; ~·~,,,~;~~.X-it~~::~t;y\;~,;~,._~:-:·:- ::.::::-.,. · ... ~ ~ :.-'._.; 
que rea 1 iza. Al gunos\':técn i cos·;;C:ol aboran,;'con~'.e bCentro Coordinador 

, ·,_,, ·: .- .> .. :i .:·:·i}i,'\~/:i~_~.t."~:~~.:~: .. r.\')/:~t~::¡;~;;~·::-)~;~;~;;::;i_:~:·~r;~:it~~~~~·~i·;~:~'-J_:i~\?i~;(~::;·~;;:\~J;: ... ; ;.'-i <- ~-:· ......... ,_ _ · · · 
y otros con ·1a ';CólTiisi6n':'FééleráL;de}Elebtricidad;o la·.SecretarL:i 

; · ·_:: :· ':.·, .. :_1 < ,: ·;;:_~~{.!;_:,:;';_~,;:_:~;+)'.4~ .. ~·:;1,:i:!i~:;:]~i_;~_Jk:::;.1~:;;;,'.~{J.~i~:f-:;_;;~r~:.¿:~'.Zi~;-;i.~; · .-:~)·iiit-1: ,-·~·:;);.,~_:>. ·.- ': : .. ' · ~: 
de 1 a Reforma ·A gr, ar i1Í';\{yjsiin;fó~'.i9 i riábiO,s\tdéJ".r.centro. de 1.·· par s. 

· ·: . :: · :- ·5.; ~: ~ :_~:~/ :('.~,~:~;;~~~:~;-fi¡~~1;'.;~1J:~}t~·~~fi'~i;:~.:tYr~~.~{1~~~~:~1r~{~::,~1~:~}~~~:~'.:f ú~~·! t~:~:.\\·.~·::~:::~-· : ·.; : · · · 
Las comurii dades»,'de:~Qui otepec>cy),Capu l'á lparil ·tamb i en cuentan con 

::~: ::·::;i1~!~tit1ll~lllli~~;J~s:b:::·~.~::::.'.··-
Yucatán, Zacatecas i'.>T 1 axcal af.",J"amau l·fp.as:i1);Ch i líuahua, Guerrero y · · · · · -~ ,._:: >~ _· é': ?/;_.:. (!~_;_)~_0)'{{~:. !~-{·-· ,1.?~::'rJi\;~~:~P~-;.:;_;;~~;;:;1{_{ .. _~:r~: :-_.; . .-, ".·</: ·· : 
San Luis Po tos r, en e 1 slig'urido':·~;j~Ja'IEi'.sYmi'g~antes .son profesores 

""'º T ::b:::·::·: "::::::,:rr~~~~i~l~E '"''" 1 ; º' 1 "" mé-

dicos encargados de prestar serv.i.cici'so·cí'al en las UMR del IMSS

COPLAMAR. Normalmente es p·é;~onal'dde p~r~anece sólo durante un 

año. No· obstante, se han ll~~~do a presentar casos de personal 

médico nacido en la entidad. oaxaqueña que también es enviado a 

atender las UMR. 

Según lo antes expuesto, se concluye que en las comunidades 

serranas existe un predominio de población nativa local¡ s61o 
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excepcionalmente se presenta afluencia de ~oblaci6n de otras·enti

dades de I .. país·. debido. a i ns uf i e i encias de persona·!. cap"ric i tado en 

ciertas ram.as el~ a~ti~idad. 

La' f¡9; ·~6 Ctlnfirma 1 o. antes cit~do,·;·~p0r.eci<Índose que en 1 os 
. '-.: '.:· >-.- • 

municipios. serranos' más del 90% de la pobl~~i6ri.es· nativa de la en-

tidad. 
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5, PROCESO ECONOMICO Y FORMAS. TERRÍTORIAL PRODUCTIVAS 

Es i nd i spensabl ~ ~rec i sar 'una serie de, caracter r st i cas econ6-. -- ·-- _;' ,.;; -, ,_._., ·._ ·- -.- -·---. . ' .- . -' 

micas que -determ i nall:;.ra<;~'i d~\~~teii al deJ os pobladores serranos. 

Si bien 1 as caract~rf~ti.~~~'.;.~o~Iogeográfi cas constituyen un<1 serie 

de variables nec~sari~f~,~~a'},~o;prender el comportamiento de 1 a po

b 1aci6n en un espac i ~{í~;~'J~¡·~aclo, 1 as formas terr i tor i a 1 es que 
··."•' _, - " -- -". ·- " - ' . . 

asume la producci6n 'sohet f~ctor complementario que permite enten-

der 1 a dinámica reg i ona 1 • 

La Geografía Econ6mica se ocupa del estudio de las local iza

cio~es de la producci6n y su particular distribuci6n territorial. 

Su finalidad es entender y determinar los obstáculos que la natu

raleza impone a la producci6n condicionando un patr6n particular 

de disposici6n de las actividades econ6micas en el terr.itorio. 

Asimismo, anal iza la influencia social y las posibi 1 idades de apro

vechamiento de los recursos naturales, asf como el grado de inten

sificaci6n a que se somete su util izaci6n. 

Las comunidades indrgenas mantienen estrecha relaci6n con su 

entorno, lo que les permite identificar fácilmente .los recursos 

naturales y llevar a cabo su actividad econ6mica mediante una or

ganizaci6n familiar y/o comunal. Cada una de las unidades familia

res integrantes de una comunidad se organizan a nivel familiar y 

social para desempeñar una serie de funciones a fin de obtener bie

nes y servicios, esto es, conforman unidades de producci6n y de 

abastecimiento estableciendo asf una red de relaciones productivo

comerciales. 

En sus fases iniciales este tipo de relaciones funcion6 a ni

vel local con productos nativos de las diferentes comunidades; sin 

embargo, en la medida en que las comunidades han sido influencia

das por las relaciones econ6micas provenientes de la sociedad do

minante, sus relaciones de intercambio se han modificado transfo·r-
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má ndose sus economías trad i c i ona 1 es y adaptándose a 1 as i mpos i.c i o

nes de 1 a formac i 6n socia 1 fcecon6m i ca. 

Actualmente las r~la.cione.s tradicionales, por:. un 1 ildo, y 1 as 

modern i zantes por' el :(o'tro así• como su comb i nac i6n ocasiona que 

varias unidades. fallliÍ}ares continúen proporcionando. bienes y ser

ví c i os que no··éf ác ilinerite pueden ser desp 1 azados por 1 a moderniza

i:: i 6n, esto· debí~~ · a'·I arraigo predominante que tienen en 1 as di fe

rentes. comunidades, Así, el tequio, gozona33 
y la producci6n ar

tesanal .continúan cumpliendo una funci6n específica. Su permanen

cia también se explica por la imposibilidad que presenta la forma

ci6n econ6mica capitalista para proletarizar, ya que no existe una 

penetraci6n de relaciones sociales capitalistas, y con ello absor

ber a todos los indígenas serranos en los sectores productivos. 

Las relaciones de producci6n de la economía dominante gradual

mente penetra a las comunidades a través de la distribuci6n de una 

serie de productos y servicios ajenos a las necesidades de la po

blaci6n. Su finalidad es modificar los patrones de consumo de los 

pobladores serranos para beneficio de unas cuantas firmas comer

ciales que uti 1 izan el trabajo de los intermediarios. 

El carácter de la actividad econ6mica identifica el tipo de 

producci6n que efectúa la poblaci6n indígena y señala los medios 

e instrumentos de producci6n que le permiten desarrollarla, aso

ciando, asimismo, la experiencia que la poblaci6n ha acumulado pa

ra transformar la naturaleza con el objeto de obtener satisfacto

res que permitan su subsistencia. Toda esta serie de elementos 

se integra en lo que se denomina fuerzas productivas. 

Para desarrollarse, las fuerzas productivas requieren una se

rie de relaciones sociales de producci6n que inciden determinante

mente en el proceso de transformaci6n de la naturaleza. La arti

culaci6n de ambos elementos identifica las formas de producci6n 
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propias de las comunidades indígenas, cuya característica funda

mental es la forma de' producción mercantil simple, base de las re

laciones de prodúcción fami 1 iares o domésticas. 

A través de estas relaciones de producción domésticas los in

dígenas se convierten en productores directos dueños de sus medios 

de producción, con la capacidad de elaborar úna serie de productos 

agrícolas y artesanales que,comúnmente,sólo permite su autoabaste

cimiento. La producción excedente puede redistribuirse dentro de 

la comunidad o en otras unidades familiares o domésticas; y a cam

bio se obtienen otros productos (bienes de uso y/o de consumo); es 

decir, se mantiene la relación social en la misma comunidad. 

Sin embargo, dichas relaciones no se circunscriben a las uni

dades domésticas de una comunidad, sino que la forma de producción 

indígena tiende a articularse con unidades domésticas circundan

tes, este proceso permite la reproducción entre el las puesto que 

las unidades familiares, ~I convertirse.en elaboraqoras de produc

tos que pueden ofrecer al mercado, generan relaciones sociales de 

producción, distribución y consumo con otras unidades semejantes. 

Así, aunque en forma poco desarrollada, la economía indígena 

integra las fases del proceso productivo. En la fase de la pro

ducción las familias se organizan y crean los satisfactores para 

cubrir sus necesidades; por su parte, los excedentes al intercam

biarse. constituyen la segunda fase del proceso de producción. La 

última etapa es el consumo, que permite el aprovechamiento concre

to de los objetos ya producidos, esto es, la utilización práctica 

de los satisfactores creados con ese fin. 

En su nivel elemental, la distribución de los productos que 

las unidades domésticas ofrecen al mercado no persigue obtener ga~ 

nancias, sino solamente establecer un intercambio simple con las 

unidades domésticas aledañas que acuden los días de plaza a los 

mercados locales. Sin embargo, a estos centros de actividad co-
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mere i a 1 concurren comer e i antes mestizos cuyo fin .es ofrecer· una ma

yor diversidad de productos,que s~pera los requerimientos indispen-
_: .~'.'' ··--·:_;:.;-. 

sables normales d~ l~~:.indígél'1as •. La c~da vez .. mayor penetraci6!' de 

::t~:sP~:~~:~::e:n~1~,Jit~f j:f~f{'iln~:g~::. ::m:~ ~:::::, e:u::::ª q~~r::-
deben ajustar.·~·:(~, impo~i~i~~ de precios, que determina una econo

mía más compleja';· 

En contraparte, los vendedores mestizos, comerciantes e inter

mediarios.también convertidos en compradores, únicamente acuden a 

los mercados' locales con la finalidad de adquirir los productos 

agroartesanales que las diversas unidades domésticas ofrecen a pre

cios inferiores a la inversión en tiempo y dinero requeridos para 

producirlos. Este proceso, ·que permite la articulaci6n entre dos 

economías establece la transferencia de valor de la producción mer

canti 1 hacia el sistema .capitalista dominante. La extracción de 

los excedentes de las comunidades indígenas constituye un instru

mento más de la acumulación de capital para la economía capital is

ta, dado que el indígena produce y seguirá produciendo en condi

ciones desfa·•orables del mercado, lo que posibi 1 ita que la econo

mía global se apropie de la parte sustancial del trabajo generado 

por esta forma de producción. 

La actividad productiva de las comunidades indígenas serranas 

es principalmente la agricultura, la cual agrupa al mayor número 

de poblacipn productiva· que persigue como objeto primordial abas

tecer de alimento, especialmente de gramíneas y leguminosas, a las 

familias. La ganadería sólo se practica a nivel de especies meno

res, particularmente aves, y en escala muy reducida, siendo utili

zadas para la celebraci6n de fiestas o con fines mágico-re! igiosos. 

La recolección es otra de las actividades que realizan pero 

no con fines comerciales, sino propiamente para cubrir sus requeri

mientos de alimentos, remedios curativo~ y ritos diversos. 
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La silvicultura se practica en algunos municipios de la por

ci6n serrana a nivel del corte y extracci6n de la madera, el pro

cesamiento de esta materia. sé' efectúa· fuera de 1 as comunidades de 

la. Sierra y por un número r~ducido de personas. 

En lo concerniente. a las actividades de tipo industrial estas 

se manifiestan en form;i· muy elemental, vinculándose estrechamente 
. _ .. - -· ' - ; -.,,._-,{"' -. 

con la producci6n :artesanal .real izada en pequeños "taller.es". fami
, .-:;.,~\"}.·,';;;_::-:;.::-.:-,,- --

1 i ares donde crean :.el iv:er~éis; pro duetos, pr i ne i pa 1 mente de cerámica, 
. ·. :-->- , . -::. _·::-:ri'.·:-l';/::;·--\:.~. ,.,_: ·:· __ ·_.·:- :: 

telares y jarciéría:.:·i;':l_La·irÍdustria extractiva sólo se presenta en 

una de las co~~nicf~cf~s\~studiadas, San Mateo Capulálpam, y es con-
• --,·.e;"; .- .. :·.,. ' 

trolada por la:,i.ndustria Minera La Natividad, salvo esta excepción, 
.... . . 

esta actividad no es significativa. 

Las actividades de comercio, transporte y servicios se cir

cunscriben a la vida de las comunidades indígenas por lo que sus 

relaciones son reducidas en número y variedad, a excepción de la 

actividad comercial cuya dimensi6n en ocasiones:· alcanza no s61o 

el nivel local pues excede este límite para cubrir requerimientos 

a niveles regional, estatal e inclusive nacional. 

' Las actividades econ6micas citadas identifican plenamente la 

acci6n productiva de los indígenas serranos dentro de sus comuni

dades; sin embargo son actividades influenciadas por la economía 

global, que les obliga a realizarlas en diferentes luga~es y en . 
mayor o menor proporción de acuerdo con los requerimientos del mo-

mento. 

"El indio participa de varios tipos de relaciones so

cioeconómicas; ocupa varios roles ocupacionales al 

mismo tiempo. Puede ser peque·ño productor agr r co 1 a 

en las tierras comunales, comerciante ambulante, tra

bajador asalariado en diferentes épocas del año, o en 

el transcurso de su vida. Esta situación durará en 



1 51 

tanto lo permita la estr~ctura económica -regional" 

(Stavenhagen, 1982,. p 25Ó) ·. 

En resumen, la relaci6n e~fre:fa población serrana y su en

. torno da poi:- resultado la a~tiv,idad productiva, la cual determina 

la especialidad u orient~ción econ6mica del territorio que ocupa 

según fortalece su estructura. 

5.1 _Actividades econ6micas de la poblaci6n serrana: pobla

ción económicamente activa (PEA) 

En las ocho comunidades de la Sierra de Juárez existe una po

blaci6n predominantemente indfgena que, asociada a la poblaci6n 

mestiza, realiza una serie de actividades productivas que permiten 

conformar la estructura económica de esta región. 

La poblaci6n que 1 leva a cabo este proceso se reconoce como 

población económicamente activa (PEA) y. 1 leva consigo la responsa

bi 1 idad de sostener a aquel la población que no trabaja ni percibe 

ingresos. Si se observa la "Fig. 27 se detecta que en los munici

pios estudiados la PEA rebasa el 50%, a excepción de San Mateo Ca

pulálpam, lo cual significa que por lo menos la mitad de la pobla

ción en los diferentes municipios sostiene a la otra mitad. 

Las comunidades que presentan el mayor porcentaje de PEA son: 

San Pablo Yaganiza, cuya población mayor de 12 años es productiva 

y percibe ingresos en un porcentaje de 82.8%. Esta situación se 

explica fundamentalmente por el tipo de actividad que efectúan sus 

pobladores, es decir, la producción artesanal dedicada a la fabri

cación de artfculos tejidos con ixtle, en la cual intervienen es

pecialmente las mujeres desde edades tempranas. 

Por su parte, la comunidad de San Juan Ouiotepec abarca un 

71 .3% de PEA, pre3entándose el fenómeno anterior en menor propor

ción, y en este caso la producción de artfculos de barro es la ac-
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tividad dominante: Para Santa Catarina lxtepeji el porcentaje re

presenta una població'n,activa del64•8%; esto es, más de las tres . . ·. - . . " .. - .... - ' - ' . '·. - . _. . '' 

quintas partes de sil p~b 1~ci6~ mayor' del 2 i~ke>s'so~tie~~n a 1 
:::_··::-: .. ~-~-:r -, -,.:· ···,··=---~:·-_~:, _,. 

res-

tante 35. 1 %. . - .. ·,:.:~---,:_;::_,:)--}-'_ .; .,-::· .. · 
. . . - _·;·_,·_ . - ' .... ~.;:;:,\,·;:_:{';:,}_!;;,_::._~~:·:_: .. :;-~·!'~:::.:.;;>;·.:·:·'. ___ :· __ ;:_;/"_. ·_·. 

En e 1 resto de 1 as. comun i'dades ·losXporééntajesi: fluctúan de 

54.9% a 56.7%, lo que confirma la a~fi~'[i~~C'~)~J~~;f~~{e de su pobla-
c i ó n • ·· · · · • ·.;, ;~~·:~,t::.I.·i}l._f r:;·r_::: -_·_·,> 

., ;-

Cabe destacar que en las comunidad~s indígenas participan to

dos los miembros de las unidades familiares.en las actividades pro'

ductivas, desde los pequeños de 4 ó 5 años en adelante hasta los 

ancianos. Este tipo de poblaci6n aporta su trabajo para el soste

nimiento familiar; sin embargo, en el manejo estadístico sólo son 

considerados a par~ir de los 12 años sin importar que tengan por 

IC> menos 5 ó más años de actividad productiva, o bien hayan reba

sado los 65 años y aún sean productivos. 

Considerando lo anterior, los niveles de dependencia económi-

ca entre la población serrana serían incluso de menores proporcio

nes a las señaladas. Infortunadamente la mayor parte de las la

bores desempeñadas por ese tipo de población, ya sean niñoa, an

cianos y/o mujeres, ~o son remuneradas. 

34 De acuerdo a la clasificación de la PEA por sexo se obser-

va un predominio de hombres; esto puede apreciarse en la Fig. 28, 

que señala la distribución espacial de la población activa por ' 

sexo mostrando que más del 60% son varones. En este caso, es la 

comunidad de Tanetze de Zaragoza la que alcanza el mayor porcenta

je (76.3%), representando poco más de las tres cuartas partes de 

la PEA en dicha comunidad; le siguen en orden decreciente San 

Cristóbal Lachirioag e lxtlán de Juárez con 73.9% y 71 .8%, respec

tivamente. 

La comunidad de San Pablo Yaganiza, que por una parte se di·s-
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tingue por ocupar el mayor porcentaje de PEA. (82.8%) tambi&n se di

ferencia del resto de las comunidades al mantener una posición 

equi 1 ibrada entre su población productiva, pues solamente el 51.9% 

de 1 a PEA corresponde a 1 os. varones. .·La ·d iJerenc i a entre hombres y 

mujeres es mfnima, ya que el 48.1% rest~llie corresponde a las muje

res productivas. Este hecho se exp 1 i ca. ·~'<>F. 1 ª· característica par

ticular de la comunidad, ya que en el la se desarrolla la producción 

artesanal a base de las fibras de. ixtle, y son precisamente las mu

jeres las que en forma casi exclusiva la real izan. 

El Cuadro Nº 15 complementa y muestra claramente la correspon

dencia entre la PEA y la división por sexo en la misma. 

El valor promedio alcanzado en las comunidades representa las 

tres cuartas partes de la población productiva mayor de 12 años, lo 

cual es un indicador del importante papel que desempeña la activi

dad económica en el área ya que rebasa, incluso, al promedio esta

tal (56.3% de PEA). Lo anterior sin considerar a toda la pobla-

ci6n productiva, la cual es predominantemente indígena. 

