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~i ~a~~n=ial orcdu=ti~·c ag~opecuario de las zonas mon~3~osas 
del cais tiende d a~smi~u~r por el de~erioro ambiental. La 
dism~nucion de la croduct1~1dad v de la disponibilicad de 
racursos. son algunas de las consecuencias aue afectan a los 
habitantes de estas zonas. Entre las areas mas afectadas por el 
deterioro del ambiente esta la Mixteca Alta de Oaxaca y en 
particular el territorio cuoierto por el ex-distrito de 
Coixtlahuaca en el noroccidente de este estado. En esta zona 
dedicada principalmente al cultivo de maiz y trigo de temporal y 
a la cria de cabras y ovejas en pastoréo extensivo, se observa lo 
que tal vez es la peor erosión de suelos del pais y dentro de la 
Mixteca una de las áreas con la productividad mas baja, un alto 
indice de desnutrición y alcoholismo y una marcada emigración de 
sus habitantes hacia las urbes del Altiplano Central. 

El presente estudio es un informe de situación sobre la 
comunidad de San Juan Bautista Coixtlahuaca. En el se caracterizó 
el'enclave de la población, el sistema productivo agr~pecuario, 
el estado socio-económico y cultural general de sus habitantes 
con el objeto de establecer un diagnóstico sobre el estado 
del ambiente, la producción, el bienestar humano y la dinámica de 
la región. Con dicha información, se consideran las perspectivas 
para el desarrollo de la región promoviendo la restauración 
del medio, la reducción del impacto sobre el ambiente y la 
posibilidad eventual de recuperar el potencial productivo, 
aumentar la producción y sostener los rendimientos en la zona. 

:'4~~~!-~) 
,,,_P .. 

¡, 
lt 

!.• 



~CIMIENTOS 

Este trabajo fue posible gracias al apoyo, interés y 

enb.!siasmo de nLur.erosas ¡:ersonas que tienen gran arrar y 

preocupación por el bienestar de México. Algunas de ellas están 

vinculadas de alguna forma a entender y promover el desarrollo 

regicnal del pais. En es¡:ecial agradezco a mis tios Nelly y 

Roberto ttntelongo, Juan y Minni Neustadtel a quién debo el haber 

podido realizar el sueño de ser médico veterinario. También doy 

gracias a los doctores José F:amén y Aline Aluja su ccntinuo 

interés y apoyo. 

Agradezco a los médicos veterinarios y zootecnistas Fernando 

Alvarez Esp1n, Emilio 9.!berbie, Al fcnso Baños y Rogelio Reyes por 

su colaboracién en las diferentes fases del estudio. A los 

Biólogos Abisai Garcia, David Lorence y Patricia Dévila del 

Herbario Nacicnal por su colaboracién en la identificaciá"l de 

plantas. Al Biólogo Juergen Hoth por su enb.isiasmo y por la ayuda 

en la identificacién de la fauna y en la b::ma de 111..leStras en los 

rebaños. Al Biol. Ramiro Reyes Carmena en el lnstib.ito de 

Investigaciones Forestales por su colaboracioo en los analisis de 

suelos. A los Antropólogos y Arqueólogos Ignacio Bemal, José Luis 

L..on=nzo, Barbro Dahlgren, Alba Gc:nzález Jacome, y Carmen Cook de 

Lecnard y al geógrafo Robert C. l.>.est por sus estinulos y el que 

tubiesen conpartido ccnmigo tanto sus experiencias profesicnales 

cono trabajos. Por ellos ccnoci la grandeza de la Mixteca Alta y 

su tremE'ndo aporte cul b.!ral • 

i,¡ 



.. 

Por el a¡::oyo de viáticos y transporte brindado en las fases 

iniciales del estudio agrade:::co al Dr. Adolfo Chávez y al M.\J.Z. 