Si bien las estadísticas registran un predominio de PEA mas-

cu 1 i na, en la vida diaria la mujer es un apoyo fundamental para el 

desarrol I o de las actividades productivas; por ejemp 1 o, en 1 a 

agricultura las mujeres intervienen en la 
. , preparac1on de la tierra, 

la siembra, las 1 i mp i as y la cosecha. Esta situación puede exp 1 i -

carse por las razones siguientes: a) por la característica propia 

de las mujeres indígenas de combinar sus actividades domésticas y 

artesanales con las del campo; b) por los movimientos migratorios 

estacionales que los varones real izan hacia otras zonas rurales 

y/o a las urbanas, quedando las mujeres a cargo de la vigilancia 

y atención del buen desarrollo de los cultivos; c) por el grave 

y extendido problema de alcoholismo en la Sierra, que provoca un 

constante descuido de las actividades por el hombre. 
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CUADRO Nº 15 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO EN OCHO COMUNIDADES 

DE LA SI ERRA DE JUAREZ (1980) 

POBLAC. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
MUNICIPIO 12 AÑOS TOTAL "' . HOMBRES % MUJERES % /O. 

y MAS 

1 . 1 XTLAN DE JUAREZ 3 505 989 56.7 428 71.8 561 28.2 

2. SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 628 345 54,9 228 66.1 117 33,9 -
3. SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 311 744 56.7 550 73,9 194 26.1 ~ 

4, SAN JUAN· QUIOTEPEC 668 189 71 . 3 716 60.2 473 39,8 
5, SAN MATEO CAPULALPAM 886 424 47.8 297 70.0 127 29,9 

6. SAN PABLO YAGANIZA 768 636 82.8 330 51 . 9 306 48. 1 

7. SANTA CATARINA IXTEPEJI 559 011 64.8 708 70.0 303 30.0 

8. TANETZE DE ZARAGOZA 252 696 55.6 531 76.3 165 23,7 

PROMEDIO 11 577 7 034 60.7 4 788 68. 1 2 246 31. 9 

FUENTE: x·censo general de.poblaci6n .. y vivienda, .1980: Estado .de Oaxaca. 
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5.2 Estructura de las actividades econ6micas 

. E 1 conjunto de actividades prod~dt i ~a;; en 1 as comunidades de 

1 a Si erra de Juárez se. caracter i za•pOi ~n desequ i 1 i br i o econ6m i co, 

toda vez que las fa~es del :¡ir;o~'.~s~}~f~d~c~ivo no están integradas 

ni son funcionales a la econ~mra iri'clr9e'na, en este desequi 1 ibrio 

es notable el predominio d~(la~ a~tividades primarias dentro de la 

estructura de la PEA, he~h~ q~e ha determinado la orientaci6n y 

especializaci6n econ6mica del área. 
,. 

El Cuadro Nº 16 permite detectar c6mo se manifiesta la es

tructura de las actividades econ6micas en cada una de las comuni-

dades estudiadas. 

CUADRO Nº 16 

ESTRUCTURA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN OCHO C0MUNIDADES 

DE LA SIERRA DE JUAREZ · (1980) 

TOTAL ACTIV. ACTIV. ACTIV. 

MUNICIPIO DE PRIMA- SECUN- TERCIA-
PEA RIAS DARIAS RIAS 

% % 

1 NSUF. 
ESPE-
CIF. 

IXTLAN DE JUAREZ 983 58.7 6.6 8.4 26.2 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 345 64.6 2,0 9,3 24.0 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 732 76,5 2.9 5,9 17,4 

SAN JUAN QU 1 OTEPEC 188 60.6 2.8 20.4 16.2 

SAN MATEO CAPULALPAM 424 21 ,5 32.8 23.1 22.6 
,_. ... 

SAN PABLO YAGANIZA 636 42.8 36.8 .. 5,0 15.4 
SANTA CATARINA IXTEPEJI 011 58.5 5,4 9,7 26.3 
TANETZE DE ZARAGOZA 695 72. 1 3,3 5.2 19.4 
PROMEDIO 7 014 58.8 9,2 10.7 21.4 
FUENTE: X Censo general de poblaci6n y vivienda, 1980: Estado de Oaxaca 

En seis de las ocho comunidades el predominio de las activida-



des primarias es muy marcado; destacan en orden decreciente San 

Crist6bal Lachirioag y Tanetze de Zaragoza con el 76.5% y 72. 1%, 

respectivamente, es decir, las tres cuartas partes de la PEA se 

dedican a las labores agropecuarias. En segundo término San Bar

tolomé Zoogocho y San Juan Ouiotepec ocupan a las tres quintas 

partes de poblaci6n activa en el sector primario, con el 64.6% y 

60.9%. En lxtlán de Juárez y Santa Catarina lxtepeji poco más de 

la mitad de la población se agrupa en dicho sector. 

Las comunidades de San Mateo Capulálpam y San Pablo Yaganiza 

muestran un comportamiento distinto al mencionado. En el primero 

de el los las actividades primarias abarcan solamente el 21.5% de 

los trabajadores activos, lo anterior en virtud de que su especia

l izaci6n productiva se identifica con el sector secundario (32.8% 

de la PEA), esto es, una tercera parte de su poblaci6n activa se 

dedica a la industria extractiva representada en la zona por la 

compaRfa minera La Natividad, en el muriicipio vecino del mismo 

nombre, donde acuden los varones a emplearse en distintas labores 

sea como obreros, peones o empleados de la mina. 

En el caso de San Pablo Yaganiza las labores agropecuarias 

son significativas; sin embargo, quienes se dedican a el las repre

sentan el 42.8%, en tanto que las actividades secundarias, que 

ocupan 234 personas, representan el 36.8% de PEA. En este caso 

poblaci6n activa se dedica a la industria manufacturera, es decir, 

la extracción y procesamiento del ixtle para la elaboraci6n de va

rios productos. 

En resumen, el predominio del sector primario es fundamental 

para el desenvolvimiento del proceso económico en las localidades 

serranas; se complementa, en una menor proporci6n, con el escaso 

desarrollo de las actividades industriales: explotaci6n de minas y 

canteras y elaboraci6n de productos artesanales a base de ixtle. 
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Las actividades que conforman el sector terciario, entre las 

que se incluyen el comurcio y los servicios, agrupan a un reducido 

porcentaje de la PEA (aproximadamente el 10%). nnicamente dos 

comunidades agrupan a ·una quinta parte de su pobl.ación en el sec

tor terciario, una es San Juan Ouiotepec (20.4%) y la otra es San 

Mateo Capulálpam con 23.1%. 

En San Mateo Capulálpam el lo obedece a la presencia de diver

sos servicios que se desarrollan en la zona minera, los diversos 

comercios local izados en varios puntos de·la comunidad y los ser

vicios de transporte, estos últimos representados por el servicio 

de taxis que beneficia a las localidades vecinas de Natividad, 

Xiacuí, lxtlán y Guelatao. En cuanto a los servicios educativos, 

la existencia del CETA Nº 109 genera un mayor número de empleados 

entre maestros, trabajadores administrativos y de intendencia. 

Por su parte, la población activa de San Juan Ouiatepec que 

integra el sector terciaria se dedica principalmente a la educa

ción y los servicios comunales. 

Respecto a las actividades insuficientemente especificadas, 

cuyo nombre indica la falta de certeza para clasificar a la pobla

ción activa dentro de los tres sectores económicos fundamentales, 

estas representan un grave problema en la determinación de la es

pecialidad económica a que cada comunidad serrana corresponde. 

En las comunidades de lxtlán, lxtepeji, Zoogocho y Capulálpam 

poco más de la cuarta parte de la PEA se incluye dentro del rubro 

de las actividades insuficientemente especificadas, ello impide 

precisar la estructura del proceso económico en estas localidades. 

Por ejemplo, en cifras absolutas 520 personas, 26.2%, compa

radas con el total de PEA en lxtlán representan un número impor

tante de población que na es pasible detectar y ubicar en ninguna 

de los sectores económicas, En lxtepeji la relación es de 266 res-
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pecto a 1 011 (26.3%). El mismo patr6n se presenta con Zoogocho 

y Ca'pulálpam con 83 'de 345 personas, es decir el 24.0% y 96 res

pecto a 424, con el 22.6% en forma respectiva. 

En las comunidades restantes el porcentaje rebasa en todos 

los casos el -10% de PEA insuficientemente especificada, generando 

deficiencia en la precisi6n de los datos y por lo tanto en su 

respectivo análisis. 

5.2.1 Sector primario 

La Fig. 29 muestra c6mo en el área estudiada un promedio de 

4 124 personas se dedican a las labores primarias constituyendo 

el 58.8% de la poblaci6n activa. Dentro del nivel bajo se encuen

tran las comunidades de San Mateo Capulálpam, San Bartolomé Zoo

gocho y San Pablo Yaganiza, que agrupan a 91, 223 y 272 personas, 

respectivamente, lo cual se explica por la especial izaci6n indus

trial que caracteriza a la primera y tercera comunidad. En el 

caso de San Bartolomé Zoogocho, la relaci6n no sigue este patr6n 

puesto que del total de PEA (345 personas), 223 se dedican a las 

actividades primarias representando un 64.6% del total de PEA. 

La característica común es que una especializaci6n productiva en 

actividades predominantemente primarias que alcanza el nivel de 

3/5 partes de la PEA total. Sin embargo, en el mapa aparece en 

el nivel bajo debido a que se comparan las cifras absolutas con 

los valores totales de las ocho comunidades anal izadas, estos va

lores varian entre 91 a 1 165 que son los valores extremos, de ahí 

que el valor de 223 corresponda a un niveJ bajo aun cuando en valo

res unitarios por cada comunidad la relaci6n es distinta. 

El nivel medio agrupa a poblaci6n activa entre 401 a 800 per

sonas, identificándose las comunidades de San Crist6bal Lachirioag, 

Santa Catarina lxtepeji y San Juan Cuiotepec, cuyos valores son 

560, 592 y 720 personas activas en forma respectiva, Si se compa-



NIVELES 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

.,. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN ACTIVIDADES PRIMARIAS 1980. 

ÁREA; 4124 PERSONAS 

SI MBOLOGfA 

bl 91 - 400 PERSONAS 

~ 401 - BDO 

§ BOi - 1200 

• CABECERA MUNICIPAL 

CUICATLAN 

~ 

....J 

1-
::J 
...., 
w 

CENTRO 

TUXTEPEC 

E9 

TLACOLULA 

Fuente E1tod(stlca: X Censo oenerol de 
poblocldn y vlvlendo,1980: 
Estado de Ooxaco. 

... 

Fig.29 

Conslruyo lrmo E\tomillo H. 
17''---------J.,:o.-------------------,~,!c.'°-------.....:..:.....:..:..:.:.:.....:..:.....:..:==~'------.1,,.,.....J ,,. 

-- --···-------------.-~----...... '-"··-··· ---·······-·-. 



161 

ran tales valores con los porcentajes del Cuadro Nº 16, se observa 

que fluctúan entre 58.5% a 76.5%, esto es, entre la mitad y las 

tres cuartas partes de su poblaci6n activa se dedica a labores pri

marias. En este nivel no se presentan discrepancias entre los va

lores absolutos y los valores relativos sino que su corresponden

cia es equilibrada. 

El nivel alto corresponde a lxtlán de Juárez, con un total 

de 165 personas activas que representan un número alto de PEA. 

La diferencia entre este número y el siguiente en orden decrecien

te pertenece a Cuiotepec con 729 es de 345 personas, que implica 

una mayor capacidad productiva en cuanto a cantidad de PEA. 

Este número de PEA en lxtlán es el más alto debido a la fun

ci6n que ejerce el municipio como cabecera exdistrital, al cual 

acuden habitantes de distintos municipios de su jurisdicci6n con 

la Finalidad de asentarse ya sea definitiva o temporalrnente, ern-

p 1 e3ndose en 1 as actividad es pr i 1aa1• i as por ser 1 as rn.Ss acceg i b 1 es 

a la poblaci6n serrana. Sin embargo, si se consideran los valores 

porcentuales del número de PEA en el municipio las 1 165 personas 

constituyen el 58.7% de poblaci6n ocupada en el sector primario, 

cifra que comparada con el resto de los municipios significaría un 

quinto lugar por orden decreciente. 

Considerando lo expuesto, el análisis de la distribución geo

gráfica de la PEA se hará en base a valore3 absolutos y posterior

mente se relacionarán con los ·valores porcentuales en cuadros es

tadísticos. 

5.2.2 Sector secundario 

La Fig. 30 expresa un predominio del nivel bajo en la distri

buci6n de la PEA dentro del sector secundario, esto se explica por 

la especial izaci6n en labores agropecuarias, forestales, de caza y 
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recolecci6n cuyo dominio sobre las extractivas o de transformaci6n 

es evidente y constituye una característica que distingue a la 

población serrana. Los cinco municipios que se agrupan en el ni

vel bajo concentran entre 7 y 78 personas dedicadas a dichas labo

res según la siguiente relación: San Bartolomé Zoogocho con 7, San 

Crist6bal Lachir.oag, 21; Tanet:z:e, Cuiotepec e lxtepeji, con 23, 33 

y 77 personas, en forma respectiva. 

El nivel medio incluye a lxtlán de Juáre:z: cuyo valor corres

ponde a 131 activos. así como a San Mateo Capulálpam con 139 tra

bajadores. El valor alto lo. constituye únicamente San Pablo Yaga

niza, lo que se explica por las razones ya expuestas, municipio 

que integra a 234 personas en actividades manufactureras. En su 

conjunto, las ocho comunidades agrupan a 643 personas. 

5,'2.3 Sector terciario 

La Fig. 31 muestra un promedio de 748 personas dedicadas a 

las· labores terciarias, en las que se incluyen la actividad comer

cial y de servicios. La PEA en este renglón es mayor incluso que 

la concentrada en el sector secundario y se distribuye en su mayo

ría en el nivel bajo de acuerdo al orden siguiente: San Sartolomé 

Zoogocho y San Pablo Yagani:z:a con 32 trabajadores, Tanetze con 36 

y 43 personas en San Crist6bal Lachirioag, todos concentrados y 

localizados dentro del exdistrito de Villa Alta. 

En el nivel medio los municipios de San Mateo Capulálpam y 

Santa Catarina lxtepeji emplean a 98 personas, esto debido a que 

su desenvolvimiento productivo le permite desarrollar y diversi

ficar las ramas de actividad comercial y de servicios que requie

ren personal para prestar tales funciones. 

Con una mayor concentración que el caso anterior San Juan 

Cuiotepec e lxtlán de Juáre:z: alcanzan el nivel alto empleando a 

100 ó 200 personas para atender este renglón econ6mico de varias 
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formas; es decir, 242 y 167 trabajadores, ·respectivamente. Sobre 

todo.en el segundo municipio se presenta un valor alto de personal 

dedicado a las actividades terciarias esto porque tal localidad 

es la cabecera municipal y exdistrital .en la porci6n serrana, re

quiriendo una cantidad de servicios propios a su categoría poi íti-

ca. 

De esta forma se pueden encontrar servicios de transporte ya 

sea de autobuses que permiten la comunicaci6n tanto a la ciudad 

capital como hacia otras poblaciones de la Sierra, e inclusive, 

fuera de la regi6n hasta entidades vecinas, como el estado de Ve

racruz, puesto que en lxtlán se encuentra una de las estaciones 

intermedias entre la óiudad de Oaxaca y Tierra 31anca, Ver.¡ o 

bien servicios de taxis a las poblaciones de los alrededores: Ca

pulálpam, Xiacuí, Natividad. Cabe hacer notar que las condiciones 

de las vías de comunicaci6n en general no son favorables, en vir

tud de contar con estrechos caminos sumamente accidentados y cu

yos recorridos o travesías implican varias horas para llegar de 
1 

una localidad a otra a pesar de que las distancias no sean largas. 

En cuanto a la actividad comercial se observ6 que es más es

table y diversificada tanto de comercio al menudeo o mayoreo, ya 

sea de víveres, ropa, calzado, artículos escolares, entre algunos. 

En servicios de comunicaci6n existen oficinas de administra

ci6n de correos, tel¿grafos, caseta telef6nica. Asimismo, se ubi

can allí pequeñas oficinas de representaci6n de dependencias ofi

ciales que atienden las necesidades comunales, como es el caso de 

la Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, Comisi6n Federal de Electricidad, Instituto 

Nacional Indigenista. 

De hecho, el municipio de lxtlán concentra una mayor diversi

ficaci6n y cantidad de actividades de servicios, transporte y co-
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mercio que cualquiera de los otros municipios estudiados, aspectos 

que pel'miten una mayor' concentl'aci6n depoblaci6n en esto (ll'Upo de 

actividades econ6h1 i cas. 

Ahol'a bien, a fin de Pl'ecisal' las cli.fel'encias q~e pl'esenta la 

uti 1 ización de Vt1.lol'es absolutos· o l'e_lativos en los datos de la 

PEA, se han inco!'porado en esta !íltima pal'te los cuadl'os siguientes 

pal'a cada uno de los tres sectol'es, con I~ finalidad de identificar 

los contl'astes que se pl'esentan en el orden cualitativo. 

CUADRO Nº 17 

POBLAC ICl;~ ECONOM 1 CAMENTE ACT 1 VA EN EL SECTOR PR !MAR 1 O 

EN OCHO COMUNIDADES DE LA SIERRA DE JUAREZ, 1980 

MUNICIPIO PEA MUNICIPIO PEA 
TOTAL ~ 

IXTLAN DE ·JUAR~Z 165 1. SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 76,5 
SAN JUAN CUIOTEPEC 720 2. TANETZE DE ZARAGOZA 72. 1 
SANTA CATARINA IXTEPEJI 592 3, SAN BARTOLOMEZ ZOOGOCHO 64.6 
SAN CRISTOBAL LACHIRIAOG 560 4, SAN JUAN CU!OTEPEC 60.6 
TANETZE DE ZARAGOZA 501 5, IXTLAN DE JUAREZ 58,7 
SAN PABLO YAGANIZA 272 6. SANTA CATARINA IXTEPEJI 58.5 
SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 223 7, SAN PABLO YAGANIZA 42.8 
SAN MATEO CAPULALPAM 91 8. SAN MATEO CAPULALPAM 21.5 
TOTAL 4 124 PROMEDIO 58.8 

FU ENTE: X Censo genel'al de población y vivienda, 1980: Estado de Oaxaca 

Es evidente que no existe una correspondencia entre el valor 

total de la PEA en el sector' y su valor en porcentaje al compal'ar

se con el resto de la población dedicada a otras actividades en 

cada municipio. El único caso que coincide es San Mateo Capulálpam; 

pues ocupa los valores totales y relativos más bajos; el resto pre

senta modificaciones de lugar, inclusive hasta en posiciones casi 

extremas. 
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CUADRO Nº. 1 8 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL SECTOR SECUNDARIO 

. EN ·OCHO COMUN 1 DAD ES· DE . LA· S 1 ERRA DE JUAR EZ 1980 · 

MUNICIPIO PEA MUNICIPIO TOTAL 

SAN'PABLO.YAGANIZA 234 l. SAN PABLO YAGANIZA 

SAN MATEO CAPULALPAM 139 2. SAN MATEO CAPULALPAM 

IXTLAN DE JUAREZ 131 3, IXTLAN· DE JUAREZ 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 55 4, SANTA CATARINA IXTEPEJI 

SAN JUAN QUIOTEPEC 33 5, TANETZE DE ZARAGOZA 

PEA 
% 

36.8 

32 .8 

6.6 

5,4 

3,3 
TANtTZE DE ZA~AGOZA 23 6. SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 2.9 

SAN CRI STOBAL LACHIRIOAG 21 7, SAN JUAN QUIOTEPEC 2.8 

3AN BARTOLOME ZOO GOCHO 7 8. SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 2.0 

TOTAL 643 PROMEDIO . 9,2 

FUENTE: X Censo general de poblaci6n y vivienda, 1980: Estado de 
Oaxaca 

• 
En este sector la correlaci6n es un tanto más equilibrada has-

ta los primeros cuatro municipios, y lo mismo se presenta para San 

Bartolomé Zoogocho; tal comportamiento podrfa explicarse por el ba

jo valor de los datos en ambas situaciones. 

Las modificaciones en el orden de lugar del Cuadro Nº 19 de 

la página siguiente se expresan claramente puesto que algunos muni

cipios cambian el lugar de orden de algún rengl6n superior al infe

rior o viceversa, como San Juan Ouiotepec, Santa Catarina lxtepeji, 

San Crist6bal Lachirioag y Tanetze de Zaragoza. Nuevamente los 

últimos valores se conservaron para el mismo municipio, que coinci

de en este caso, con San Pablo Yaganiza. Los tres municipios res

tantes sufren cambios significativos, 

Para fines de organizaci6n, análisis e interpretaci6n de da

tos es común utilizar valores relativos, tanto por el número de 

dígitos a manejar como porque al considerar las cifras sobre base. 
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1/100 se refleja en forma inmediata la correspondencia comparati

va entre el valor total y el que se está anal izando; sin embargo, 

cabe señalar que el manejo de las estadísticas puede modificar el 

comportamiento real del fen6meno estudiado. 