FE:mando Pérez Gil del Instituto Nacic.'"lal de ~litrición "Salvador 

Zubiram". Al Dr. Osear Arze &lintanil la, y a los antropólogos 

Sergio Delgado y Arturo Moreno del Instituto Indigenista 

Interamericano por el financiamiento del estudio en su etapa más 

critica, la de escribir el presente manuscrito. Por el apoyo 

logistico brindado cc:n diversos editores de textos y sugerencias 

agradezco al Ing. Ricardo Peltrán, y a los doctores Th:mas Frejka 

y Robert Klein en el POJ:Ulatic:n Ccuncil. 

Agradezco la t-ospitalidad, gentileza e interés de los 

coixtlah..iaquenses, y en es¡:ecial la ayt.u:!a e interés de las 

autoridades nunicipales, los miembros del H. Ayuntamiento y en 

especial a los Sres. 9..istavo Salazar, Juan Miranda, Celia 

Martinez, Cecilia Cruz, i:Titc:nio Mejia, Ricardo Ortiz (q.e.p.d.), 

Pntcnio Lara, Gregario L.ara, Pntonio Bazán, Pedro Bazén, Pedro 

Cruz y Beatriz Mendoza. Al lfitropólogo Pndrés l'tluat en Tilte¡:ec, 

por su enonre paciencia, hospitalidad y que canpartiera tantas de 

sus experiencias de trabajo con total apertura y desinterl!s. En 

Oaxaca agradezco el interés y los estiJJl.Jlos de Rtlss ParnE'nter, 

Maria de los Fngeles Romero y Rz::nald Spores y en Teposc:olula al 

Pbro. José Ramos por dejar que este perfecto desconocido revisara 

el archivo parn:x¡uial y a Den José "Chico" Gan:ia ¡:x:>r su 

hospitalidad. 

Coi especial cariño agradezco la colaboraciál y paciencia de 

mi asesor el Ing. Pndrés Aluja Sctl.Jnemann en la revisiál del manuscrito. 

i i i . 



INTJ;ür;U:CICN 

Lho de los principales probl!2mas a que se enfr:-enta el hc:;nbre 

dtedicado a las actividades agropecuarias, es el de lograr que sus 

esfuerzos se vean reccm¡:.ensados con cosechas atundantes y 

productos de origen animal en forma sostenida año con año, no 

solo para satisfacer sus necesidades básicas, sino también para 

rrejorar las ccndiciones en que vive. Mientras los productos 5cr1 

ab.indantes y sus esfuerzos sen ren..inerados con cierta constancia 

a traves del tiempo, los métodos de produc :ién que practica 

cambian rruy pc:x:o, jL• ;ti ficando de esta manera qLte siga 

persiguiendo sus ;iropósitos productivos con esos ;rétodos. El 

exitoso empleo de técnicas para obtener sustento, le permite 

tener más tiempo dispcnible. El vinculo de arraigo a la tierra se 

fortalece y aumenta el desarrollo cul b.tral de la regién. (3, 14, 

15, 46, 50, 57) Por el contrario, si la produccién disminuye, el 

productor rrx:xlifica sus actividades, esforzándose por aumentar su 

productividad, o B"l vista del fracaso de sus intentos, abanclcna 

las técnicas tradicionales de produccil!n y b.Jsc:a nuevas f1..1a1tes 

de alimentos y recursos, adoptando para ello las técnicas de 

apropiaciái y aprovechamiento indispensables para sobrevivir con 

20, 51) Inclusive estas cierta garantla de estabilidad. (16, 

actividades pueden irse rrx:xli ficando hasta que resulta un cambio 

radical B"l el modo de vida del productor, quien abandc:na las 

técnicas tradicicnales de producciál por anticuadas u obsoletas y 

b.lsca y desarrolla nuevas. Si resultan efectivas, termina 

adoptándolas. Si éstas también fracasan por no aunentar la 
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prcdLtccitfi ~· forma suficimt:=, el campesino se ccnvierte en Ltn 

elemento sccial prc-gre¡;ivairente más v1..1lnerable y voluble ante 

nt-,evas ideas, ideologias, interec...es creados la:ales y regic:nales, 

o a gru¡:x:is de presitn. ( 51) Finalrrente, cuando la prcduccitn es 

entrew.adamente ¡:obre caro para se;¡uir intentando obtener Ltn 

sustento para su familia, ab..."'1dcna la tierra de sus antepasados. 