CUADRO Nº 19 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL SECTOR TERCIARIO 

EN OCHO COMUNIDADES DE LA SIERRA DE JUAREZ,· 1980 

MUNICIPIO PEA MUNICIPIO TOTAL 

SAN JUAN QUIOTEPEC 242 l. SAN MATEO OAPULALPAM 

1 XTLAN DE JUAR EZ 167 2. SAN JUAN CUIOTEPEC 

SAN MATEO CAPULALPAM 98 3, SANTA CATARINA IXTEPEJI 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 98 4, SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 43 s. IXTLAN DE JUAREZ 

TANETZE DE ZARAGOZA 36 6. SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG 

SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 32 7. TANETZE DE ZARAGOZA 

SAN PABLO YAGAN IZA 32 8. SAN PABLO YAGANIZA 

TOTAL 748 PROMEDIO 

PEA 
~ 

23.1 
20.4 

9,7 

9,3 
8.4 

5,9 

5.2 
s.o 

10.7 
FUENTE: X Censo general de poblaci6n y vivienda, '1980: Estado de 

Oaxaca 

Al comparar los tres mapas de distribuci6n de la PEA por sec

tores (Figs. 29, 30, 31) se observa cierta correspondencia entre 

la delimitaci6n de los niveles alto, medio y bajo respecto a cada 

uno de 1 os tres sectores di st i n_gu i éndose e 1 proceso econ6m i co pre

dominante en los distintos municipios serranos. 

Por ejemplo, en el caso de San Juan Ouiotepec, la distribuci6n 

espacial de los sectores por niveles muestra una secuencia de medio, 

bajo y alto para el sector primario, secundario y terciario, res

pectivamente. En este municipio la PEA se ocupa en mayor número 

en las actividades primarias; en segundo término en las terciarias, 

no obstante que los niveles de concentraci6n indiquen que el pri~ 
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mer caso se engloba en el nivel medio y el segundo en el nivel al

to; lo cual se deduce al revisar las escalas ~ti fizadas en cada 

sector, mismas que varfan en cuanto a los volúmenes de poblaci6n 

que se dedica a el las. 

En Cuiotepec las labores agropecuarias, particularmente la 

agricultura, son las de mayor arraigo entre la poblaci6n, pues se 

trata de una actividad real izada en las zonas de cultivo que ro

dean a la localidad, en los espacios parcelados anexos a las vi

viendas; o bien en los pequeños "ranchos" propiedad de los agri

cultores, situados hacia "tierra cal ienté", en direcci6n a las 

partes bajas del poblado. 

La gan?derfa se practica con especies menores como los cerdos, 

criados con la finalidad de autoconsumo, aunque en ocasiones se 

comercializan sus derivados a escala pequeña dentro de la comunidad. 

La mencionada localidad dispone, aunque deficientemente, de 

servicios de transporte, otorgados por una línea de autobÜses que 

realiza recorridos los lunes y jueves. 

En los servicios educativos dispone de una decena de maestros, 

lo que representa un número importante dentro del contexto serrano, 

también agrupa personal que atiende la Unidad Médica Rural de esa 

poblaci6n. Asimismo, los diversos servicios comunales en la loca-

1 idad agrupan a la mayor cantidad de personas en este sector eco

n6mico. Por su parte, la actividad comercial está representada por 

varias casas-tienda y un local de la CONASUPO. 

En el caso del municipio de lxtlán .la relaci6n varía en nive

les de concentraci6n alto-medio-alto, de la poblaci6n,·:en los tres 

grupos de actividades econ6micas, coincidiendo con el comportamien

to anterior en el que las actividades primarias son las pr•edominan

tes. 

Los bosques de las comunidades de Capulálpam, Xiacuí y La Tri-
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ri i dad, junto con 1 os de_ 1xt1 ~n. fueron. conces i onados durilnte 25 

años a la empres., p.3pelera de Tuxtepec CFAPATUX); una ve: termina

dil la concesión formaron una unidad de producción forestal denomi

nada José López Portillo; sin embargo su funcionamiento.no ha sido 

el adecuado generándose por el lo problemas internos entre las po

blaciones integrantes, por ejemplo, Capulálpam se ha retirado de 

la orgilnizaci6n porque considera que los dirigentes de la unidad 

de producción, local izada en la comunidad de lxtlán, trabajan s61o 

para su beneficio. 

En la comunidad de Capulálpam predominan dos niveles de con

centraci6n de la PEA, el nivel bajo en el sector primario y el ni

vel medio para las actividades secundarias y terciarias. La espe

cial izaci6n económica del municipio se observa en la importancia 

de las actividades secundarias, específicamente en las industrias 

extractiva, manufacturera, de la construcci6n y otras ya que de 

la cifra total de PEA incluida en el las (139 personas), resulta 

una participaci6n porcentual de 29.5%, 57.5%, 10.1% y 20.9%, en 

forma respectiva. 

Las dos ramas de actividad industrial a que se dedica la po

blación de la comunidad de Capulálpam son la industria extractiva 

y la manufacturera. En el caso de la primera los habitantes labo

ran en la mina del municipio de La Natividad, ubicado a 2 kil6me

tros al sur_de Capulálpam. Según informilci6n de los propios ha

bitantes, la explotación minera data desde la época Prehispánica 

fomentándose a partir de la época Colonial. De hecho, se conside

ra que esta :ona junto con otros municipios del exdistrito de lx

tlán constituyen una de l.Js zonas mineras más importantes de la 

Sierra de Juárez, e inclusive del mismo estado. 

En La Natividad se local iza la empresa minera denominada Com

pañía Minera de Natividad y Anexas, S. A. organizada y fundada des

de 1906. Constituye el único complejo industrial de la Sierra,· 
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comparable tanto por capital que maneja como por la captaci6n de 

mano de obra asalariada con la industria papelera FAPATUX, ubicada 

fuera de la Sierra de Juárez. La mayorra de la poblaci6n que tra

baja en la mina habita ·en la propia comunidad y en las localidades 

vecinas. Dado que existe un predominio de poblaci6n mestiza en di

cha comunidad, ésta se ocupa en los puestos de especial izaci6n y 

administraci6n, y en el caso de la poblaci6n indígena, es contra

tada en menor proporci~n y solamente para desempeñar labores de in

tendencia. 

En la.<ictualidad. la mina trabaja un promedio de 200 toneladas 

diarias coro leyes relati-1-11mente bajas, ya que provienen de la ex

plotaci6n de rellenos deJados en las vetas ya explotadas, de terre

nos y de nuevas minas que ahora se están abriendo, pues la empresa 

está ampliando su área de acci6n explorando espacios con probable, 

expl otaci6n. 

Por su parte, en Sai\ta Catar i na 1 xtepej i 1 as actividades se

cundarias obser,,;.an el niv<>: bajo (55 personas dedicadas básicamen

te a las actividades manufactureras y de la construcci6n). El ni

vel medio lo ocupan el sector primario y el terciario, correspon

diendo al primero el mayor volumen de PEA, es decir, 592 personas, 

respecto a 98 del sector terciario. 

Las actividades primarias son real izadas por campesinos indr

genas, hombres y mujeres, entre 5 y 65 6 más años de edad; se de

dican fundamentalmente a la agricultura en sus dos modalidades: de 

subsistencia basada en los cultivos de mafz, frijol y trigo, y co

mercial en pequeña escala con cultivos de frutales i de flores. 

Ambos tipos de cultivos se producen principalmente en la comunidad 

de San Pedro Nexicho, municipio de Santa Catarina lxtepeji, situa

da aproximadamente a 30 ki16metros de la capital oaxaqueña, de ahf 

que los productores de tales cultivos se desplacen a la ciudad pa

ra vender su producci6n directamente o bien a los comerciantes del 
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mercado principal. 

Tanto Nexicho como otras comunidades cercanas comprendidas 

dentro del área de influencia de lxtepeji son productoras de fru

tales como la manzana, durazno, pera y membrillo; la introducci6n 

y el interés a este tipo de cultivos es reciente, desde hace apro

ximadamente 30 años. 

El volumen de la producci6n no es considerable; uno de los ma

yores productores de manzana de la comunidad señal6 que su cosecha 

asciende anualmente s61o a unas SO cajas, las cuales transporta a 

lomo de mula a El Punto, donde vende parte de su producci6n. Esta 

localidad está situada a 10 kil6metros de Nexicho, sirviendo de 

conexi6n mediante transporte de autob6s con la ciudad de Oaxaca, 

donde el precio que obtiene es más favorable; sin embargo, la va

riedad del manzano no es fina, de tal manera que su demanda por par-

te del•mercado externo no es voluminosa, este fen6meno también se 

observa en los otros frutales, en virtud de que son propiamente es

pecies criollas. 

Con respecto a la floricultura, hace aproximadamente 7 años 

en Nexicho comenz6 a sembrarse la gladiola. En el trabajo inicial 

se form6 un grupo solidario que recibi6 un crédito por parte del 

Centro Coordinador Indigenista de la Sierra de Juárez, no obstante 

el grupo se desintegr6 quedando actualmente s6lo 4 personas que en 

forma individual se dedican a esta actividad. Una de el las coment6 

que corta la flor cada mes, una vez cortada la amarra en gruesas y 

la transporta en burro a El Punto, y de ahí en autob6s al mercado 

de Oaxaca. El precio de transporte por cada gruesa era de $ 50.00 

(1982) de El Punto a Oaxaca, y de $ 50.00 de la terminal de auto

buses la mercado; dicho productor recibía entre $ 3 500.00 y 

$ 4 000.00 mensuales por concepto de la venta de la flor, por lo 

que comparativamente con los otros cultivos éste representaría el 
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más redituable, pero también el que requiere una mayor inversión 

en trabajo. 

Otro cultivo dominante en algunas parcelas es la alfalfa, 

usado como forraje para los animales domésticos. La ganadería es 

de subsistencia dentro de la comunidad de Nexicho; la mayor fa de 

las familias poseen algún tipo de ganado, de 8 a 10 familias po

seen de una a dos vacas. 

Anteriormente existía un grupo solidario que controlaba un 

promedio de 10 cabezas de ganado vacuno estabulado, cuya produc

ción de leche se destinaba principalmente para el consumo de los 

infantes. En la actualidad el establo está en manos de un solo 

dueño. 

Cinco familias más poseen ganado caprino, el cual trabajan a 

medias con los habitantes de San Matfas, al oeste de Nexicho, de

bido a que no disponen de terreno para pastoreo. La relación es 

simple: los habitantes de San Matías cuidan el ganado y a cambio 

reciben la primera cría; las subsecuentes se reparten a medias en

tre el dueño y el pastor. 

La silvicultura, en menor importancia, también absorbe el 

trabajo de los habitantes de los alrededores de lxtepeji. La co

munidad de San Pedro Nexicho cuenta aproximadamente con 800 ha de 

monte, aprovechadas básicamente para la obtención de leña y la 

elaboración de carbón, actividad a la que se dedican de manera co

munal ocho familias. 

La elaboración del carbón generalmente se real iza durante el 

mes de diciembre, en 1982 la producción se vendía en el mercado de 

Oaxaca a un precio de$ 7 000.00 la tonelada de carbón. P~r~ lo 

anterior la carga había que transportarla en burro o cargarla so

bre<.la espalda hasta El Punto, y de ahí, como en los casos ante

riores, se transporta a la ciudad de Oaxaca. los productores pre-
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fieren efectuar la venta en la capital, pues ~e esta forma los in-

gresos son mayores. 

Como puede observarse, dentro del área de influencia de lxte

peji la localidad de·San Pedro Nexicho se distingue del patr6n co

mún de comportamiento en relaci6n a los otros municipios, por 

ejemplo, en cultivos como el trigo, que antiguamente en esta comu

nidad era indispensable para la elaboraci6n de pan. Otra diferen

cia es el fomento de cultivos comerciales, frutas y flores, asr 

como la crianza de ganado productor de leche, alimento que no se 

consume entre los pobladores serranos. Las características ante

riores se explican por la raz6n fundamental de que en dicha loca

lidad los antecedentes de su .. poblamiento reconocen a una poblaci6n 

de origen netamente mestiza, enclavada en una zona de predominio 

cultural indrgena zapoteco, a semejanza de la localidad de Villa 

Alta, en el exdistrito del mismo nombre~ 

En la comunidad de Tanetze de Zaragoza el sector primario es 

el predominante al ocupar el nivel medio con un total de 501 per

sonas empleadas en el sector, en comparaci6n a los otros dos sec

tores incluidos en el nivel bajo, y que ocupan a 55 y 98 personas 

en actividades secundarias y terciarias, respectivamente. 

Las labores agrícolas agrupan a la mayor cantidad de PEA de

dicada a los cultivos tradicionales de subsistencia como el maíz, 

frijol y calabaza, además de los cultivos comerciales como el ca

fé y la caña de azúcar. 

El café es un cultivo que se ha fomentado en forma reciente 

en la comunidad, esto debido a la acción que lleva a cabo el ln$

tituto Mexicano del Café (INMECAFE) en la zona serrana; tal culti

vo ha tenido aceptaci6n entre los campesinos de Tanetze en virtud 

de que les resulta más redituable que cualquier otro cultivo, aun 

·cuando no hayan tecnificado por completo su producci6n. 
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La importancia que se le ha dado a este cultivo ha condicio

nado el establecimiento de oficinas delegacionales del INMECAFE 

en algunas comunidades de la regi6n serrana como Villa Alta, ó el 

caso concreto de Tanetze. Esta delegaci6n es atendida por dos o 

tres técnicos agrícolas de la regi6n encargados de vigilar peri6-

dicamente el adecuado desarrollo del cultivo entre los campesinos; 

atienden varios aspectos, por ejemplo, que las cepas se conserven 

en buen estado, evolución de la planta, uti lizaci6n de pesticidas 

y plaguicidas en forma oportuna, indicaciones para los períodos de 

corte y recolecci6n del grano, etc. La finalidad es mantener un 

control de la producci6n cafetalera en la regi6n serrana. 

Por otra parte, el cultivo de la caña de azúcar se destina 

fundamentalmente a la elaboraci6n de aguardiente y s61o una peque

ña proporci6n se utiliza para la obtenci6n de panela (piloncillo) 

a fin de endulzar el café, una de las principales bebidas para 

acompañar 1 os a 1 i mentos de 1 os serranos. 

Dentro de las actividades agropecu3rias conviene mencionar 

que Tanetze se distingue por ser un importante productor de miel 

de abeja, cuya comercial izaci6n se reserva al mercado de la ciudad 

de Oaxaca. 

Existen cinco productores en la comunidad, cuentan con medios 

rudimentarios para la extracci6n y procesamiento de los panales 

que contienen la miel, la mayor parte del trabajo se real iza en 

forma manual y esto les genera considerables ingresos econ6micos 

a las familias productoras, quienes cotizan su producci6n de acuer

do a la variaci6n del precio por 1 itro que se fija en el mercado 

central de Oaxaca. 

Los ingresos que se obtienen de esta producci6n son conside

rables para su economía ya que la inversi6n en los colmenares es 

mínima, aunado a que la construcci6n de estos es por parte de los 
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mismos apicultores; aáimismo las abejas no requieren mantenimiento 

sino que ellas mismas lo generan, además de que la obtenci6n del 

producto final no implica dificultad en cuanto a la mano de obra 

empleada en el envasado del producto. 

En San Crist6bal Lachirioag la correspondencia en los niveles 

de producci6n econ6mica muestra un n.otable predominio de activida

d.es primarias sobre e 1 resto de 1 as actividad es a 1 canzando un n<ime

ro de PEA empleada de 560, 21 y 43 personas, respectivamente. 

La agricultura es la actividad fundamental pues ocupa el ma

yor porcentaje de la PEA en ambos sexos, sobre todo del masculino, 

Los campesinos laboran en su parcela la mayor parte de su tiempu 

disponible; inician sus labores entre 5 y 6 de la mañana para ter

minar a las 5 de la tarde, como las parcelas se 1iliican en zonas 

distantes de sus viviendas el recorrido es largo para llegar a 

los campos de trabajo, 

Lachirioag, como otras comunidades agrícolas, se encuentra 

subordinada al desarrollo de una agricultura dual: para el autocon

sumo y para el mercado, lo cual constituye el mecanismo para lograr 

la superyivencia y reproducci6n de la unidad de producci6n. 

Dentro de 1 os cu 1 ti V<>s obtenidos en 1 a comunidad está e 1 maíz, 

que presenta un área sembrada de 400 hectáreas y una productividad 

de una tonelada por hectárea cuando se aplica fertilizante y de 

0.5 toneladas/ha cuando se carece de este y otros insumos. 

El uso del fertilizante en el cultivo del maíz, instrumentado 

hace aproximadamente ocho años, actualmente es indispensable y 

obligado, lo anterior debido a la cada vez menor productividad que 

se registra y que obedece fundamentalmente a las condiciones en que 

se real izan las labores: superficies con pendientes de 25° a 60° en 

promedio. Cerca del 80% de la superficie total de los terrenos 

cultivables presenta estas características por lo que la erosi6n 
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y pérdida de suelo es creciente. 

El f~ijol es otro 
0

de los cultivos dedicados exclusivamente pa

ra el consumo doméstico. Del total de l.;i superficie dedicada a di

versos cultivos; 90 hectáreas son ocupa~as por el frijol, en 10 ha 

se siembran cultivos intercalados de maíz y frijol y en 80 ha úni

camente de frijol. El rendimiento por hectárea es de 200 kg, lo 

que dificilmente da suficiencia para cubrir durante seis meses 1.:is 

necesidades de una familia promedio de ocho miembros, esto obliga a 

comprar el frijol en las casas-tienda o en los mercados locales. 

Lachirioag también se distingue por producir cultivos como el 

chicharo, utilizado para consumo y venta al menudeo en los mercados 

cercanos. Este cultivo ocupa 15 ha y su rendimiento promedio es de 

300 kg por hectárea. Otros productos como la col de hoja, el jito

mate y otras hortal izas se cultivan tanto para el consumo como para 

el intercambio en el mercado. 

Respecto a la producci6n de frutales, el plátano destaca por

que es uno de los cultivos que tiene menores cuidados y su produc

tividad es alta. Existen aproximadamente 3 000 cepas en producción 

en una superficie de 4 ha, con un rendimiento de 30 kg por cepa. 

Esta fruta se cosecha durante todo el año y las fami 1 ias la consu

men en forma reg4~ar; sin embargo, su nivel de comercial i%ación es 

muy bajo. La naranja, el limón, el mamey y la lima son cultivos 

a los que no se les proporciona ninguna asistencia, por lo que la 

producción es reducida y de mala calidad, derivándose de ello una 

mínima demanda en el mercado local. 

En el caso de estos cultivos lo deseable es brindar atención 

técnica al agricultor a fin de lograr una mejor calidad y con ello 

desarrollar su comercialización en los mercados centrales. 

Otros cultivos de tipo comercial también destacan por su vo

lumen de producción: el café y la caña de a%Úcar. Al igual que en 
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otras comunidades indfgenas campesinas productoras de caf&, en La

ch ir i oag este producto ha venido a substituir en 1 a di e.ta diaria 

bebidas como el atole de maíz; sin embargo, el objetivo de este ti

po de agricultura no está orientado al consumo local en forma di

recta, sino para venta en el mercado externo a trav&s de los com

pradores, sean estos acaparadores o representantes de alguna insti

tución gubernamental • 

El cultivo del caf& ha mostrado un incremento en los últimos 

años, de tal Forma que actualmente se distribuye en 200 ha. La va

riedad utilizada es la criolla, aunque recientemente el INMECAFE 

introdujo la arábiga· en la zona de Vil la Alta, a la cual pertenece 

Lachirioag. La información proporcionada por el técnico agrícola 

del Centro Coordinador Indigenista de lxtlán, comisionado en Lachi

rioag, refiere una cantidad de 450 000 cafetos, de los cuales 

400 000 se encuentran en producción, el promedio es de 2 250 cafe

tos por hectárea. 

La caña de azúcar, por su parte, constituye un cultivo de su

ma importancia en la comunidad, no tanto por la superficie dedica

da a ello o número de campesinos que la siembran, sino por su fi

nalidad: la producción de aguardiente. Este cultivo, al igual que 

el del caf&, es considerado cultivo secundario por los 'campesinos 

que lo siembran, en tanto que es primordial para aqu&I los que lo 

utilizan para la destilación. 

Cuatro vecinos de la localidad tienen su •rancho• es decir, 

trapiche y alambique, tres de el los son rústicos que funcionan 

aprovechando la tracción animal para extraer •I jugo de la caña y 

utilizan el bagazo para la destilación en el alambique; y solo uno 

es moderno con motor diese! y alambique con horno alimentado con 

petróleo. 

Durante el ciclo 80/81 se dedicaron 33 ha al cultivo de la 
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caña, en el siguiente ciclo aument6 a 40 ha; la tendencia es de 

incremento constante. La siembra de la caña se real iza en los me

ses de febrero a abril en la parte baja de la comunidad, y a fines 

de abri 1 y mayo en la parte alta. El primer año se siembra asocia

do con el maíz; una vez levantada la cosecha de este último cultivo 

queda únicamente la caña, efectuándose entonces las 1 impías del te-
• 

rreno con la coa. La caña está 1 ista para la cosecha después de 

año y medio de sembrada lo que tradicionalmente se realiza en los 

meses de diciembre a abril, e inclusive hasta mayo y junio. Las 

tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar son al igual que 

el resto de las áreas laborables, de tipo temporalero aunque lle

gan a aprovecharse las tierras de humedad que se local izan al sur 

de la comunidad. 

La ganadería se real iza a nivel familiar, destacando dentro 

de sus diferentes tipos la cría de cerdos a nivel doméstico. Lo 

común es que cada famili~ disponga de uno o dos cerdos ya que esto 

significa un ahorro y a la vez disponibilidad de una cantidad re

gular de dinero en un momento dado. Aquél los que tienen cerdos 

procuran comprar lechones criollos a los vendedores provenientes 

de Tuxtepec o de Oaxaca que acuden a Villa Alta el día de plaza 

con camiones cargados de lechones, el precio oscila entre$ 1 000.00 

y $ 1 200,00 cada uno. 

No existe cría de ganado equino, mular o asnal en Lachirioag, 

este tipo de animales es adquirido en los mercados externos y se 

utilizan para el transporte de productos y para la molienda de la 

caña de azúcar, principalmente. 

Los bueyes se ocupan en los trabajos agrícolas y se adquieren 

en mercados extrarregionales, constituyendo un complemento para la 

real izaci6n de las otras actividades como la agricultura y el co

mercio, generalmente. 

La cría de aves, al igual que la de cerdos, es a pequeña es-
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cala y a nivel familiar, uti 1 izándose especialmente para la obten

ción de carne durante los dfas,.de fiestas o ceremonias ·propiciato-
, --- ,- ,.- ··-· 

rias, o como ofrendas en al~unosritos, como el caso específico de 

los guajolotes, animales muy apreciados y objeto de bastantes cui

dados por parte de las mujeres. 

Excepcionalmente se dispone en la comunidad de cabezas de ga

nado caprino y ovino, hecho mismo que obedece a la inexistencia de 

superficies adecuadas para el pastol'eo y cri.anza de este tipo de 

animales. Atienden a estos pequeños hatos de ganado los técnicos 

agropecuarios, quienes aplican los cuidados indispensables en la 

mater.ra. 

Según lo expresan las figuras 29, 30 y 31 en el municipio de 

San Bartolomé Zoogocho puede identificarse un nivel bajo de PEA en 

los tres sectores; la PEA en las actividades primarias agrupa a 

223 personas, 7 en las secundarias y 32 en las terciarias, que se 

cuentan entre los valores más bajos de los municipios estudiados. 

Esto se explica porque el municipio se ha caracterizado por ser un 

importante expulsor de mano de obra a las zonas urbanas e inclusi

ve al extranjero, específicamente a Estados Unidos. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en la comunidad ci

tada, de un total de 848 habitantes, entre 350 y 400 personas en 

promedio radican fuera de la comunidad. Esta situaci6n es muy se

mejante con la presentada por los municipios de Lachirioag, Capu

lálpam, Yaganiza y Tanetze. 

El número de habitantes es aún menor al considerar la PEA, que 

abarca a 345 personas distribuidas en los sectores citados, además 

de 83 personas agrupadas en el concepto insuficientemente especifi

cadas. 

Dentro de este reducido número de PEA, el 64.6% se agrupa en 

las actividades primarias, dedicándose fundamentalmente a la agr.i-
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cultura tradicional a base de maíz y frijol, frutales como el 

aguacate, plátano y cultivos comerciales como el café. El cultivo 

de frutales y de café se real iza en forma muy similar al de las 

comunidades anteriores, dado que no son especies finas sino crio-

11 as. 

Dentro del sector terciario, se incluyen las actividades de 

comercio, transporte y servicios, dedicándose al comercio aproxi

madamente cinco familias que venden al menudeo en las casas-tienda 

que existen en la comunidad. En este caso se trata de una de las 

poblaciones que cuenta con el mayor número de comercios de este 

tipo, en los cuales es posible adquirir productos tanto al imenti

cios como el desarrollo cotidiano de las actividades productivas 

en cua 1 quier día de J·a semana, sin necesidad de esperar hasta e 1 

día de plaza, que se real iza peri6dicamente los jueves. 

Zoogocho cuenta con una oficina de correos y otra de telégra

fos que ofrecen sus servicios a los lugareños y a los habitantes 

de poblaciones vecinas de Santa María Tavehua, Yatzachi El Alto y 

Yatzachi El Bajo. El día en que se concentran más las actividades 

en estas oficinas corresponde a los días de mercado. 

Para la comunidad de San Pablo Yaganiza la correlación de 

niveles productivos evidencia una concentración alta de la pobla

ción en el sector secundario, de hecho es el único municipio que 

alcanza el mayor nivel en este renglón. En los sectores restantes 

los niveles se agrupan en los siguientes valores: 272 personas se 

ocupan en el sector primario y 32 en el terciario; en el caso del 

sector secundario la ?EA engloba a 234 personas. Se observa que 

este último número es menor al del sector primario, lo que obede

ce a la relación presentada en el total de PEA por cada uno de los 

sectores. 

Al igual que en casos anteriores, la actividad primaria con-
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tinúa predominando para asegurar el sostenimiento de las comunida

des serranas, quienes están 1 igadas a la tierra por ser ésta el 

medio más directo para reproducirse social y biológicamente. No 

obstante, en la actualidad ha sido posible impulsar la producción 

artesanal del ixtle, entre otras materias primas. 

En la agricultura destacan, además de los cultivos tradicio

nales, los frutales como el plátano cuya producción se orienta 

fundamentalmente al autoconsumo ya que sólo 4 de los vecinos dis

ponen de una producci6n excedente que comercial izan al menudeo en 

el mercado de Yalálag. La caña de az(icar se cultiva y ocupa una 

reducida extensión de las tierras laborables, utilizándose en su 

totalidad para la elaboración de panela, a diferencia de otras co

munidades que la destinan a la producción de aguardiente. 

En esta comunidad se cultivan varios tipos de magueyes e in

clusive variedades mezcaleras, las cuales no son aprovechadas en 

su totalidad debido a que un número considerable de la PEA se con

centra en la extracción de ixtle para la fabricación de hamacas, 

mecates en diferentes grosores y, en menor proporción, redes. 

La extracción y aprovechamiento del ixtle ha sido parte esen

cial de la economía de Yaganiza, en la cual son comúnes los ofi

cios de mecatero, y jarciero, entre los principales. Se considera 

que en los años treinta se inició la manufactura de la hamaca y 

redes de ixtle, labores que han desplazado paulatinamente a la me

catería. 

Cabe advertir que debido al incremento en la comercialización 

de fibras sintéticas se ha iniciado un proceso de desplazamiento 

de las fibras naturales, por lo que a mediano plazo tanto el cul

tivo del maguey como la extracción del ixtle disminuirá. Lo ante

rior se explica en razón de que el tiempo de trabajo socialmente 

necesario que se invierte en el tornear, hilar y manufacturar las 
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hamacas de ixtle es considerablemente mayor a la retribuci6n re

cibida; esto aunado a ul1~. durab i 1 ic:lad y resistencia mayores de 1 os .-.,_,._ . ' 

artfculos de nylon,. ha/llevado a. numerosos artesanos de la comuni.:. 

dad de Yagan iza .a ab~~d~n~~ i ~ e 1aboraci6n de 1 a hamaca de i xt 1 e 

paradedicarse'a la uti 1 izaci6n de los materiales provenientes del 

exterior y comprar los productos de ixtle a· los comerciantes de la 

localidad vecina de San Mateo Cajonos. 

Los efectos del proceso anterior han generado alteraciones 

sustanciales en la economía de las unidades domésticas y de la 

comunidad en general, dado que la util izaci6n de las fibras de al

god6n y nylon obliga a adquirirlos fuera de la comunidad y los 

productores deben acudir generlamente a la ciudad de Oaxaca para 

comprar esta materia prima, hecho que provoca gastos de recursos 

econ6micos en comercio y transporte. 

Las ramas de actividad en las que se emplea la PEA, se expre

san gráficamente en la Fig •. 32, la cual· muestra la distribución por 

ramas de actividad en los municipios estudiados. 

Puede observarse que la agricultura, ganadería, caza y explo

taci6n forestal agrupan al mayor porcentaje de la PEA pues en casi 

todos los municipios se alcanzan porcentajes mayores al 60%, a ex

cepci6n de San Pablo Yaganiza y San Mateo Capulálpam que presentan 

como rama de actividad importante la industria manufacturera. En 

las demás comunidades los porcentajes son muy reducidos en esta 

rama sin embargo existen algunas personas que se dedican a dife

rentes actividades de manufactura. 

La explotaci6n de minas y canteras manifiesta una local iza

ci6n puntual: en la comunidad de Capulálpam, esto debido a la pro

ximidad de la compañía minera local izada en La Natividad, que cap

ta mano de obra de las poblaciones cercanas.· 

En materia de servicios municipales y/o comunales destacan 
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por su importancia las localidades de San Juan Quiotepec y San Ma

teo Capulálpam. Tales servicios son muy va'riados y se han referi

do a la atenci6n y mantenimiento de las instalaciones escolares, o 

de los dep6sitos del agua potable y las llaves públicas, o bien, 

en la construcci6n de caminos vecinales, entre algunos. 

El comercio, por su parte, es una de las actividades que siem

pre ha estado presente entre las poblaciones de la zona, tanto al 

menudeo como al mayoreo, puesto que permite y ha permitido la re

producci6n de las unidades domésticas serranas. 

En virtud de la incidencia de esta actividad en las relacio

nes sociales y culturales, conviene incluir algunas de sus referen

cias particulares que se expresan en una comunidad determinada, da

do que el comportamiento es más o menos semejante en las comunida

des restantes. 

En San Crist6bal Lachirioag, poblado con una marcada influen

cia indígena zapoteca,la actividad comercial se estructura espa

cialmente en dos modalidades: el comercio l~cal o diario y el co

mercio regional efectuado el día de plaza. En el primer caso, du

rante toda la semana se efectúa un comercio al menudeo en las ca

sas-tienda. Estos locales forman parte de la vivienda y comunican 

a ésta con el exterior; en ellos se expenden artículos como re

frescos embote! lados, cerveza, jab6n, gal !etas, dulces, chocola

tes, papel sanitario, pastas dentales, medicamentos, frutas y ver

duras y por lo común aguardiente. En estas casas-tienda las ope

raciones se real izan con dinero ya sea en ventas de contado o a 

crédito; también se presenta el intercambio mercantil simple, so

bre todo cuando se trata de conseguir aguardiente. El principal 

objeto de trueque es el café. 

Los artículos de mayor demanda en estos comercios son, inva

riablemente, el aguardiente, la cerveza, los refrescos, el jabón y 
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variados abarrotes como las pastas, azúcar y chiles enlatados. 

Es común que 1 os 1oca1 es comercial es' o cásás-ti anda presen

ten mejores condiciones matar i a 1 es que. e 1 r~st'o ele'< 1 as viviendas 

comunitarias, ya que la actividad come~~i~l'en Ta Sierra está aso

ciada con la especulaci6n y la acumulaC:i6n de riqueza, es decir, 

están construidas con muros de tabique, piso de cemento y tec,tio 

de concreto y con ventanas y puerta de acceso al exterior e inte

rior de las mismas. Se observa por el lo una etapa inicial de di

ferenciaci6n social que ha beneficiado a algunos comerciantes. 

El ejemplo lo constituye un comercio de cerveza y aguardiente a 

cuyo lado recién se ha construido la casa particular, ésta se dis

tingue del resto de la comunidad por ser de dos plantas, pisos de 

cemento, con grandes ventanas y puertas de acceso, entre otros as-

pectos. Su propietario no s6lo comercial iza en su comunidad, si-

no que también acude al mercado regional de Villa Alta los lunes, 

donde vende exclusivamente abarrotes. 

Además de ésta y otras once casas-tienda, en la comunidad se 

localiza una tienda del sistema CONASUPO-COPLAMAR que expende ar

tículos bás~cos, es el único lugar donde no está a la venta el 

aguardiente, por el contrario se vende maíz, frijol, aceite y le

che enlatada, aunque en ocasiones la tienda debe permanecer cerra

da por carecer de estos artículos. 

El comercio regional, por su parte, se efectúa los jueves en 

Lachirioag, Desde temprana hora se inicia el movimiento de los 

vendedores que instalan sus puestos. El mercado es una galera con 

techo de lámina galvanizada, con muros laterales de un metro de 

altura, y el del fondo o lado sur de aproximadamente 5 metros, 

presenta una forma rectangular de 100 por 25 metros en promedio, 

con piso de cemento. Este local se utiliza para varios fines, el 

fundamental para el mercado, aunque también se aprovecha como sa

lón de fiestas, para ceremonias cívicas o políticas y los bailes 
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de las principales fiestas de la localidad. 

Dado su particular interés, se describe a continuaci6n el 

sistema regional de comercial izaci6n: aproximadamente a las 9 de 

la mañana están ya instalados los diferentes vendedores de ambos 

sexos. Su distribucién es como sigue: en la porci6n occidental 

los carniceros, originarios de la comunidad, mismos que acuden 

también al mercado de Villa Alta los lunes; en el lado sur, los 

vendedores de pescado seco35 , chile seco y fresco, quienes tam

bién son miembros de la comunidad; en la parte central, cercano 

a los carniceros, se colocan las vendedoras de la localidad veci

na de Yateé que expenden frutas y verduras (principalmente cebo-

11 inas en la época de primavera y verano), así como camar6n, fa

jas y ceñidores de carrizo. Adelante de las vendedoras de Yateé 

se colocan las mujeres de Lachirioag que ofrecen verduras, ajo, 

sal, chile, pescado, golosinas y atole de maíz y panela; hacia el 

extremo norte se sitúan los vendedores (varones) quienes venden 

ropa y loza, así como utensilios de plástico. En el costado 

oriente del mercado se instalan los vendedores de flores proce

dentes de la localidad de Roayaga y la vendedora de manta y algo

d6n originaria de Vil la Hidalgo Yalálag. La distribuci6n de los 

vendedores dentro del mercado facilita un intercambio ágil de los 

productos de acuerdo con la especializaci6n regional de la pro-

ducción. 

El mercado registra su mayor afluencia de compradores y ven

dedores entre las 10 y 11.30 horas, tiempo en el cual se ubican 

al interior y exterior del mercado aproximadamente 40 vendedores, 

predominando las mujeres. Fuera del local se colocan los vende

dores de ollas y comales procedentes de Lachitaá y las vendedoras 

de aves (pollos y guajolotes) nativas de Lachirioag, 

La ma.Yor r a de 1 os compradores .es originaria de La ch ir! oag 
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predominando las mujeres, es raro que los compradores sean hombres, 

pues estos s61o acuden a los alrededores del mercado como especta-

dores. Las transacciones de compra-venta se real izan por medio del 

dinero y en menor proporci6n el intercambio de productos, especial-

mente entre los mismos vendedores, excepcionalmente se presenta en

tre vendedores y-compradores, principalmente intercambiando jitoma

te por café. La diferencia respecto al mercado local es que todas 

las operaciones se real izan al contado sin intervenir el crédito, 

como 1 lega a presentarse en el comercio diario. 

El mercado de Lachirioag no alcanza la importancia regional de 

Villa -Alta o de Villa Hidalgo Yalálag, sin embargo trasciende para 

la comunidad en los ámbitos comercial y social: las mujeres desde 

temprana hora preparan el almuerzo para quedar 1 ibres por la maña

na, lo que les permite acudir al mercado; para algunas será la 

única oportunidad de la semana para sal ir de los 1 ímites de la vi

vienda. 

El día de mercado permite también encontrarse con los familia

res, parientes y amigos y el lo deriva en entablar pláticas, ente

rarse de los acontecimientos, bromear con los vendedores y de ob

tener artículos a un precio menor que en las casas-tienda, además 

de las mercancías que no es posible adquirir en estas últimas. 

Conviene destacar que la mayoría de las mercancías a vender 

en el mercado regional por lo común son productos no industrial i

zados, exceptuando la ropa¡ manta y artículos de plástico; el··he

cho de que la mayoría de los artículos sean productos regionales 

reviste un aspecto relevante,. ya que permite una trans;icci6n equi-

1 ibrada y sirve como mecanismo protector de la economía local y 

regional ante el avance de la economía capitalizada. 

La plaza de Lachirioag forma parte de la red de plazas del 

distrito de Villa· Alta, y se integra en orden de importancia tanto 
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por el n6mero de transacciones como por el n6mero de vendedores

compradores de la siguiente manera: (Fig. 33) 

1 • San Barto 1 orné ZoogoC:ho - --. - - - - - -
2. San l ldefonso Villa'·Alj:á · - - - -

3, Villa Hidalgo·Y~lál~g'}_ 
4, San Pedro'Cajonds - -·-

jueves 

lunes 

martes 

miércoles y do

mingo 

5. San Crist6bal Lachirioag ~ - - - - - - - - jueves 

Actualmente esta red podría subdividirse en tres, de acuerdo 

con el área de influencia de cada plaza: 
, 

1) Area Zoogocho 
, 

2) Area Villa Alta y , 
3) Area Yalálag 

La primera integrar r a tanto a 1 os pueb 1 os de su zona como 1 a· 

plaza de San Pedro Cajonos; entre los pueblos de la zona se tiene 

a Tavehua, Yohueche, Yatzachi El Alto, Yatzachi El Bajo, Zoochila, 

Zoochina, Zoochistepec, Guiloxi, Yahuio, Val ina y Solaga. La se

gunda área comprenderfa a todos los pueblos integrados por el ca

mino de terracerfa entre Vil la Alta y Villa Hidalgo, así como a 

los pueblos de Roayaga, Yetzecovi, Temazcalapa, Yatzona y Yalagui, 

además de la plaza de Lachirioag; y la tercera, relacionada con 

la plaza de Vil la Alta y algunos pueblos de la zona Mixe, aunque 

actualmente su influencia ha disminuido desde la apertura del ca

mino de terracerfa hacia esa regi6n. 

El mercado de Lachirioag podría tipificarse como tradicional 

monetarizado. Tradicional por el uso de la lengua zapoteca, la 

forma de exponer las mercancfas, la forma de distribuci6n de los 

vendedores así como por el tipo de mercancías ofrecidas, las moda

lidades del regateo e intercambio, el uso de algunas medidas dis

tintas al sistema métrico decimal, aunado a que los objetivos de· 
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la real izaci6n del día de plaza o tianguis no s6lo son econ6micos 

sino sociales e inclusivé:pol íticos. Monetariz:ado, por el hecho 

de uti 1 izar el dinero c~lllo medio fundamental de intercambio y 

equivalente universal (Lewis, 1974, p. 20.:.34). 

5,3 Estructura ocupacional de la poblaci6n econ6micamente 

activa 

Una forma de identificar ampliamente las características prin

cipal es de I~ PEA en la Sierra de Juárez: puede apreciarse al anal i

zar el cuadro Nº 20. En conjunto el área presenta una concentra

ci6n de la PEA en el sector primario mismo que absorbe a un total 

de 4 132 agricultores, es decir el 58.7%, lo que constituye más de 

la mitad de la poblaci6n activa. Destacan con el mayor porcentaje 

San Crist6bal Lachirioag, con un 76.3% y en número absoluto el mu

nicipio de lxtlán de Juárez, con 1 167 agricultores. 

En la rama de los artesanos y obreros sobresale la comunidad 

de San Pablo Yaganiz:a, en la cual la PEA en dicha ocupaci6n cons

tituye el 36.3%; en segundo lugar aparece San Mateo C~pulálpam, 

con el 30.4%. En la primera comunidad la ocupaci6n so refiere a 

los artesanos y trabajadores del ixtle, en tanto que para el se

gundo caso a los obreros empleados en la empresa minera. En el 

resto de los municipios la relaci6n de la PEA ocupada en este ren

gl6n resulta insignificante (entre el 1.6% y 7.3%, esto significa 

que menos de un 10% de la PEA se ocupa en labores industriales. 