La emigracit.n hacia la ciudad es también una res~iesta adaptativa 

al medio, que repree....enta el desenlace para ITLtChos miles de 

campesinos. 

La secuencia de eventos aqui descrita, y el drama h.unano 

ree .... ul tante se hace cada vez más ccm'.!n en tTLtchas y diversas 

re-gicnes del tTLtndo en que los terrenos dedicados a la proc:luccioo 

agropecuaria están siendo afectados por el deterioro del ambiente 

y cuyo origen es en gran parte ocasicnado por el tonbre 

mismo. (14, Z7, 40, 59, 65) 

El potencial productivo agropecuario de L111a z01a está 

determinado por núl tiples factores, sujetos a oscilacicries 

naturales que sen un producto de las interrelacicries entre los 

elementos bióticos, abióticos, sociales y culturales que compoien 

el ambiente, (39) Si se logra Ltn eqLtilibrio entre estos factores 

ambientales, es posible que tanto las poblacic:nes de plantas, 

animales y seres h.lmanos, asi coro los demás recursos nab.lrales 

locales se mantengan indefinidaneite, aunque siempre esten 

sujetos a 

través del 

fluctuacic:nes cuantitativas, relativamente pequeñas a 

tiempo. (15, 29, 50) El potencial de producciá-1 de una 

localidad está intimamente ligado a las ccndicicnes ambientales 

que prevalecen en la zcria e influye necesaria y sustancialmente 
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sobre la calidad de ·.'ida de los habitantes del ten-itorio estén 

estr.is dedicados a las actividades prcductivas o no. En aquellas 

l=alidades dende existen prácticas agropecL1arias en qLte se teman 

medidas de cc:nser;a.citn de recursos naturales ec....enciales para 

llevar a cato dichas actividades prcdL1ctivas, cano sen el agua y 

el suelo, el potencial prcductivo se sostiene e inclL1sive p.tede 

llegar a aumentar ccn el tiempo. 

En pecas áreas del paises tan critica la relación entre la 

produccién agrop:c:uaria y el ambiente cano en las mcntañas, las 

cuales cubren una gran e~:tensién del territorio nacicnal. (63) Si 

al establecer Ltnidades de produccitn en las mcntañas no se tcm3n 

nedidas de cc:nservacién ccnjL1ntas e inmediatas, el ambiente se 

deteriora ccn facilidad y cc:nsecuentemente disminuye la 

producción por área de superficie. (27) El deterioro ambiental en 

las zc:nas productivas del pais, y en las mcntañas en particular, 

se ha acelerado. Para el campesino significa un mayor esfuerzo 

por mantener los niveles de produccién. Produce ante todo un 

proceso de cambio cc:ntinuo en las que se presentan nuevas 

situacic:nes. El impacto del proceso afecta ampliamente a todos 

los sectores de la vida nacic:nal. 