El tercer tipo de ocupación principal incluye a los maestros 

y afines, .que para 1980 a 1 canz:aron un tota 1 de 79 maestros en 1 as 

ocho comunidades estudiadas ( 1 • 1 % de 1 to ta 1 de PEA). Esta rel a

ción obedece por una parte a·que ·ta poblaci6n de la zona estudia

da presenta características eminentemente indígenas, en cuyo nú

cleo familiar la organizaci6n productiva se fundamenta en las ac-



CUADRO NO. 20 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE ACUERDO A LA OCUPACION PRINCIPAL 
EN OCHO COMUNIDADES DE LA SIERRA DE JUAREZ ( 1980) 

MUNICIPIO PEA AGRICULTORES ARTESANOS MAESTROS TECNICOS 
TOTAL TOTAL % Y OBREROS Y AFINES PERS. ESPEC. OTRAS 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

l. IXTLAN DE J, 1 989 1 167 58.7 145 7.3 22 l. 1 . 11 0.5 644 32.4 
; 

2. S. B. ZOOGOCHO 345 221 64.0 9 2.6 5 1.4 11 o 32.Q 

3. S.C. LACHIRIOAG 744 568 76.3 12 1.6 2 0;3 162 21.8 

4. S.J. QUIOTEPEC 189 720 60.5 21 1.8 12 l.O 1 0.1 435 36.6 

5. S.M. CAPULALPAM 424 85 20.0 129 30.4 17 4.0 14 3.3 179 42.3 

6. S.P. YAGANIZA 636 274 43.2 . 237 37.3 10 1.6 114 17.9 
"' NI 

7. STA C. IXTEPEJI 1 011 592 58.5 38 3. 7· 3 0.3 4 0.4 374 37.1 

8. TANETZE DE Z. 696 504 72.4 28 4.0 8 1.1 1 o. 1 155 22.4 

AREA 7 034 4 132 58.7 619 8.8 79 1.1 31 0.4 2 173 31.0 

FUENIE: X Censo General de Población y Vivienda, 1980: Estado de Oaxaca 
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tividades de orden primario; la segunda raz6n se encuentra en el 

nivel educativo que alcanza, en el mejor de los casos, la educa

ci6n básica pues muy pocos alcanzan el nivel medio básico; y la 

poblaci611 incorporada a carreras técnicas, educaci6n media supe

rior y eclucac16n normal es reducida. 

Del total de maestros distribuidos en las ocho comunidades, 

22 de ellos se concentran en lxtlán de Juárez y s61o 3 en Santa 

Catarina lxtepeji, La ocupac16n a nivel municipal registra el 

valor más bajo de 0.3% en San Crist6bal Lachirioag y Santa Cata

rina lxtepeji, y es en San Mateo Capulálpam donde se ocupa al ma

yor porcentaje con 4.0% representado por 17 maestros; situaci6n 

que se explica por la presencia de diferentes centros educativos 

en este municipio, desde el nivel preescolar hasta la primaria, 

secundaria y educaci6n técnica (CETA). 

En las comunidades de San Bartolomé Zoogocho, San Crist6bal 

Lachirioag y San Juan Quiotepec existe un maestro nativo de la co

munidad incorporado a la planta docente; sin embargo, el acceso 

de 1 os i ndJ ge nas a 1 a educac i 6n especia 1 iza da es prácticamente 

inexistente. Dichas personas .tienen un reconocimiento y alta es

tima en sus comunidades, adquiriendo al mismo tiempo un estatus 

de relevancia respecto al resto de los pobladores. 

El último tipo de ocupaci6n de los serranos se refiere al de 

técnicos y personal especializado, que en promedio comprende a 31 

personas distribuidas entre 1 y 14; en San Juan Quiotepec y Tanet

ze de Zar~goza se registra un solo integrante en tanto que San Ma

teo Capulálpam ocupa a un total de 14 técnicos. 

En la comunidad de lxtlán de Juárez habita un total de 11 

técnicos y personal especializado; ·sin embargo, la relaci6n por

centual es reducida (0.5%) a causa del predominio de las ocupa

ciones en agricult.ores y otras actividades. 



194 

En la Fig. 34 se muestra la distribuci6n porcentual de la PEA 

por ocupaci6n principal, registrándose la mayor concentraci6n en 

el ramo de los agricultores pues tan s61o en cinco comunidades el 

valor es equivalente y superior al promedio del área (58.7% de 

personas dedicadas a la agricultura); el municipio de Santa Cata

rina lxtepeji alcanza casi el valor promedio citado concentrando 

a más de la mitad de su PEA en labores agrfcolas. 

Las dos comunidades restantes presentan porcentajes menores, 

e 1 más bajo corresponde a San Mateo Cap u 1á1 pam con 20. 0% y San 

Pablo Yaganiza con un 43.2% no obstante estos valores sei compen

san en raz6n de la importancia relativa que tiene la PEA artesa

nal y los obreros. Se observa entonces que la estructura ocupa

cional mencionada muestra la condici6n de clase de la poblaci6n 

que desempeña las diferentes· actividades econ6micas en la regi6n 

serrana y con el lo el tipo de las relaciones de producci6n predo

minante entre 1 os habitantes serranos ... 

De acuerdo con 1 o anterior, obsérvese que 1 a F i.g. 35 muestra 

la siguiente relaci6n: en l~s comunidades de Zoogocho, Lachirioag, 

Yaganiza, Cuiotepec, lxtepeji y Tanetze, más de la mitad de la 

PEA se conforma con personas que trabajan por su cuenta, es decir 

son dueños de los medios de producci6n que permiten su sostenimien

to; por lo tanto, la tierra, sus recursos, asf como los instrumen

tos de trabajo, constituyen los elementos básicos para la repr~

ducci6n de la economfa serrana. 

De estas seis comunidades, Yaganiza y Tanetze destacan por 

los mayores porcentajes alcanzados: 77.8% y 78.2%, respectivamen

te, constituyendo más de las tres cuartas partes del grupo de PEA 

identificada como trabajadores independientes en virtud del tipo 

de actividades que real izan, destacando plenamente la labor arte

sanal desarrollada en Yaganiza. En el caso de lxtlán la rela

ci6n alcanza un 48.6%, esto es poco menos de la.mitad de su PEA 
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considerada como trabajadores independientes. En buena medida 

ello obedece a la funci6n que desempeña como cabecera municipal, 

pero sobre todo por ser la cabecera del exdistrito correspondien

te, pues los trabajadores real izan en general funciones subordi

nadas a una persona o instituci6n, por lo que un 13.6% de la PEA 

se ocupa como empleado, obrero o pe6n sujetándose a una funci6n, 

horario e ingreso econ6mico determinados; por ejemplo los servi

dores públicos que atienden las oficinas de la Secretarfa de Co

municaciones y Transportes, Secretarfa de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, Comisi6n Federal de Electricidad, Instituto Nacional 

Indigenista, asf como los maestros de la escuela adscritos a la 

Secretaría de Educaci6n Pública. 

En San Mateo Capulálpam los trabajadores por su cuenta cons

tituyen poco más de la cuarta parte de su poblaci6n activa, siendo 

el rengl6n más importante el de empleado, obrero o pe6n debido a 

fa presencia e influencia que ejerce la. empresa minera situada en 

La Natividad, asf como por la concentraci6n de servicios educati

vos dependientes de la SEP. 

En lo que corresponde a los trabajadores no remunerados, se 

observa que en todas las comunidades el valor de los porcentajes 

oscila entre el 4.4% (lxtlán) y 23.3% (Quiotepec), valores mínimo 

y máximo respectivamente. En el caso de Quiotepec el fen6meno 

obedece a 1 a e.o< i stenc i a de servicios comuna 1 es amp 1 i amente exten

didos en la comunidad. y la mayoría de estos no permiten la ob

tenci6n de un salario fijo, es decir, su trab~jo puede o no ser 

remunerado. 

Los valores porcentuales referentes a los niveles de patr6n 

o empresario y miembros de una cooperativa de producci6n son poco 

significativos pues en el primer caso las cifras fluctúan entre 

0.3% Y 4.5%, respectivamente en Lachirioag y Capulálpam (en la 

comunidad de Yaganiza no se registra este nivel). Respecto a los 
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miembros de cooperativas los.valores son menores1 fluctúan de 0.1% 

en 1 xtepej i , a 1 , 9% 'en Cap u 1á1 pam • 
- . :: ...... ,._,.:_:' ':. ,·: : .. -.'; ::' : -.- .. 

Debe observar~e qüe ·~ri ·1~ rel~tiv~ al rubro No Especificados 

se a 1 canzan cifras rel ~~ant~~ ~rí· al guhas comunidades, por ejemp 1 o 

lxtlán, Zoogocho y Lachi~i~ag, cuyos•p~rcentajes de 30.1%, 20.9% 

y 23.8% no permiten; identificar plenamente su condición económica .... . ·- . 
de los imismos, puesintegran un número importante de personas que 

no es posible ubicar en forma especffica en alguno de los otros 

niveles. 

Completa el cuadro anterior el comportamiento de ingreso eco

nómlcó obtenido en las diferentes ocupaciones principales de los 

serranos de acuerdo a su posición en el trabajo. La Fig. 36 mues

tra la distribución porcentual de los ingresos atendiendo a seis 

niveles distintos. 

Destaca el nivel clasificado como No Percepción de ingresos 

en las ocho comunidades. En tres de el las más de la mitad de la 

PEA no recibe alguna remuneración o ingreso por su trabajo; este 

elevado porcentaje se explica porque la fuerza de trabajo indfgena 

desempeña labores desde temprana edad, apoyando el sostenimiento 

familiar sin recibir retribución por el trabajo real izado. 

De acuerdo con lo mencionado, en San Juan Ouiotepec, San Pa

blo Yaganiza y Tanetze de Zaragoza se tienen los mayores porcenta

jes de personas que no reciben ingresos: 64.7%, 89.3% y 64.8%, de 

estas comunidades las dos últimas mantienen correspondencia direc

ta con los valores porcentuales más alto3 del rubro Trabajadore9 

por su cuenta. La comunidad de San Pablo Yaganiza registra el ma

yor porcentaje de personas trabajadoras no remuneradas (casi un 

90%), esta pob 1 ación activa no remunerada se ocupa en 1 as 1 abores 

primarias (42.8%) y en las actividades secundarias (36.8%), 

Para el resto de las comunidades los valores son: lxtlán de 
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Juárez con 43.9%, Santa Catarina lxtepeji 39.4%, San Crist6bal La

chirioag, con 38.2%, Zoogocho con·24.6% y por 61timo Capulálpam 

con 9.9%, que es la comunidad con el valor más bajo de personas 

sin remuneraci6n. 

nivel de ingresos econ6micos entre El rango que incluye el 

uno y ciento ochenta pesos36 muestra porcentajes bajos, i nfer i o

res al 20%. En este caso el mayor de los porcentajes se reporta 

en Tánetze con 17.8%, seguida de Zoogocho con 17.7%, Cuiotepec con 

16.6% y Capulálpam con 13.4%, los restantes varían de 0.5% en Ya-

gan iza, a 9. 0% en La ch ir i.oag. Es te promedio de ingresos es muy 

bajo aun cuando las cifras correspondan al año de 1980, 

El nivel de ingresos entre $ 1 081 .00 y $ 3 610.00 se compor

ta de la forma.siguiente: los menores porcentajes se registran en 

Yaganiza (1 .2%) y Quiotepec (2.3%); Lachirioag, lxtlán, Tanetze, 

lxtepeji, muestran porcentajes que fluct6an entre 4.2% y 9,2%. 

En .la comunidad de Zoogocho se reporta un 11 .0% y la comunidad que 

se distingue por un valor muy elevado es Capulálpam con 49.5%, lo 

cual significa que casi la mitad de la PEA en tales comunidades 

obtiene entre $ 1 000,00 y $ 3 000.00 sobre todo la ocupada en la 

" exp 1 otac i ón de mi nas y canteras. 

En lo correspondiente al nivel de ingresos entre$ 3611.00 y 

$ 12 100.00 se registran porcentajes bajos entre 0.5% y 6.2%, con 

excepci6n de la comunidad de Capulálpam que registra un 12.7% de

bido a la actividad minera que requiere de personal especial izado 

en niveles de dirección, supervisi6n y control de la producci6n; 

sin embargo son personas no nativas de la comunidad. 

Por su parte, excepcionalmente sólo en cuatro comunidades se 

registran cantidades superiores a los$ 12 000.00: Tanetze (0.11%), 

Cuiotepec (0.2%), lxtlán (0.5%) y Capulálpam (l.6%1), 

En relaci6n a los No Especificados y desocupados los porcen~ 
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tajes altos. cercanos a la mi~ad 

r i oag, con 47 .7%, Zoogocho, .con 

de la PEA .~e.manifiestan en Lachi-

43,8% eJxtepeji .. con41•4%;.en la 
- ·~ ·).'· . . . ;; , _. .v·-.· 

al 9.8;& de la PEA, seguidosi•dEil)nivEll/de ingresos medios (entre. 

$ 1 081 ,00 y$ 3 610;00} 1:i;"~)J~'9\'7%. En los dos niveles siguien

tes, que determinan ingr~s~s i~po~tantes en el desenvolvimiento 

econ6m i co de 1 as fam i 1 i as, 1 os p~r.ce~·taj es son muy bajos: 3, 8% y 

O.J%. Es evidente que en el mejor de 1 os casos la PEA se concen-

tra en niveles de ingresos b~)os; en el más desfavorable ni siquie

ra obtienen remuneraci6n alguna por las labores desempe~adas. 

5,4 Formas de. producció_n indígena 

Las actividades económicas se clasifican a nivel general en 

los tres sectores básicos productivos, esto es, el sector primario, 

que integra las labores agrícolas, la ganadería, la caza, la pesca, 

la recolecci6n y la silvicultura; por su parte, el sector secunda-

rio agrupa a la industria en sus diferentes manifestaciones: de 

manufactura, extractiva, artesanal, textil; y en último término el 

sector terciario incluye las actividades comerciales de transporte 

y de servicios. El modo de organizar el ciclo de la producción es 

un hecho geográfico por su manifestación y repercusiones espacia

les, por lo que los factores de su local izaci6n en la zona serrana 



202 

dan características particulares a las formas de producción indí

gena actua 1 es.,. 

En l•as t:omUniC!aáe~)i~dí§enas de 1 a Si erra de Juárez/ 1 as for

mas de p~oduf~·¡~'n'~;·,;~;~t'.i~reri ~~ritC> al modci de organizadión para 

rea 1 i zar;~ª~\;"~'¡f;~t~~~~'~;~a,~tiiidades ap 1 i cando detérmi n~das técn i -

cas, co1110 .e~;·é.1 \,~JP?.l~~'i i ~s tr.umentos y medios d~ trab~jo que per

miten .tr~~sf~~%~~iú~'jjf~~~]uritC> de recursos d i·sp~n i bles, En e 1 pro

ceso de p~o~~'~b·¡•:¿~~~:i~~ifr~~~~·a é 1 medí o natura 1 es un factor deci s i'vo 

que con di c i ~,i~ ,·~:1-','1':~·~~:es productivas, aspectos que i ncl us i ve han 

derivado en la concepc:ión que se tiene sobre el recurso tier~a y 

los productos de ella obtenidos. 

Uno de los factores de la producción es precisamente la tie

rra como recurso básico, hecho que adquiere mayor importancia en 

virtud del predominio de actividades primarias en la zona serrana. 

Interesa, entonces, analizar la distribución territorial de la 

disponibi 1 idad .y c~l;~ad ~e las tierras~ aspecto esencial para el 

desarrollo de la cultura. El Cuadro Nº 21 y la fjg, 37 muestran~

su espacialidad. 

Se observa que la 3Uperficie de labor respecto a la superfi

cie total censada presenta valores altos en las comunidades de San 

Bartolomé Zoogocho, Tanetze de Zaragoza,. San Cristóbal Lachirioag, · 

que reportan el 84.5%, 71.5% y 71.3%, respectivamente. Las comu

nidades de San Pablo Yaganiza y San Juan Ouiotepec presentan va

lores menores al 50%, es decir, poco menos de la mitad de la su

perficie está considerada de labor, con 46.3% y 40.5%. Por último, 

los valores más bajos corresponden a lxtlán de Juárez con 21 .3%, 

Santa Catarina lxtepeji 5.5% y San Mateo Capulálpam 1 .9%. 

En las comunidades de San Bartolomé Zoogocho, Taneteze y La

ch ir i oag se ohserva una mayor di spon i b i 1 i dad de superficie cu 1 t j -

vable. Las comunidades de Ouiotepec e lxtepeji presentan menores 
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porcentajes, aunque complementan su superficie con el 30.8% de su

perficie de pastizales y 25.3% de bosques, que indudablemente cons

tituyen una forma de apoyo a las labores primarias. Por su parte, 

en lxtepeji existe un 32.8% de superficie de bosques. 

La comunidad de Capulálpam aun cuando dispone de un 20.2% de 

superficie de bosques no presenta una superficie favorable para al

guna otra actividad de orden primaría, ya que el predominio de su 

superficie está clasificada dentro del rengl6n de tierras improduc

tivas (58.3%) de ahí que haya restricciones el imáticas, de calidad 

del suelo y topográficas al desarrollo de las labores agrícolas. 

La división de las tierras de labor en sus tres categorías se 

aprecia en la Fig. 37, observándose un dominio de la superficie de 

temporal. En seis de las ocho comunidades el porcentaje de las 

tierras de temporal rebasa el 90%, casi la totalidad de la super

ficie de labor, los valores son: 99.9% en Capulálpam; 99.4% en San 

Bartolomé Zoogocho, 99.2% en San Juan Quiotepec, 99.1% en lxtepe

ji. lxtlán posee un 78.5% y solamente una comunidad, Tanetze de 

Zaragoza, registra el valor de 48.4%, aunque su situación se com

pensa con el 51% de tierras de jugo o humedad de que dispone. 

En tierras de jugo lxtlán de Juárez, con el 16.5% de su super

ficie, cubre un porcentaje mayor en comparaci6n al promedio del 

área. 

En las tierras de riego la relación es muy reducida, pues s6-

lo en cinco comunidades existe irrigación, tres de el las no reba

san el 1% de superficie irrigada en tanto que Lachirioag cuenta 

con 2.9% e lxtlán con 4.9%. 

La calidad de las tierras y el régimen de temporal indica 

las condiciones en que se desarrolla cotidianamente la actividad 

básica de las comunidades indígenas serranas. 
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Las formas de producci6n indígena de las diferentes activida

des productivas presentan las características que a. continuáci6n· 

se detallan. 

5,4,1 Agricultura 

Esta actividad econ6mica se desarrolla con gran símil itud en 

las diferentes comunidades serranas visitadas distinguiéndose por 

ejemplo San Crist6bal Lachirioag y San Pablo Yaganiza en las cua

les dentro de la actividad agrfcola pueden identificarse cultivos 

tan caracterfsticos como el máfz, cuyo ciclo de producción es a 

partir del 15 de enero cuando se inicia la preparación de las tie

rras y existe disponibilidad de agua, transcurrido un mes se rea

l iza la siembra, es decir, a medi~dos de febrero, siguiendo la an

cestral tradici6n para 1 levar a feliz término el ciclo agrícola. 

Después de la siembra se riegan las tierras inmediatamente apro

vechando las aguas provenientes de arroyos y rfos local izados en 

las cercanías. Asf por ejemplo, en Santa Catarina lxtepeji se 

utiliza un canal principal que baja hasta el poblado, de dicho ca

nal salen los canales laterales para irrigar los almudes o "tablo

nes"37 de los vecinos. Al mes siguiente se riega nuevamente y se 

aplica otro riego más a los dos meses. 

Antes de cada riego se real iza una 1 impía y la fertilización 

al mes de efectuada la siembra. El maíz sembrado en el mes de fe

brero se cosecha en junio y toda la producción se útil iza para el 

consumo, obteniéndose una productividad de media tonelada por hec

tárea, es decir poco más de la mitad de la media nacional (934 

kg/ha); este volumen alcanzaría escasamente para cubrir las nece

sidades de una familia promedio, pero dado que no todas las fami-

1 ias campesinas siembran una hectárea completa, la producción so

lamente alcanza para cubrir las necesidades durante 6 ó 7 meses 

aproximadamente, lo que obliga a comprar maíz el resto del año e.n 
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las tiendas CONASUPO-COPLAMAR· 

Asociados al cultivo del mafz se siembran el frijol y la ca

labaza; el frijol se siembra en febr.ero y se cosecha en abril co

mo ejote, en tanto que en los meses de junio o julio se obtiene 

seco. 

Después de cosechar el mafz las tierras se dejan en reposo 

hasta el mes de septiembre, mes en que se inician los trabajos 

preparando los terrenos para sembrar el trigo a fines de octubne, 

aunque generalmente la siembra se realiza en noviembre y diciem

bre. 

Las tierras para el cultivo del trigo se preparan con la 

yunta, redliz,ndose dos "mergas• (pasadas) antes de la siembra, 

cuando la tierra está aún seca; ya preparada la tierra el trigo 

se siembra tomando un" pu~ado de semil·las que se esparcen hasta 

cubrir toda la superficie. Una vez realizado esto el trigo se ta

pa utilizando la yunta, para lo cual se cierra un poco el arado y 

se pasa sobre el suelo hasta hundirlo en él unos 15 centJ~etros 

a fin de cubrir la semi! la. 