El sistema de produccién agropecuario en las zcnas 

m:ntañosas es generalmente una asociacién de cultivos de granos y 

tubérculos ccn animales danésticos. Si las posibilidades de 

irrigación sen minimas, la agricultura es casi exclusivamente de 

temporal y se siembran principalmente granos. Si además las 

lluvias sen marcadamente estacic:nales y de aportes de agua 

escasos, la produccién animal juega Ltn papel nuy importante en la 

yi 



ec.:nc1r:ia de los habit.?ntes l.::•=ales. (3, 44) Esta se practica cctTo 

pastoreo en agostadero e incluso ¡:uede llegar a ser 

tr¿or,st-Limante. (48) Dadas las c01dicic:nes ec01ónücas v s=iales de 

la fl'.ayoria de los habitantes de zc:nas rrC11tañosas, el sistEif'.a de 

pn:x:!uccié:n ¡:ec:Liario es rústico y sencillo. Tecnificar a estos 

sistEif'.as de produccién para qLte produzcan en forrria más eficiente 

y sc-stenida representa Llli verdadero desafio por lo aislado y 

abrupto del terreno y por la pobreza rriaterial y marginación en 

qL1e viven tantos campesinos de las fTClltañas. Se debe cmsiderar 

también qL1e los habitantes de las zcnas mc:ntañoc..,as se 

caracterizan por ser dentro del pais los que menos ingresos 

tienen, ll'IE110S Educación y menos poder politice. Esta sihiacién de 

marginacién ecmómica y aislamiento presenta dificultades 

inrere:ntes a los rrétodos cmvencimal.es de propcller prácticas 

educativas, de extensic:niSITCl o culturales que sean adoptadas por 

habitan tes de Llli medio rL1ral de dificil acceso y cc:xrunicacién que 

rápidasrente se deteriora cc:n la incursitn h.unana y que cc:n ello 

restringe a la produccitn. (2) 

Entre las áreas m:ntaflosas del pais destaca por su 

marginacim y baja produccitn la Mixteca Alta de Oaxaca. (9, 40, 

50) Históricamente esta regioo estuvo densamente poblada como 

atestiguan las numerosisimas ruinas de centros cerem:niales, 

restos de sitios habi tacic:nales y terrazas que se levantan sobre 

cerros y lemas de toda esta zc:na; asi como los relatos de 

crc:nistas, listas de trib.ltos y manuscritos colcniales. (25, 26, 

32) Cano toda poblacioo de seres vivos, la población h.vnana de la 

Mixteca Al ta ha estado sujeta a fuertes fluctuacic:nes 
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~ _p::it::lacicnales a través del_ tiem¡::q. Es _amplia_ la ,jccL\lr:entacitii que. 

hace referencia a la ariir¡uilc.cién de la poblaciéii ocurrida 

inmediata1T:e11te desp._1és de la Ccnquista, debido a las epidemias de 

origen a1ro¡:;eo, y a la depresión atril:uida a la destruccién de 

las culturas prehispánicas.(19, 22) !-by en dia los motivos de 

des¡::obl2miento están relacicnados ccn la disminución de la 

pn:cluccién, el deterioro a1T:biE11tal, la de=..,capi talizacién del 

c2mpo y la escase::: de o¡::ortunidades eccnámicas. Es marcada la 

tEr.,dEf1cia a abandcnar el campo y a las actividades agricolas y 

pecuarias. 

Ccn la industriali:::acién urbana y la ccnstruccién de 

carr-eteras, la vida tradicicnal del mixteco ha cambiado 

rápidamente especialmente en aquellas can..tnidades que estaban 

sobre las antiguas rutas de intercambio canercial y que por la 

cc:nstn.1ccién de nuevas vias de acceso, diferentes a las que ya 

existian, han quedado casi olvidadas en el tiempo. 1-by en dia la 

poblaciái de la Mi>: teca Al ta sigue disminuyendo por la emigracien 

hacia los centros urbanos. Dentro del pais, la zcria entera se 

caracteriza por tener el mayor indice de desnutricien, y entre 

las zcnas agricolas la produccien por hectárea más reducida. ( s, 

17, 24, 40). Además sen notables la pobreza material y cultural, 

el anal fabetiSlllO, el alcoholiSlllO y la disoluciál social, en sus 

formas más extremas: el despojo cultural de las carunidades, el 

desarraigo y la emigraciál. (9, 10, 51) Los procesos de cambio en 

estas ca1Lulidades se han acelerado vertiginosamente afectando a 

todos los niveles de la sociedad mixteca. 
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Dei trc: de l ::i M.!>;ter=.::. Al ta~ la fcrma más severa de deterioro 

ambiental se p..1ede ob-=....et-var en el e;-:--distrito de Coi;<tla!-uaca. El 

prcductor de esta ::cna se dedica al cultivo de mai;: y trigo de 

temporal \1 a la cria de cabras en pastoréo e;:tensivo. La 

ganaderia caprina es impcrtante para los 

agricul tares en tcdo este e;:--distr-i ta debido a que sen fr-ecuentes 

las sequias y les suelos pcbres en nutrientes. (33) En los 

terr-91c-s carL:nales de Coü:tla!-uaca se observa lo que tal vez es 

la r:ear erc-sién de sueles sn el pais y dentro de la Mü:teca una 

de las áreas ccn la prcductividad más deficisnte. (51) Esta 

si tuacié:n aunada a la elevada emigracién de sus habi t2.ntes.t.. le 

ofrece a CcL:tlaruaca pers¡::ectivas para su 

recuperacién y reincorpcr=icién en forma significativa a la vida 

eccnémica del pais. 