Después de "tapar" o sembrar algunos campesinos acostumbran 

efectuar una rastreada uti !izando una rama de encino que se "arras

tra" lateralmente sobre el ter.reno, lográndose el mismo efecto que 

con la rama de encino. Real izada la rastra se aplica el riego ne

cesario y, posteriormente, uno cada mes hasta completar tres rie

gos durante todo el ciclo; el primero para que el trigo "nazca•, y 

el segundo para que "macoye• y el tercero para que "espigue•. Las 

cosecha se real iza eM mayo, ·cuando el .trigo está en "elote•, es 

decir, listo para la cosecha; la siega del trigo se hace con la 

hoz y luego se junta en manojos. 

Los manojos se colocan (se harcinan) en un solo lugar, donde 

también 3e real iza la trilla utilizando bestias, de tipo equino o 
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asnal. El trigo trillado y en "par~a" se ventea, esto es, se lan

za a 1 aire con .una ,Pal a·-a, fin ,de que se_.separen residuos y quede 

únicamente. la.semU la. D~spués de ventilar el .trigo viene la hor

neca o encosta 1 ada 1 o que permite su:tr.3~s~~r tac i ón en best i aa a 

la vivi~ndas, donde su ~lmacena para molerse cuando sea necesario. 

En algunas comunidades se utiliza un molino de trigo movido 

por la fuerza generada de las aguas de los ríos cercanos. Después 

de la cosecha, al terminar la siembra del trigo es las tierras se 

siembra el maíz de temporal. Las tierras se preparan con la yunta 

de bueyes utilizando el arado y la coa, esta última es especie de 

pala pero curva manejada en forma similar al azadón. El arado de 

madera con punta de hierro (la marquesota). La parte de madera es 

elaborada por los mismos campesinos y la marquesota la adquieren 

en el mercado de Oaxaca. 

En las comunidades se uti 1 izan dos tipos de arado: el de tor-

nillo y el de telera, el segundo no 1 l~va tornillo sino solamente 

un pedazo de madera siendo postiza su manilla, es decir, el arado 

es de dos piezas, la cabeza y la manilla; en tanto que el de tor

nillo sólo tiene una sola pieza. Las partes de madera del arado 

por lo general son madera de encino, empleando dos días en hacerlo 

aquel los que son expertos. 

·En el caso particular de San Cristóbal Lachirioag, cuya eco

nomía gira en torno a la agricultura, es muy frecuente que los ve

cinos practiquen ceremonias propiciatorias para que los dioses, 

deidades ancestrales y santos católicos protejan los trabajos agrí

colas de la envidia de otros y les permitan lograr una cosecha 

abundante, sí como de las fuerzas naturales negativas (aleatorie

dad de los fenómenos meteorológicos) o bien efectúan ceremonias 

para dañar los trabajos de algún enemigo. 

En esta comunidad, el principal producto agrícola también es 
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el marz. Aqur las actividadés se inician con el desmonte de los 

nuevos terrenos por medio de la roza y la quema en los meses de 

agosto y septiembre, para continu3r con la preparaci6n y el bar

becho en los meses de;enero y principios de febrero. La siembra 

se 1 leva a cabo a fines de marzo en las tierras altas y a princi

~ios o mediados de junio en las tierras bajas. A los 20 dras de 

real izada la siembra se lleva a cabo la fértil izaci6n; al mes se 

hace la primer 1 impía, efectuándose dos o tres 1 implas durante el 

ciclo para cosechar en los meses de octubre a noviembre. 

Después de la cosecha la mazorca se deshoja y se tiende al 

sol para que seque, desgranándose y almacenándose dentro de la 

casa en grandes canastas de carrizo para su consumo diario. Pe

ri6dicamente este grano almacenado se expone al sol extendiéndo

se en los petates para evitar que se humedezca y se pudra. 

Según se estima, dentro de la comunidad de Lachirioag el 

área utilizada para la siembra del marz alcanza las 400 hectáreas, 

siendo su productividad de 1 a 1.5 toneladas por hectárea cuando 

se utiliza fertilizante. 

De hecho no se practica la rotaci6n de cultivos en las áreas 

maiceras, los terrenos se siembran durante tres años consecutiva

mente y se dejan descansar cuando mucho entre uno y dos años, 

puesto que no hay tierras suficientes para dejarlas en reposo más 

tiempo, ni para ampliar la frontera agrrcola. Lo anterior ha 

agotado los suelos obligando al uso cada vez más constante de fer

ti 1 izantes a fin de obtener un rendimiento medio, lo que no obs

tante está sujeto al régimen temporalero prevaleciente en la re

gi6n. En promedio, sin utilizar fungicidas, herbicidas o insec

ticidas, la inversi6n por hectárea en esas tierras alcanza los 

$ 8 000.00 sin considerar el gasto en la manutenci6n de la fuer

za de trabajo familiar, por lo que en caso de utilizar medidas 

preventivas contra enfermedades y plagas los costos ascenderían 
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aproximadamente a$ 15 000,00, Tal situaci6n. indudablemente gene

raría una disminuci6n en el ingreso familiar por una parte, a la 

vez que permitiría un mayor aprovechamiento agrícola, por la otra. 

Además de los aperos de labranza ya mencionados, en comunida

des como San Pablo Yaganiza se emplea el arado de madera con punta 

de hierro; en este ca~o·el tim6n y el cuerpo del arado son fabri

cados por los mismos dueños con madera de la regi6n, mientras que 

la punta se compra en los mercados aledaños; el yugo y los demás 

aparejos de la yunta parcialmente son elaborados en la comunidad 

en tanto que otros son adquiridos en las zonas urbanas. Para las 

labores de la siembra y labranza se utilizan la barretilla de ma

dera con punta de fierro, o también llamada coa, para el deshier

be, la achacoa, especie de zapapico plano con mango de madera con 

curva en un extremo; la tlapala, especie de azad6n pero más ~urvo, 

El machete para el corte de las hojas de maguey y la caña. Para 

el corte de la leña utilizan el hacha. 

El cultivo temporal ero .de la caña de azúcar presenta una di

ferenciaci6n geográfica pues durante los meses de febrero a abril 

se desarrolla en la parte baja de Lachirioag y a fines de abril y 

en mayo en su zona serrana. 

El corte de la caña se real iza con el machete, la quema de 

la hoja no se real iza como en las grandes plantaciones, sino que 

se quita·con·.ef maclíete .yc-:después se corta la caña. Lo común es 

que en el lugar mismo en que se real iza el corte de la caña se 

instala el trapiche para efectuar la molienda y elaborar la pane

la o destilar aguardiente; los trapiches pueden ser rústicos, de 

madera movidos por tracci6n animal, y de motor movido con combus

tible diese!, 
' 

En Lachirioag, por ejemplo, existe un predominio de cañeros 

que se dedican a la elaboraci6n de panela, sin embargo los alam

biqueros son quienes captan el mayor volumen de la producci6n, 
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tanto a través de la compra del cañaveral en pie como en. la adqui

sici6n de la caña de azúcar o por "compañía", es decir, cuando el 

dueño de la caña la corta, la acar~~a al trépiche, y la muele en 

el trapiche del dueño del alambique, est~·últ.imo es quien la fer-· 

menta y desti 1 a. Lo más.frecuente es que' el. a 1 ambi que ro compre 

por completo la cosecha efectuando todos 1 os trabajos en virtud de 

que resulta más redituable, pues de esta manera se puede obtener 

ganancia dos veces lo invertido, • por ejemplo, si una mayor que as1 

se compra una cosecha en $ 40 000,00 y se invierten $ 20 000.00 en 

los trabajos, ya elaborado el aguardiente y puesto en el mercado 

esto se traduce en$ 120 000.00. Las otras formas de compra de 

caña no son tan redituables ni paré el comprador ni para el vende

dor por lo que se prefiere vender la cosecha en pie. 

En algunas comunidades serranas aún persisten dos tipos de 

"ranchos1138 , el denominado tradicional se identifica con trapiches 

de madera o metál ices de tracci6n animal, cuyas instalaciones con

sisten en el trapiche, el cuarto de fermentaci6n y el cuarto de 

desti laci6n. Los cuartos son construcciones con muros de bajare

que y lodo, piso de tierra y techo de teja de barro, en el los el 

suministro de agua es por medio de canales de lámina. Este tipo 

de "rancho" funciona únicamente con dos elemenfos: el encargado 

de llevar las bestias y recoger las latas de jugo de caña, 1 le

varias a·· las ollas de fermentaci6n, alimentar el horno y recoger 

el chingre, y otro más, encargado de arrimar la caña y de introdu

cirla en el trapiche. En este tipo de rancho el transporte de la 

caña y del aguardiente se real iza en bestias. 

El otro tipo de "rancho", bien podría denominarse moderno, 

cuenta con servicio de luz eléctrica y agua corriente entubada. 

La instalaci6n consiste en tres locales con estructura de hierro, 

techo de lámina de aluminio, piso de cemento y muros de tabique. 

El local donde se encuentra el trapiche de motor es de aproxima~a-
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mente 20 metros de 1 argo por .1 O de ancho y en é 1 se a 1 mace na 1 a 

caña que se molerá. De aqü r í <e 1 jugo se acarrea con ti nas a 1 
··. ,--

cuarto de fermentaci 6n y ·de ··1 os .i::rnac6s de fermentac i 6n, por me-

dio de una tubería, pasai~;f~~~~l1fXal alambique p.1ra la destila-
. ·.-.-; .. _r>-<·:y: __ ,_,\:;+.>,:~_:_:;.;;_i?'.:::t\:: ;J?~::_~:·}) - _· 

ci6n. Con este tipo_,de:;:instalaciones se puede real izar en un día 
,. ':. ··-~·;-::. _·v·(c,:~·:'.{;',:·~·;-·_,:~·.:·.::.': ?:·{~/C::i i·t'.:--:~J!; :,:::·:::,_- :. , . 

de trabajo 1 o que·.~¡{ ifó~·:,;~-t;~~s''.:fra~chos se rea 1 iza en tres. Este 

tipo de ranchosi;J~~t~~~~lf~l¡~~~~~ft~~ créditos oto~gados por una 
i nst ituc i 6n banc'ádá'é,'dé:.dlaiéiúdad:;de Oaxaca. 

-_· -- : -- -· .. _:l;·~·~::;:·.:(:~h-i·A,~~~ &;~;~_;~ff~t1:;~:.,~y\:;~~-::?~_:~:;~· ~--~_-_ . .- -
Otro cultivo.,caracfer'fstTco:de la Sierra de Juárez es el ca-

.~- ... ~. :" ·_.:,L-1:·:·:_.:, __ ,'.:/,:'..i,;'.-r~_:;:;;.·;{~-,~--;<i-:_; -- , 
fé, En el caso de 'lacoinunidad de' Santa Cruz Yagavila, pertene-

ciente al municipio de lxtlJn de Juárez, la mayor proporci6n de 

las tierras dedicadas a.1 cultivo del café se local izan en la 1 !a

mada tierra cal ient'e, situada al sur, sureste y suroéste de la po

blaci6n, en las márgenes del río Grande. Aquf se presentan condi

ciones el imáticas que favorecen el desarrollo del café. La mayo

rfa de la poblaci6n posee cafetales cuya extensi6n varfa desde me

dia hectárea a una hectárea, existiendo solamente 10 vecinos que 

poseen más de tres hectáreas. 

La variedad que se explota es la 1 !amada criolla, la siembra 

de los cafetales se real iza en los meses de junio a septiembre, es 

decir, propiamente durante la temporada de 1 luvias. Los cafetos 

empiezan a producir a los 3 6 4 años de sembrados, y presentan un 

ciclo de vida de 10 a 15 años en los terrenos que ofrecen condi

ciones favorables para su desarrollo, y de 7 años en terrenos res

tr i et ivos. 

La cosecha de café se inicia con el primer corte durante el 

mes de noviembre, el cual es de poca productividad puesto que muy 

pocos frutos de la planta han madurado; se continúa en los meses 

de diciembre .. y enero, los de mayor producci6n, y continúa hasta 

f~brero y marzo cuando la producci6n disminuye. Posterior al úl

timo corte y si se dispone de tiempo, algunos agricultores 1 impian 
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el cafetal realizándose esta actividad durante los meses de ju( io 

y agosto cuando se han terminado los trabajos de la milpa. 

Después del corte del café se reill izan una serie de activida

des con la finalidad de aprovechar la cosecha, asr por ejemplo se 

selecciona de acuerdo a su calidad: se vacra a una olla con agua y 

·solamente el que queda en el fondo y no flota se deja remojar para 

luego despulparse manualmente, esto último a través de la máquina 

despulpadora, o bien con el mortero tradicional de madera. Des

pulpando el café se deja secar al sol durante 4 dras para que que

de en calidad de pergamino, forma como se vende al mercado externo, 

ya sea en Yaeé o en Yagi la, donde acuden tanto los compradores par

ticulares como el INMECAFE. 

La productividad promedio en la región es variable, en Santa 

Cruz Yagav i 1 a no 1 1 ega a tres quinta 1es39 por hectáre,1, en compara

c i 6n a la obtenida por algunos vecinos con un total de 1 ,75 quinta

les, es decir, 7 arrobas cuando se da adecuadamente; esto equival

dría aproximadamente a 4,5 quintales por hectárea en Lachirioag, 

lo que representa una productividad 1 igeramente por arriba de la 

de Santa Cruz Yagavi ( .3, pero baja en comp.:iraC:Cón a otras zonas de 

la misma area como Tal ea de Castro y Tanetze de Zaragoza, donde 

se alcanza un rendimiento de hasta 10 quintales por hectárea, tam

bién menor a lo esperado por el programa de mejoramiento de cafe

tales introducido por el INMECAFE, que proyecta un rendimiento de 

12 a 15 quintales por hectárea.· 

El tipo de herramientas utilizada en el cultivo del café es 

considerada "tradicional" e inadecuada por los técnicos del INME

CAFE, por (a·falta de usó de técnicas de fertilización, de sembra

do; de uso de variedades mejoradas más productivas y resistentes, 

uso de insecticidas y protección y conservación de los suelos. 

Sin embargo el problema a que se enfrenta el cafeticultor de Yaga

vila Y Lachirioag no radica en el uso o no de técnicas "moderna~", 
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sino principalmente en la comercial izaci6n de la cosecha debido a 

la pres ene i a p'ernianente de 1 os acaparadores, que contro 1 an 1 a pose-
.. - : . -- ,- - ' . . . ; ' - ·' ·-: .-, . _;- ,•. --·· '·-.- '-, i" . 

si'6n de la pr~cluccf6n,por lo qUe mientras n~".'se ~e~uelve este pro-
·-: -

blema, los b~n~fi~ios de l a·apl icaci6ri de-'f~briicas modernas en la 

producci6n cl~I· c:fé son para los interniedi~~Í~s e industriales de 

·este i n.s.umo. 

En las condiciones de comercial izaci6n predominantes en la 

mayoría de las comunidades indígenas productoras de café se pre

senta con mayor intensidad una extracci6n de excedentes, esto es, 

el valor de la producci6n del campesino indfgena se transfiere be

neficiando a la economfa dominante; representada por comerciantes 

y acaparadores particulares o por instituciones privadas o públ j

eas ( l NMECAFE). 

Las exigencias que impone el Instituto a través de sus ofici

nas receptoras durante la temporada de cosecha, significan una ba

rrera para que el campesino cafeticultor lleve su cosecha a esta 

instituci6n no obstante los precios de garantía que proporciona. 

Por ejemplo, la oficina receptora de San Juan Yagila exige que el 

campesino 1 leve los costales con el peso exacto, con el grado de 

humedad adecuado y completamente 1 impio, cuando uno de estos tres 

requisitos no se cumple al arbitrio del receptor el producto no 

se les recibe. 

Ante esta situaci6n, los campesinos prefieren vender el café 

a los comerciantes y acaparadores de Yaé; Yalálag y Oaxaca, quie

nes reciben el café sin condiciones pero a precio impuesto, muy 

por debajo del precio de garantía del INMECAFE. El cafeticultor 

también enfrenta el problema de los créditos·pues si bien el 

INMECAFE no cobra intereses, generalmente el pago es extemporáneo 

e inoportuno. 

En virtud del carácter especulativo del café, el campesino in-
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dígena enfrenta una situaci6n de vulnerabilidad que difícilmente 

puede control ar y subordinar ya .. que está sometido a 1 mer.cado nac i o

na I e inte~nacional; .. 

5.4.2 Forestería 

La explotaci6n forestal es una actividad muy local izada pues 

ºs61o la comunidad de Capulálpam, localidad del Sector lxtlán, apro

vech6 este tipo de recursos en otro tiempo. En la actualidad el 

recurso no es explotado debido a los problemas que surgieron duran

te el período en que los bosques estuvieron concesionados a la em

presa Papelera Tuxtepec, además de las dificultades internas suci

tadas con lxtlán, cuando Capulálapm formó parte de la Unidad de 

Producción Forestal José L6pez Portillo, integrada por lxtlán, Ca

pulálpam, Xiacuí y La Trinidad. 

Durante un período de 25 años Capulálpam concesion6 la explo

tación de su bosque a la empresa Tuxtepec, quien benefici6 mínima-

mente a la comunidad. El Comisariado de Bienes Comunales era el 

encargado de vigilar que únicamente se cortaran los 9 000 metros 

cúbicos estipulados como explotación anual máxima. En el contrato 

entre la empresa y la comunidad se fijaba la obl igaci6n de la em

presa para real izar la reforestación y protecci6n del recurso, ta

reas que no se efectuaron tal como se dispuso. 

Si bien la comunidad recibi6 mensualmente como pago por el 

~derecho de monte" una cantidad determinada de dinero por parte de 

la empresa papelera, así como un porcentaje del producto de la ex

plotaci6n, los beneficios de la empresa durante 25 años fu&ron con

siderables. 

Por lo anterior, al término del contrato con la Papelera la 

comunidad se negó a renovarlo, tal como lo refiere uno de sus miem

bros: 
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"veíamos como bajaban hasta siete carros cargados de 

madera diariamente, así año tras año; daba tristeza 

ver c6mo estaba el monte todo pel6n y nosotros igual, 

pues aunque algunos de los vecinos trabajaban en la 

empresa y sostenían con ese trabajo a sus familias, 

el pueblo seguía igual o peor, ya sin monte. Lo úni

co en lo que ayud6 la Papelera fue en la construcci6n 

del auditorio, pero solamente con $ 50 000,00, el 

resto lo puso la comunidad" 

Una vez cumplido el contrato con la Papelera, Capulálpam se 

integr6 a la Unidad Forestal L6pez Portillo, con la cual s61o se 

trabajaron tres meses. Se afirma que la comunidad de lxtlán se 

aprovech6 de los mejores puestos, dejando a los de Capulálpam en 

aquéllos en los que se carecía de poder de decisi6n. 

En la actualidad los bosques son aprovechados única y exclu

sivamente para la recolecci6n de leña pues inclusive la madera 

necesaria para la construcci6n de viviendas se compra en lxtlán. 

Ocasionalmente algunos vecinos cortan madera para la elaboraci6n 

del tejamanil que se utiliza en los techos de las casas. Con to

do, Capulálpam y La Trinidad son dos comunidades del Sector lx

tlán que han iniciado un proceso de organizaci6n con el fin de 

proteger sus recursos naturales de la explotaci6n en beneficio 

de unos cuantos y es que la explotaci6n de los recursos madera~ 

bles por parte de la empresa Tuxtepec afect6 no s61o el nivel 

econ6mico y ambiental, sino que los perjuicios han trascendido 

esos niveles para originar conflictos de tipo social y poi ítico 

tanto al interior de las comunidades como en relación a las co

munidades vecinas. Los conflictos se derivan por límites o po

sesi6n de tierras que cuentan con área boscosa, así por ejemplo, 

Capulálpam se encuentra en conflicto por 1 ímites e invasi6n con 

lxtlán, Natividad, Tepanzacoalco y Yotao. 
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Los problemas de tenencia de la tierra y el propio recurso 

forestal que se han sucitado en estas comunidades han afectado 

las relaciones entre sus pobladores, trascendiendo incluso hasta 

provocar enfrentamientos de grupos entre una y otra comunidad, 

originándose situaciones de agresiones constantes cuando alguno 

de los pobladores de la comunidad de Capulálpam, por ejemplo, 

tienen que cruzar por la vecina comunidad de lxtlán o Tepanzacoal-

co. 