A::n r.o ?Nis te L:nya ¡::oli tica clara y estable a l'lrqo 'Jla:::o cue 

se tradu:::ca en un esfuer:::o que ccnlleve .=i >nPi~r;;r la an:c!uccié:n 

agricola y pecuaria en ::cnas de mcntaña y :::mas áridas y 

!'etniáridas. Les esfLter-::c-s e inver-sicnes ccntinúan siendo 

dirigidos a ;:anas más prc::dL•.ctivas y en especial a los distritos 

de riego. En los ul tiJros años, algunos investigadores han venido 

cansider-ando a los sistemas de pr-c::duccién en forma integrada al 

medio para asi determinar su potencial productivo global. Seria 

ccnveniente elucidar una metc::dologia para deter-minar dicto 

potencial y establecer diagnósticos para zonas altamente 

deterioradas, dende la produccim es cada vez más deficiente, 

1 La emigracién ocur-re principalmente hacia los centros 
urbanos de Oa.-:aca, Pt.tebla, Teh.iacán, Drizaba, y Distrito Federal; 
asi como mano de abra a los Estados Lhidos de Pmérica. 



coro ccurre e< las tierras de la com .. illidad de S¿o.n J1_12.n Bautista 

Coi>: tlaruaca. 

El pre<=...ente trabajo es un informe de situación sobre una 

con ... 111idad mi~·:teca, 1.:u base de recursos y sus sistEfT\.as de 

producciéo. Ccns ta de Llf\a parte técnica, asi cono de un resúrr.en 

histórico, gecgráfico y ecológico sobre eventos o situacicnes 

antecendentes de las ccndicior.es sociales actuales. Se realizó 

Llf\a caracterizacitn breve de los factores 2JTibientales más 

importantes que afectan a la producciéo agropecuaria y a la vida 

ccm .. lllitaria de la zcna comprendida en el estudio. El objetivo 

principal del estLldio fL:é el de reunir la mayor infcrmacitn 

posible sobre la poblacié.n de San Juan Bautista Coii:tlah . .1aca y 

coi ella obte<er un diagnóstico sobre su estado. Se es¡:era que el 

diagnóstico sea aplicable a SLl desarrollo, la restauracié.n del 

medio y la posibilidad eventual de recu¡:erar el potencial 

productivo de SL:s tierras. En la elat.oracién del estudio se 

inte<tó caracterizar la apropiacién y uso de los recursos 

naturales por la CDmLlflidad a través del tiempo. Se hace mencién 

del impacto que sobre el ambiente han tenido las diferentes 

actividades de los habitantes de Coixtlah.taca. La naturaleza de 

la investigacitn y la diversidad de los temas aqui tratados han 

dado como resultado un manuscrito de<=....c:ripti vo en que se han 

cuantificado algLlllas variables coi los datos recopilados por el 

autor en el campo y en diversas fuentes. 

X 



Justificacitn 

El desarrollo rural de Mé>:ico depende de la capacidad 

técnica de cada cc:rnunidad para determinar el Ltso mayor que le 

p.tede dar a sus recursos, para identificar las tendencias de 

produccién de su le.calidad y temar las medidas que permitan la 

utilizacitn adecuada de sus recursos, la recuperación de aquellos 

recursos scbree>:plotados y la reincorporacit.n de terrenos otrora 

productivos a Ltn nuevo orden de manejo para que la producción 

agricola, pecuaria y forestal sean sostenidas a rredio y largo 

plazo. Se requiere de Ltn nuevo enfoque en la enseñanza académica, 

en la investigacién, en el e>:tEflsiaiismo y en la poli tica agraria 

del pais para que se valoren los sistemas de produccién 

extensivos y de tipo familiar que caracterizan al pais y cuyo 

impacto sobre el ambiente en las di ferent:es regiaies no ¡::uede 

seguirse subestimando. 