Situaciones similares se han presentado entre las comunidades 

de San Juan Quiotepec y San Pedro Yólox, mismas que reclaman mu

tuamente 1 a poses i Ón· 1ega1 de ti erras; 1 os pob 1 adores de San Juan 

Quiotepec muestran descontento y reclaman constantemente sus dere

chos sobre la frontera sur de la comunidad (norte de San Pedro Y6-

lox), Los conflictos han 1 legado a situaciones tensas al grado de 

que en el año de 1980 tuvo que intervenir el ejército en la zona 

para ca 1 mar a 1 a pob 1 ación, de acuerdo ·con comentarios hechos por 

algunos pobladores de Ouiotepec. 

5,4,3 Producción artesanal 

Dentro de la producción artesanal destacan el aprovechamiento 

de 1 i xt 1 e y 1 a are i 11 a • 

En el primer caso destaca la comunidad de San Pablo Yaganiza 

como representativa de la actividad artesanal a base del ixtle. 

Las unidades domésticas elaboran hamacas de ixtle, de hilo o de 

nylon, así como rebozos o huipiles de algodón, redes de ixtle o de 

algún otro material sintético o simplemente mecates. 

La elaboración de hamacas es la actividad que se realiza 

aprovechando la materia prima obtenida de los magueyes ixtleros. 

Una vez obtenido el ixtle, éste se golpea antes de to..:.rnearlo; 

se tornea en una especie de rueca de madera movida con el pie, es-
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tos instrumentos de trabajo son elaborados por la propia comunidad 

aprovechando los recursos del medio, ya elaboradas las.piezas de 

mecate, de diferentes gruesos y número de hilos según el tipo y 

calidad de hamaca que se vaya a tejer, se pintan utilizando colo

rantes químicos (la onza de cada color les cuesta$ 50.00 (1982)), 

Una vez coloreados y secos los hilos se diseña el orden de 

los hilos de acuerdo con el tipo de tejido que se efectuará, se 

utilizan dos carrizos que funcionan como bastidores, colgados de 

un árbol o del techo de la casa en forma paralela a una distancia 

de dos metros. Listo el material y los diseños, se coloca un te

jedor de cada lado iniciándose el trabajo de tejido cuya duración 

será medio día en el caso de ser dos los tejedores, y d~ un dí~ 

cuando teje una sola persona. 

Las hamacas elaboradas pueden ser de 8, 10, 12 y 14 fajas, es 

decir, un conjunto de color es una faja; de cada arroba de ixtle 

pueden elaborarse hasta seis hamacas de.las de 8 fajas, o bien 

cinco hamacas de 10 fajas, cuatro de las de 12 y tres de las de 14 

fajas. Actualmente el costo de arroba de ixtle sin colorear es de 

más o menos $ l. 100.00. El proceso para obtener la fibra incluye 

desde la siembra del maguey, su cultivo, el corte de la penca, la 

asada, el transporte al lugar en donde se deja remojar y en donde 

se talla, se seca, es golpeada y torneada y se colorea; después se 

teje la hamaca, junto con las puntas y el ·mecate que sirve para 

colgarla. 

La elaborac.ión de hamacas de ixtle implica una serie de fa

ses, desde el cultivo mismo del maguey hasta obtener las fibras 

que sirven para tejer las hamacas; esto ha originado una división 

social del trabajo pues algunas familias en la actualidad prefie

ren dedicarse exclusivamente a la elaboración de hamacas de hilo 

de materiales como algodón o fibras sintéticas y compran las hama

cas de.ixtle a las fami 1 ias de San Mateo Cbjonos. Por su parte,· 
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familias de Yaganiza se dedican exclusivamente a la manufactura de 

redes (bolsas), otras a la elaboración de mecates y mecapales, co

mo es el ca~o·de la comunidad de San Mateo Cajonos. 

La produce i ón de hamacas de i xt 1 e y otros materia 1 es, as r co

mo corrales y redes se venden en los mercados de Tehuantepec, Ju

chitán, Minatitlán, Salina Cruz, Veracruz y el puerto de Acapulco, 

esto es, dent~~·d·e I~ propia entidad oaxaqueña en la zona costera, 
. ' - . _,,· ;'~:_·.-:_ ,·:, ;-', ,,- -, -- ' '. 

as( como en;Jas:.;entidades vecinas de Veracruz y Guerrero. 

Las f~miÍias que se dedican a la manufactura de rebozos y 

huipil~s orientan su producción al intercambio dentro de la misma 

comunidad por medio de la "guelaguetza", y ocasionalmente para la 

venta directa en la misma comunidad. Este tipo de trabajo se rea

l iza utilizando el·.telar llamado prehispánico o de cintura; el ma

terial utilizado es hilo de algodón o hilaza que se compra general

mente en la vecina comunidad de San Francisco·Cajonos. El tipo de 

hüipil y de rebozo, asf como la tela para la falda o enredo, son 

caracterfsticas de la comunidad, es decir, de· color blanco con di

seños geométricos diferentes a los de Yalálag; Betaza o Lachirioag, 

que también son de color blanco y sin bordados a diferencia del 

vestido de Yalálag, Solaga o Zoogocho. 

Otra industria artesanal practicada en la región, en particu

lar en San Juan Cuiotepec y Santa María Tavehua, es la fabrica

ción de vasijas de barro de diverso tipo obtenidas a partir del 

aprovechamiento del material arcil lodo prevaleciente. 

En Santa María Tavehua, comunidad vecina de San Bartolomé 

Zoogocho, se aprovechan dos tipos de material: el fino y el grueso. 

Este material arcilloso se colorea con tierra que se revuelve con 

agua para dar una tonalidad rojiza, caracterfstica de la cerámica 

de Tavehua, lo· que al mismo tiempo le aporta más vistosidad a los 

diferentes productos elaborados. 
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Para la elaboración de los .. artfculos de barr,o se agrega agua 

al material arcilloso para poderlcLprocesar, auxi 1 iándose además· 

de instrumentos domésticos para la elaboración directa de los pro

ductos ta 1 es como: pequeños troncos de madera 1 ijados comp 1 eta

mente, o 1 o tes, hojas de ma fz seco, hojas de guayab i 11 a y algunas 

tablas de madera. La fabricación de los productos de barro repre

senta un trabajo laborioso,.· se invierten diariamente de 6 a 8 ho

ras sin descanso. La .venta.- de 1 os productos de barro en 1 os mer

cados locales, sobre.todo en el de Zoogocho, oscila entre$ 7.00 

y $''.12.00 por pieza, de ahf que la inversión en tiempo y energías 

no·se retribuye en su venta. Las mujeres son quienes realizan es

te tipo de producción, desde las niñas de cuatro y cinco años has

ta las mujeres ancianas, quienes deben combinar el trabajo domés

tico, cuidado de los hijos y atención de la parcela, con la ela

boración de la cerámica, de ahf que se mantienen ocupadas prácti

camente todo el dfa desde las 5 ó 6 de la mañana hasta las 6 u 8 

de 1 a noche. 

La producción es variada en formas y tamaños, desde las ja

rras para contener los 1 fquidos elaborados en tamaños pequeños, 

medianos y grandes, hasta una serie diversa de jarros, ollas y 

vasijas cuyos usos pueden ser diversos. 

La distribución de estas mercancf as se real iza propiamente a 

través del mercado de Zoogocho, aunque también acuden a otros mer

cados del área de Villa Alta. La venta comúnmente la real izan los 

hombres, quienes se encargan de transportar la producción hasta 

los diferentes mercados¡ sólo ocasionalmente son acompañados por 

la esposa y los hijos. 

La producción artesanal de este tipo representa un claro 

ejemplo de la extracción de plusvalor para la población de la re

gión, pues los compradores mayoristas de la ciudad de Oaxaca acu

den a los mercados locales y acaparan gran parte de dicha produc-
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ción, misma que posteriormente se distribuye y vende en las zonas 

urbanas donde obtienen ganancias que fluct6an entre 200% y 500% 

más de su valor ·real; por el contrario al indígena s61o le co

rresponde apenas una quinta parte de la ganancia total por los 

productos que elaboró. 



222 

CONCLUSIONES 

De esta investigaci6n se derivan dos tipos de conclusiones de 

acuerdo con el nivel de análisis alcanzado: las generales y las 

particulares. 

En el nivel general se ·incluye el conocimiento obtenido sobre 

la forma de producci6n actual que caracteriza a las comunidades 

serranas y su articulaci6n con las relaciones socioecon6mico-cul

turales dominantes, destacando los aspectos de territorialidad, 

etnicidad, marginaci6n y diferenciación geográfica entre ambas 

formas de integraci6n y organizaci6n productiva; es decir, se de

termina el tipo de relaciones que establece la sociedad moderna o 

capitalista y la sociedad indígena tanto a nivel de ocupaci6n es

pacial como en lo que se refiere al intercambio material y cultu

ral: recursos naturales, bienes producidos, movimientos migrato

rios de la poblaci6n, asimilaci6n de patrones culturales, entre 

los más importantes. Por su parte, en el nivel particular se con

sideran los factores que por su acción cohesionan a cada una de 

las ocho comunidades indígenas serranas conformándolas como unida

des territorial-productivas: influencia del medio en la dispersi6n 

de la población y en el desarrollo de actividades econ6micas, ca

racterfsticas de la producción, sistema de cargos, entre otras. 

La formaci6n socioecon6mica mexicana se identifica porque a 

ni ve 1 estructura 1 predominan 1 as actividades pr i ma_r i as y tercia

rias sobre las secundarias, aspecto que ha generado a su vez una 

marcada tendencia hacia la polarización de las clases sociales que 

integran la sociedad en su conjunto. A escala geográfica estas 

desigualdades se observan en los conflictos entre el espacio rural 

y el· espacio urbano; particularmente el primer ámbito acusa graves 

dificultades que superan las cuestiones puramente econ6micas, pues 

son notables los problemas socioculturales de tenencia de la ti~rra, 
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de .lucha social por el control de recursos básicos como agua, sue

lo y vegetaci6n, de impactoecol6gico·,.de.expulsi6n de la pobla

ci6n, de baja productividad, de cambios de uso del suelo, de mar

ginaci6n y explotaci6n de grupos étnicos. 

En este contexto de desequi 1 ibrios y contradicciones al inte

rior del espacio geográfico regional y nacional han resultado fa

vorecidos los grupos minoritarios poderosos, en tanto que grupos 

sociales como el de los indfgenas mexicanos establecidos en los 

val les y montañas del territorio padecen gradual y extrema margina

ci6n y depauperizaci6n. 

Si bien la cuesti6n indfgena en México puede ser anal izada co

mo resultado de una acci6n multicausal derivada de las condiciones 

que imponen las relaciones sociales de producci6n capitalistas, 

las modalidades que asume la problemática particular de cada grupo 

indfgena se expresa espacialmente de acuerdo a las funciones que 

desempeñe cada regi6n indfgena dentro del proceso de extracción de 

·recursos naturales y fuerza de trabajo en beneficio de otras regio

nes, lo que permite local izarlas y diferenciarlas dentro del pano

rama geográfico nacional. 

La penetraci6n del modo de p~oducci6n capitalista en las co

munidades indfgenas produce alteraciones en las fuerzas productivas 

en la medida en que incide en los objetos e instrumentos de trabajo 

y en la vida social del propio indfgena. En los objetos de trabajo 

su incidencia determina su modernización, lo que a su vez genera un 

distinto aprovechamiento de los recursos naturales a partir de la 

apropiación o la explotación indirecta de los recursos agua, suelo, 

también bCL:.,¡1ques y la fauna misma. Con dicha apropiaci6n se intro

ducen por ejemplo nuevos patrones de cultivo que conllevan otras 

formas de producción, y por consiguiente la util izaci6n de otros 

instrumentos de trabajo, de acuerdo con los requerimientos e inno

vaciones que el sistema exige. 
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La vida social del indígena se modifica en la medida en que 

se producen transformaciones en: patrones. alimenticios, indumen

taria, lenguaje, relaciones de intercambio comunal-familiar. Es

tas modificaciones llegan a producirse en lapsos de tiempo cortos 

y generan desestabilizaci6n tanto al interior de las comunidades 

como en sus relaciones con grupos vecinos, en virtud de que· los 

cambios en patrones ancestrales no evolucionan en forma interna y 

gradual, como puede presentarse en cualquier·organizaci6n social 

per ~, sino que la imposici6n, velada o abierta, de una serie de 

comportamientos ajenos a un grupo social causan impactos casi in

mediatos dada la forma de penetraci6n del sistema en los aspectos 

más intrínsecos de una comunidad indígena en particular. 

Por último, cabe observar al respecto que la reproducci6n del 

sistema de relaciones sociales impuesto por la sociedad dominante 

ha traído consigo, conjuntamente con el deterioro general de las 

comunidades indígenas, un proceso de expol iaci6n de las fuerzas 

productivas indígenas lo que ha permitido su mayor conciencia so

cial y una inconformidad cada vez más organizada. De hecho, el in

dígena tiende gradualmente a identificar a su explotador y a com

prender su posici6n de clase más que su situaci6n étnica. 

A nivel particular el análisis efectuado permite concluir que: 

La Sierra de Juárez constituye el refugio hist6rico-natural 

de las comunidades zapotecas dada su inaccesibilidad. A través de 

la marcada influencia del relieve, factor fundamental de las con

diciones ecogeográficas prevalecientes en la regi6n, se ha venido 

formando y transformando la vida social y cultural de los indíge

nas serranos: las características topográficas del entorno en el 

que se desenvuelven las comunidades acentúan su marginaci6n y de

terminan, por un lado, la disponibilidad y variedad de recursos 

naturales; por el otro, las topoformas son de importancia primor

dial en virtud de que la forma de producci6n tan peculiar de esta 
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reg i 6n oaxaqueña está fuertemente matiza da por 1 a di str i bue i 6n es

pacia I de éstas, en fin, los aspectos esenciales del modus vivendi 

indígena están supeditados a los efectos del complejo sistema mon

tañoso. Sin embargo, la organizaci6n social que ha habitado ese 

espacio eminentemente rural por cientos de años lo ha adaptado im

pregnándole su particular huella y dotándolo de una organizaci6n 

que en la actualidad se muestra ya debilitada por el embate de la 

sociedad capitalista, 

La organizaci6n sociocultural del espacio indígena serrano 

gira entorno a dos actividades socioecon6micas básicas: la explo

taci6n silvícola en sus diversas modalidades y, sobre todo, la 

tradicional práctica agrícola. Ef aprovechamiento silvícola por 

los indígenas serranos es una actividad cuyo desenvolvimiento co

tidiano se orienta al uso doméstio o en construcciones variadas, 

toda vez que no ha sido una actividad general izada entre las comu

nidades debido a la carencia de modernos y prácticos instrumentos 

de trabajo, infraestructura propia para desarrollar la actividad 

a gran escala, preparaci6n técnica específica para la selección, 

corte y transporte de las especies arb6reas dominantes. 

Contrariamente, a escala comercial, el aprovechamiento del 

recurso forestal está detentado por personas y grupos ajenos a las 

comunidades quienes han real izado la explotaci6n mediante conce

siones logradas con los gobiernos estatal y municipales por perío

dos largos de tiempo, retribuyendo a las comunidades con ingresos 

mínimos dadas las bajas cuotas que se pagan por "derecho de monte"; 

en cambio el procesamiento de la masa forestal en diversos produc

tos terminados deriva en cuantiosas ganancias. 

La util izaci6n del recurso forestal se ha circunscrito a 

áreas específicas en las que ha intervenido activamente la Fábrica 

de Papel Tuxtepec, S. A., la cual en forma directa e indirecta se 

ha dedicado a la extracci6n y aprovechamiento del recurso tanto en 
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San Juan Quiotepec, como en San Pedro Y61ox, Santiago Comaltepec, 

lxtlán de Juárez, San Mateo Capulálpam, Natividad y Xiacuí, comu

nidades en·las cuales los procesos de erosi6n alcanzan un impacto 

de moderado a intenso, siendo inexistentes las prácticas de refo

restaci6n, aunado a las pendientes pronunciadas que aceleran la 

pérdida de la capa edáfica. 

El relieve actúa también en la distribuci6n territorial del 

recurso agua pues un sinnúmero de corrientes intermitentes que 

alimentan a corrientes principales, cruzan áreas con altitudes en

tre los 1 500, 2 000 6 más metros. Ríos como el Soyalpan, el Ca-
' jonos, el río Grande o el Juquila presentan un caudal considerable 

sin embargo no se aprovechan debido a la complejidad del relieve 

en las comunidades de San Pablo Yagan iza, Capulálpam,. lx'tlánc·de 

Juárez, San Crist6bal Lachirioag· y San Juan Quiotepec, · 

La agricultura serrana se constituye como la actividad funda

mental tanto por la absorci6n de la poblaci6n econ6micamente activa 

como por ser el pivote de la economía indígena, es además elemento 

básico de la organizaci6n espacial. En este caso la influencia 

el imática incide directamente definiendo el carácter de la agricul

tura regional; los el imas cálidos y semicálidos abarcan una dis

tribuci6n considerable en la Sierra al cubrir el 46.06% de la su

perficie de los exdistritos de lxtlán y Villa Alta, concentrándose 

en el centro este y sureste, en San Crist6bal Lachirioag, T~netze 

de Zaragoza, San Bartolomé Zoogocho y- San Pablo Yaganiza, que son 

áreas favorables para los cultivos y frutas tropicales. Estos cul

tivos, sin embargo, constituyen una fuente de recursos susceptibles 

de aprovechamiento a ni ve 1 i ntra e i nterreg i ona 1 • 

En el caso particular del cultivo de las frutas tropicales se 

carece de un proceso sistemático. Al respecto se sugieren dos ac

ciones concretas: 1) instruir técnicamente a grupos indígenas en 

el fomento y cuidado de estos frutos tropicales para lograr el má-
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ximo aprovechamiento, 2) desde una visión económico-nutricional, 

y en virtud de que este_ tipo de cu 1 ti vos son perecederos es re

comendable i mpu 1 sar un_ pro~eso agro industria 1 instrumentando téc

nicas domésticas de envasado de frutos, o bien proc~sar merme 1 a

das o ates a fin de lograr establecer.un-mercadoTnterregional. 

Este consumo no sólo se orientaría al mercado e~terno, sino que· . 
. ,-,:.>1;• 

se emplearía en las comunidades indfgenas;par~·~l'.fd~nsum~ interno, 
. . - . - - . <:--.--:-/.---.;"-.::~)'.:;·/,;_'.:~-:-:<:'.'-:,:,\'_.:,. __ ·. 

complementando así la dieta alimenticia' de loskilldfgenas• 
~· - ' ,-,,,,_. ___ ,_ "_; 

El relieve también define el tipo de adtivi·d~¡d\'agrfcola pre-
'.·-·,:,,:,,.:::.;,.,:.>,'.'-; ; . .-· 

' -- . .;:;;-:;/;\-.;::'f•· ~-~. 

valeciente en la región serrana; ·i,\ , .. ·ce.· 
-- ·.·-----:>:-_.:.· •. -~:: __ :··. 
',,, -

El subsistema ffsicogeográfico reli~vé~clima"'.'suelo condiciona 
.. 

las peculiaridades de esta ancestral ~ctivi~ad productiva de las 

comunidades indígenas, misma que ha d~l'.i~~~do hasta el presente ., .... ' .... _,.,..,, . 

su persistencia en 1 a Sierra y slJ·ild~Í'ltifidación dentro de una co-
_,. •. ---, .. " 1· " 

munidad y de la 

do regu 1 armente 

cua 1 obtienen su?'~T'i~¡ritcf básico: 

al frijol.y la fl~~'?J{~alabaza. 
el mafz, asocia-

Este cultivo es 

el que ha permitido y permite cubri~ la necesidad prioritaria y 

más elemental de esta población. • 

·Por sus características, dicha gramínea ha logrado una extra

ordinaria capacidad de adaptación a muy variadas condiciones físi

cogeográficas, adaptándose por ello a la complejidad que presenta 

el territorio serrano aun ante la adversidad de las condiciones 

naturales. Sin embargo, las características de la planta han ge

nerado paralelamente problemas de orden físico, pue~ su indiscri

minada siembra y la presión demográfica que ejercen los serranos 

ha ocasionado la disminución de la capacidad nutritiva de los sue

los, pérdida de los mismos y alteración de la cubierta vegetal 

original. El efecto es la paulatina separación del indígena con 

respecto al campo a fin de cubrir sus necesidades primordiales. 