:d 
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I • EL AMBIENTE IE.. El\O...AVE IE LA C01 .. NIDAD IE Sl:'N JL.nl M..ITISTA 
COI~ 

A. EL i'EDIO FISICO 

1. Lccalizaci6n geográfica 

El área de estudio se encuentra en el noroccidente del estado 

de Oaxaca (Fig. 1), formando parte de la región natural y cultural 

ccnocida cano Mü:teca Alta (Fig. 2). La porción más septentricnal 

de esta regién está ccnformada por el Val le de Coixtlah..tac:a que se 

extiende hacia el norte (N) hasta el Diñen del Río Hendo 

Calapilla, en el limite ccn el estado de F\..tebla. Por su situaci6n 

como LUiidad geográfica, el 'lal le de Coü:tlah..Jaca también ccnforma 

una unidad politico--administrativa, el ex-distrito de 

Coi::tlat-uaca. (Fig. 3) El área de estudio es la pequeña Cuenca del 

Ria D.ilebra, en la parte más austral del valle. Dicha área abarca 

aproximadamente 201 km2' y forma un rectángulo aproximado de 13.4 

km de largo por 15 de ancho. La zcna está comprendida dentro de 

los 17 38' 5" y 17 45' 9" latitud norte (N) y 97 18' y 97 22' 

lcngitucl oeste (W). 
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2. Vias de acceso 

Desde el poblado de S..'1ntiago Tejupam, el CLtal se encLtE!ltra 

sobre la Carretera Panameric<?.na, LU1 c<?mino asfaltado cc:nduce a San 

JLtan Bautista Coixtlah .. taca, 24 km al noreste (~E). La carretera 

primero atraviesa a la pequeña c01Ltt1idad de San Cristobal 

S.u:hixtlatuaca, 4 km al occidente (W) de Coixtlah.Jaca1 • Esta 

carretera ccnstituye una de las principales vias de ccm.tnicación 

para los p.ieblos del oriE!lte (E) del ex-clistri to de Coixtlatuac:a y 

hasta hace poco para todos aquellos que limitan cc:n la Cañada"". 

Desde el pueblo de Coixtlatuaca salen cuatro carreteras de 

terraceria: LU1a va hacia el norte (N) Ltniendo a las poblacic:Jles 

del Valle de Coixtlatuaca en un circul to que llega hasta 

Tama.."'Ulapam del Progreso. Dos de las carreteras van hacia el 

oriente (E), suben la cuesta de los cerros CUxaga y Naterja que 

separan al valle del Rio Q.ilebra del de Ria Blanco. La otra 

carretera se dirige hacia el sur (S) hasta el 111..D1icipio de Sta. 

Maria Nativitas, a 4 km de distancia. 

1 Esta carretera fue de t.erraceria hasta principios del aí'\o 
1986 cuando se comenzaren los trabajos de ensanchamiento y 
asfaltado. Se tenninó el trabajo a finales de ese año. Anualmente, 
la carretera de terraceria presaitaba dificultades al transito 
durante la temporada de aguas, pues eran frecuentes los deslaves y 
lodazales. 

2 Este camino, adecuado para el transito vehicular, fUe 
hasta principio de la decada de los años 1980, la principal ruta 
de acceso a los ¡:11eblos de Sta. Maria Ixcatlan, San Miguel 
1-llautla, San Pedro Jocotipac, San Pedro Nockrl, Santiago Apeala y 
San tcntc:nio f\Cluayaco. También era frecuentemente empleada, 
especialmente durante la temporada de lluvias, para llegar a los 
poblados de San Agustín Mcntelobos, San Miguel Chicatua y San 
Bartola Soyaltepec. 
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Por el norte, la primera población a la cual se llega es San 

Miguel Tequixtepec aproximadamente a 6 km de distancia. Por el 

oriente una de las carreteras se dirige al noreste (l\E) y ccm..nica 

a Coixtlahuaca, la cabecera l1Lll1icipal, ccn tres de sus agencias: 