La agricultura se muestra en dos facetas: una como factor de 

retenclón para mantener su identidad y cohesión grupal y regular 
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su vi da materia 1 y cu 1tura1, por otra parte, c()~o uno de 1 os meca

nismos de desintegraci6n, explll!3i6n y moví 1 idad continua tanto de 

hombres como de mllJeres. . Ambos aspectos i ~te~v i enen en 1 a di nám i -

ca poblacional d~ í\1'i¡C.'d10 comllniclades est~diadas, siendo el se

gundo-de esto~¿~1 j~~~;·'~f,'.,h~ ~g\ld iza do d~~de. v~~i()s decenios atrás, 

ocasionando 'qJ~j;'.'tos.~·e·~ranos zapotecas sean una· de 1 as comunidades 

i nd í ge nas oa~~·~·J~r,~~ ~ás a~t i vas en su mov i 1 i dad espacia 1 no s61.o 

a nivel· intraestatal o interregional sino incluso internacional

mente. 

Se han presentado casos en comunidades como San Bartolomé 

Zoogocho, San Juan Cuiotepec y San Pablo Yaganiza, donde la pobla

ci6n que habita las comunidades corresponde aproximadamente a la 

mitad o a las tres cuartas partes de su poblaci6n nativa total y 

el resto se encuentra trabajando en otras áreas rurales o urbanas, 

manteniendo un estrecho contacto con sus parientes como único ele

mento de identidad como miembro de la comunidad indígena. 

Los indígenas serranos continúan realizando la actividad 

agrícola a pesar de las restricciones físicas, como un medio que 

les permite infrasubsistir continuando arraigados a la tierra. 

Sin embargo, la producci6n agrícola ha experimentado modificacio

nes en el patr6n de cultivos al sustituirse los cultivos tradicio

nales por los cultivos comerciales. Este hecho ofrece nuevas 

perspectivas en 9uanto a su sostenimiento como comunidades aunque 

al mismo tiempo la penetraci6n de una influencia externa, a través 

de la cual es controlada la producci6n y distribuci6n de los mis

mos, en particular del café, Por lo anterior. esta zona se cons

tituye cada vez más como un territorio inserto dentro del contexto 

de la divisi6n internacional del trabajo. 

Puede conclúirse en forma categ6rica que de acuerdo a c6mo se 

expresen las formas territorial-productivas en las comunidades es

tudiadas podrá entenderse su dinámica regional; destacan como fa·c-
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tores decisivos las caracterfs~icas naturales que condicionan la 

distribución espacial ·•.de· las·.activi.dades·ec~nómicas .• en'_tanto que 
' _, ., .. _ -.- '·.'-· -',' -··· .. -·;' .·' .· ·, ·' .... . --: - -. .. 

son factores determ inant~s para : i.l;real i ~~c i6n:de ~'stas • act i vi da-
• , '. , , .-. •,-· ,,1 ;· .. c ..• ',;,·'.·-·''····'-· ¡. ·. , ---· '·. 

des 1 a permanencia del 1'.~~~¡~·;\;ti\a:;!9~z~n~'i como• ~r i ~~ i pa 1 es formas 
. ;< .. _._··-:·.;~;-:--'F_;_,:~:J.:-:~v;:/:~ }·"·:·,--.. ··;.::-;;;.:~'. ;,:.:_·~-. 

de organización productiva/:·<> ' 

Esta situación explica el porqué más de la mitad de la pobla-
' . 

ción en las ocho comunidades se identifica como económicamente 

activa, destacando l.a comunidad de San Pablo Yaganiza al agrupar 

un 82.8% de población en edad productiva, en comparación con San 

Mateo Capulálpam que agrupa un 47.8% de PEA, dado que es una comu-_ 

nidad con predominio de población mestiza; y por otra parte, la 

participación de la mujer iridfgena en la vida productiva es deci

siva para la completa realización de la actividad económica de las 

comunidades. 

La dinámica regional es el resultado de modificaciones en la 

estructura económica de las comunidades estudiadas. La inminente 

y paulatina integración al sistema económico dominante ha dado por 

resultado formas de organización del espacio indígena que están en 

función de factores externos que imponen formas de producción, va

riedades, vo 1 Úmenes y destinos determi nades causando con el l·o un 

impacto étnico-cultural que desestabiliza internamente la organiza

ción' socio-productiva serrana. Por ejemplo, en la comunidad de 

San Bartolomé Zoogocho, municipio cuya organización espacial se ha 

transformado desde el decenio de los cuarenta hasta la actualidad, 

se observa una modificación sustancial en la estructura de las su

perficies de cultivo, la disposición de las áreas comerciales y el 

plano de las casas-habitación. 

Aun cuando Zoogocho representa el ejemplo más palpable, de 

una u otra forma la organización del espacio indígena serrano se 

ha modificado en forma gradual condicionándose para satisfacer 

requerimientos ajenos a la región y reforzando asr el proceso de 
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articulaci6n al sistema econ6mico que rige en la sociedad mestiza. 

Esta re 1aci6n', eón e 1 exterior se considera aqú í de dos formas: 

1) com~ elemento c:l~modernizaci6n en la medida en que se introdu

cen tipos ytéC'~lcas de ~ultivo generadas por personal calificado, 

con la finalidad de Íntegrar,todo un patr6n general de cultivos y 

actividades que satisfagan las necesidades de la poblaci6n nacio

nal, y en su caso la internacional; 2) el paso obligado de conside

rar el espacio serrano zapoteca dentro del proceso productivo na

cional viene a reforzar su posici6n como territorio abastecedor y 

retroal imentador del sistema prevaleciente. 

La intervenci6n modernizadora enfrenta una disyuntiva para 

las comunidades zapotecas serranas: integraci6n al sistema domi

nante versus identidad cultural; ambas posiciones forman parte de 

la realidad actual de los indígenas serranos de la cual no pueden 

sustraerse, ya que las dos posiciones están actuando cotidiana

mente; la primera como respuesta obligada a la funci6n que desem-

peñan dentro de un proceso econ6mico enajenante, la segunda como 

el mecanismo de defensa que sirve como lazo de cohesi6n ante el 

constante proceso de integraci6n al exterior y que permitiría, en 

última instancia, el reforzamiento de la persistencia como comuni

dades indígenas. Sin embargo, esta identidad cultural se abate y 

sufre un debilitamiento que traerá consigo el rompimiento cultural 

y la pérdida de identidad como grupo indígena, lo que podría deno

minarse como etnocidio, y dará lugar, aunque de hecho se ha mani

festado ya en algunas comunidades, a la adquisici6n de una con

ciencia de clase, dentro de la estructura de la sociedad nacional. 

No obstante, es necesario destacar que dentro de las comuni

dades serranas existen aún lazos que los 1 igan fuertemente a su 

espacio regional y a su identidad como grupo social, resultado de 

una expresi6n concreta y ancestral como son los factores cultura

les manifiestos en forma específica en la organizaci6n de los car-
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gos tanto de orden c f vi co-re 1 i g i oso como po 1 rt i co-adm in i strat i vo, 

y :por otra parte, la forma de organizaci6n para. la producci6n, 
' - - - - .. - ' "., > '"'' '.· _-. "' - , ••• __ , •• - ' • • 

es decir, el trabajo comunal: elt~~~¡() y;1a"soz6na. 
. ,._ ·'. 

La organizaci6n poi ftico-rel igiosa peps.istente en las comu-

nidades serranas ha permitido la continuidad de la relaci6n de 

los indígenas con su entorno y el reconocimiento de su identidad 

cultural, al mismo tiempo que sirve como medio de control del ni

vel econ6mico intracomunidades para evitar una diferenciaci6n,.so

cioecon6mica marcada entre los integrantes de una comunidad, favo

reciendo el que las relaciones interfamil iares sean propicias. 

Asimismo, el lo repercute en las formas de organizaci6n para la 

producci6n, es decir, el trabajo comunal en sus variadas formas 

de real izar el tequio y la gozona, ya que ambas cohesionan social 

y econ6micamente tanto a las familias en particular, como a las 

comunidades en general, constituyendo esto el elemento unificador 

que ha pro 1 ongado 1 a persistencia de 1.as comunidades i ndf genas co

mo una expresi6n viva del legado cultural generado por los antepa

sados en ese espacio del territorio nacional. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

l. Comunidad indígena propia·m~nte~e r~fiere al grupo de Familias 
que dependen mutuam~~te li'nt.,;e SÍ~ que, genera 1mente 1 Vi ven y 
i:riibajan ju~tas ,én;·u~¡¡fzo~a.'élada\' conformando una asoc i aci Ón de 
total proxi~Idad;y;J~ .. cuii.1;;;0;.ci'ar,acteriza por presentar intere
ses comónes,: pr,i rno'~di a'I mente'el\,I enguaj e, formas de pensar, cre
encias re 1 i giilsas, c>háb itos'.a li miinti e i os, formas de produce i ón y 
división del traba.Jo; forma y'distribución de las viviendas, ti
po de vestua~ i o, técnicas ru·cÍ i ment.ar i as, formas de coopera e i ón y 
ayuda mutua. · 

2. Los indígenas zapotecos componen la población predominante de 
las ocho comunidades estudiadas. 

3. De acuerdo con comentarios de personas entrevistadas pertene
cientes al sector oficial del estado de Oaxaca, esta diversidad 
de grupos étnicos es manejada por el Gobierno del Estado de Oa
xaca para identificar completamente a todos los grupos indfge
nas de la entidad. 

4. En esta investigación se maneja el concepto de mano de obra in
distintamente del de fuerza de trabajo,entendido como la produc
Gión real izada por los indígenas a través del esfuerzo y condi
ciones ffsicas y espiriturales con lá finalidad de obtener sa
tisfactores para su beneficio y el de la comunidad, esto es, 
traduce su .trabajo en valores de uso. 

S.· El colonialismo en su acepción original se entendfa como el do
minio ejercido por los europeos sobre los pueblos indfgenas y su 
territorio; es decir, se ejercfa un monopolio económico y cultu
ral que permitfa explotar todos los recursos: tanto los natura
les como a la población misma (fuerza de trabajo). En la actua
lidad este dominio y explotación no sólo está reservado para 
practicarse por los europeos; se traduce en una explotación del 
hombre por el hombre mismo, motivado no solamente por fines eco
nómicos, sino también militares, poi rticos, culturales. 

6. Un análisis más profundo de este proceso puede consultarse en: 
González Casanova, Pablo. 1980. Sociologfa de la explotación. 
IOa. Edic. México: Siglo XXI. p. 221-250; o bien, Gunder Frank, 
André. 1979, La acumulación mundial, 1492-1789. México: Siglo 
XX t. 

7. Entendida aquf como la situación subordinada de la formación 
económico-social mexicana respecto a las economfas extranjeras. 

· 8. Fundamentalmente para aquéllos que controlan los medios de pro
ducción, identificados con el capital privado, en primera ins
tancia, o bien con el capital público. 
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9. Cabe recordar aquí que el modo de producción mercantil simple 
se caracteriza porque los productores, ya sean campesinos y/o 
artesanos, poseen 1 os medios. de produce i Ón:. 1 a ti erra, 1 os 
instrumentos y herramientas· de frabajCl;L además de trabajar en 
forma di recta en e 1 proceso prdduct i \lo:( · 

,,-: . ~ ,... . -

10. Tales relaciones de dependen"ci'~i'i"tcorisicleradas por Carlos John
son como las relaciones de cap'it'~l/trábajo a rii\lel de la 'pro
ducción/apropiación, al aplicarse a.la _sociedad global inciden. 
notoriamente en las comunidades indígenas. Cfr. Johnson, Carlos, 
1983.· Dependencia y marginalidad. México: Cambio Editorial. p.20. 

11. En ocasiones puede presentarse un progreso de las fuerzas pro
ductivas dentro de las comunidades indígenas, generado por .la 
intervención de dependencias oficiales, con lo cual el nivel so
cioeconómico. de tal población puede verse modificado, si·bien no 
por completo, sí se produce una 1 igera mejoría en sus condicio
nes de vida. Al respecto puede consultarse el artículo de Gómez. 
Rubio, Rosa Ma. 1983. Algunas características socioeconómicas de 
los grupos indígenas de Sonora. En Congreso Interno del Institu
to de Geografía (1°: 1983: Méxic;;;- D.F.) Memorias. México: Ins
tituto de Geografía, UNAM. p. 411-429. 

12. Esta caracterizaci6n del espacio da idea de la importancia que 
reviste el proceso histórico para explicar la evolución en la 
organización espacial de las sociedades. Confróntese también 
con las categorías de análisis de los textos de Lacoste, Yves. 
1978. Geografía del Subdesarrollo. 2a. Edic. Barcelona: Ariel. 
Y tipietz, Alan. 1979. El capital y su e5pacio. México: Siglo · 
XX l. 

13. Para este caso puede confrontarse con: Bassols·Batalla, Ángel. 
1967. División econ6mica regional de México. México: Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM. 

14. Entendiéndose por expoliación económica y cultural la explota
ción de la fuerza de trabajo indígena 1 levada a sus máximos ni
veles, así como la apropiación de sus expresiones concretas como 
grupo indígena. 

15. Confróntese en la obra de Aguirre Beltrán, Gonzalo. 1973. Regio
nes de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso domi~ 
nical en mestizoamérica. 2a. lmpres. México: SEP-INI (Serie An
tropología Social, Colec.ción SEP-INI, 17). 

16. Para una mayor profundización sobre·este aspecto puede consultar
se a López Ramos, Ernésto. 1980. Geo 1 og í a de México. 2a. Ed i c. 
México: Edición Escolar. Tomo 11. p. 108 y siguientes. 

17. Según la clasificación que presenta la desaparecida Secretaría 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en: Secretaría de Asen
tami~ntos Humanos y Obras Públicas: Dirección General de Ecolo-
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gía. 1980, Ecoplán del ~st~do de.Oaxaca. México: la Dire.cción. 

18. Las áreas que muestran .diferentes grados de avancé de 1. proceso 
erosivo.se determinaron a partir de las observaciones realiza-
das en e 1 campo. . . . . 

19. 

20. 

2.1. 

22. 

Se af i ~rria:·qu~Y 1 a ~onstrucc i ón de 1 as presas. Benito Juárez y Mi -
gue 1 Al e.miín ·h~n generado a 1 terac iones ~n •· 1 a temperatura y hume
dad;· a~í colllo en la variación de los vientos,. esto es, el sis-. 
tema dominante a través de su acción provoca.cambios ambienta
les: en las comunidades de la zona y sus· alrededores, modifican
do eLhábitat indígena a nivel el ima. 

Ent~~dido aquí como la forma en que un grupo de personas se re
laci~nan: entre sí y con su entorno tanto en sus relaciones fa
miliares, como en sus actividades productivas, manifestaciones 

.·cu rtura 1 es, re 1 i g i osas, entre otras. 

En estas tres comunidades no se cuenta con la información res
pectiva a los períodos intercensales intermedios (1950-1960, 
1960-1970) de ahí que no sea posible apreciar el comportamiento 
en las tasas de crecimiento, aunque puede notarse el orden de
creciente de las tasas tanto en Capulálpam y en lxtepeji. Pa
ra el caso de Ouiotepec la tendencia es contraria puesto que 
aumenta sólo 1 .8%. 

Tomando en consideración el criterio numérico de 1 a 2 500 ha
bitantes como población rural y de 2 501 en adelante como pobla
ción urbana, de acuerdo a 1 manejo que se presenta en e 1 1 X Censo 
general de población, puesto que en el X Censo general de pobla
ción y vivienda no se hace alguna distinción respecto a esta po
blación. 

23. Para el efecto véase a Derruau, Max. 1981, Geografía Humana. 
Barcelona: Vicens-Vives. p. 241-247. 

24. Se refiere concretamente a la educación impartida a través de 
la familia y de la comunidad, legada de una generación a otra. 

25. De acuerdo con la disponibilidad de información estadística los 
niveles de edad para considerar a la población alfabeta son dis
tintos; para 1970 se toma como base la población de 10 años y 
más, y para 1980 aumenta el nivel de edad a 15 años y más. 

26. Se presentan solamente dos ejemplos, con la finalidad de ilus
trar lo que se manifiesta a nivel general en el área de estudio. 

27, Esta información fue proporcionada por el médico del Centro 
Coordinador Indigenista de la Sierra de Juárez, así como.por 
los médicos de las Unidades Médicas Rurales del área de estudio, 
y complementada en: Comité de Planeación para el desarrollo. 
Programa estatal de salud, Oaxaca. México: Subcomité del sector 
salud y seguridad social (mimeografiado). 



235 

28. Esta denominaci6n corresponde a una subregional izaci6n que el 
Centro Coord i nadoq, 1 nd i genista de , 1 a Si erra de Juár.ez. ha rea 1 i -
zado.para identificar su.iárea de acci6n;en)a Sierra, integran
do varias comunidades en cad~ una ele.las 7 ~·onas;q·~e'~barca su 
cobertu,ra de 123 comunidad e.~.' . A 1~-,r~gi6n' a~t'.'E'I R i'nción': 60- .· 
rresponden 1oca1 i dad es como SantaiM~·~í á/?z~'~9;;~.1Jr}Csanti'il9'o . .Teo
tlaxco, Santa Cruz Yagavi la, San ·Juan Y.ii9il'ii~\';¿i:Eñ\i,~1;.Jca~o de 
"La Ch i nant 1 a" comprende 1oca1 i dades como M.i'.n i faltep~c; ·.Santa 
María Nieves, Santa María Totomoxtla. .. · . " ' 

29. Este tipo de enfermedad es producido por el gusano Oncocerca, el 
cual se aloja en tumores local izados en el tejido conjuntivo 
subcutáneo (oncocermas) generando la gradual ceguera a las per
sonas a quienes afecta. 

30, En el plan se propuso crear y poner en operación 2 104 unidades 
médicas rurales y 57 el ínicas-hospital de campo en regiones des
atendidas, con la finalidad de resolver los graves problemas de 
la poblaci6n en las regiones más abandonadas del país, dentro de 
las cuales el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar. Cfr. Con
venio IMSS-COPLAMAR para el establecimiento del Programa de So
lidaridad Soci'al por Cooperaci6n Comunitaria, Oaxaca, México. 
1981, Para el estado de Oaxaca se consideró necesario estable
cer 326 unidades médicas, esto es, 15.5% del total propuesto 
por el programa. 

3-1. Este apartado se elabor6 fundamentalmente a partir de la infor
maci6n obtenida en el trabajo de campo, presentándose el aspec
to cualitativo del fenómeno analizado. Asimismo se presentan 
las modalidades de la movilidad espacial de la poblaci6n (emi-

. graci6n.e inmigración) principalmente en tres tipos: rural-ur
bana, urbana~rural y rural-rural. 

32. El Estado de México capta a la población serrana en los muni
cipios de Naucalpan, Tlanepantla y, en particular, Netzahualc6-
yotl; en este último se han establecido varias familias prove
nientes de la Sierra de Juárez, que sirven de enlace entre .. 
el las y los serranos que emigran a la capital en busca de tra
bajo. 

33. Ambas son formas tradicionales de organización para la produc
ci6n. El tequio es el trabajo individual o colectivo prestado 
en beneficio de la propia comunidad. La gozona, denominaci6n 
local de la Sierra a la guelaguetza, es un sistema de ayuda mu
tua que se ofrecen todos los que tienen al que lo necesita y 
que lleva consigo la obligaci6n de la reciprocidad. Francisco 
J, Santamaría en el Diccionario de Mejicanismos (1959) la de
fine como el sistema de cosecha o de cualquier labor que en co
operación recíproca hacen los vecinos de una región, o bien, 
los obsequios y presentes que por simple cortesía a título de 
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discreta protecc i 6n se hacen entre 1 as fami 1 i as; en todos 1 os 
casos se trata de una forma de solidaridad y cooperaci6n que 
se manifiesta en ocasiones trascendentales: nacimientos, ma
trimonios, muertes y mayordomías. 

34. Cabe aclarar que los datos se refieren a toda la poblaci6n 
econ6micamente activa tanto indfgena como mestiza. 

35. Entre estos vendedores existe un grupo de tres mujeres que ven
den pescado seco tanto en el mercado de Lachirioag como en el 
de Vil la Alta y Yalálag; estas vendedoras están asociadas con 
comerciantes que vienen de Tuxtepec, quienes les proporcionan 
pescado a crédito, mismo que las vendedoras van pagando confor
me lo venden. 

36. De acuerdo con la informaci6n censal los ingresos se refieren 
al total de entradas monetarias percibidas durante el mes de 
mayo de 1980. 

37. Un tabl6n equivale aproximadamente a una hectárea. 

38. Se identifican con este nombre a los lugares destinados para el 
procesamiento de la caña de azúcar en aguardiente y/o panela. 

39. Un quintal consta de 4 arrobas, y una arroba equivale a 
11 .502 kilogramos. 

! 
' 

/ 
I 
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