La Ciénega, Rio Blanco y Rio Poblano, a B, 7 y 10 km de distancia 

respectivamente. Por ese mismo camino se llega a Sta. Maria 

Ixcatlan, que esta aproximadamente a 39 km de distancia. La otra 

carretera que sale hacia el oriente tema un curso suroriental 

(!:E). ltla desviaciá1 al oriente (E) cOOL111ica a Coixtlah.laca ccn 

las agencias de La Estancia y Sta. Catarina Ocotlan, pasando 

primero por San Pedro aienavista, agencia de Sta. Maria Nativitas. 

Desde Sta. Catarina Ocotlan la carretera se desvia al norte (N) y 

cc:nduce al 111..111icipio de San Miguel H..tautla. La otra desviaciá1 es 

hacia el oriente (E) por la que se ccntinua hasta Santiago Apeala, 

que dista de Coixtlah.Jac:a 35 km. 

Si no se procede a tomar la desviaciá1 hacia San Pedro 

9.Jenavista, la carretera ccntinua el sur (S). Después de llegar a 

un al to en el Cerro Caballo Blanco (2500 m s.n.m.), la carretera 

comienza a desceider, pasando por las rancherias de San Bartola 

Sayal tepec y San Mateo Coyotepec"" y los terrenos c:orrunales de Sta. 

Maria Chac:toapan y San Juan Yucuita. Este camino sigue, durante la 

mayor parte del recorrido, una de las antiguas rutas que 

cOTL111icaba al Valle de Coixtlah.laca ccn los valles de Yanh.Jitlan-

""El camino sigue un curso sobre los altos permitiendo el 
trálsito de vehiculos hasta el principio de la temporada de 
aguas. Las rancheria de Sayal tepec es Tejocotal y la de Coyotepec 
es La U11cn. 
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M1:chixtl2n4 , Tilantcngo y Tepo;:colula"'. Finalmente_, entrenca ccn 

la Carretera Panameric2na entr·e los poblados de San Pndrés 

Sinaxtla y Asunciéo llbchü:tlan. 

La Carretera Panarrericana es la principal via qLie atravieza 

partes de las Mixtecas Alta y Baja. Todo el transporte y conercio 

de las corunidades de estas regicoes gravitan hacia esta via de 

corunicacién. Desde su construcción en la decada de los años 1940 

ha madi ficado ampliamente a la eccocmla regional. 

4 Es probable que la antigua ruta que ccm..nicaba a 
Coixtlah.Jaca ccn el Valle de llbchixtlan-Yanh..útlan entrelazaba a 
los principales centros de poblacim de la zcna coro scri 

Coixtlah.laca, Nativitas, San Bartola Soyaltepec y San Mateo 
Coyotepec. Para ello el camino seguia los cursos de agua, y podla 
ser facilmente transitado durante la temporada de secas. Desde 
Coixtlal-uaca se seguia el curso del Rio D.Jlebra h.3c:ia el sur (S) 
pasando por Sta. Maria Nativitas, San José Mcnteverde (su agencia 
lll.lllicipal), h.3c:ia el paraje ccnocido 1-ay coro Cerro Caballo 
Blanco (!:E). Después de atravezar este 10CC1te, se pn:x::edia a lo 
largo del Arra-¡o Yutzatato hasta San Bartalo Sayal tepec dende se 
retomaba el camino de terraceria que entrelaza a este rruriicipio 
ccn San Mateo Coyotepec:. La ruta que ccnfonna el actual camino de 
terraceria, que me a las ranchE!rias de Tejocotal (Soyaltepec) y 
La Uiim (San Mateo Ccryotepec), seguramente es el antiguo camino 
empleado en la temporada de aguas. 

" Durante el estudio se ccnoció otra ruta más directa que 
caJUnica a Coixtlah.laca ccn Teposcolula sin pasar por el Valle de 
llb::hixtlan-Yanh.ritlan. Esta ruta sigue el curso del Rio CUlebra, 
pasando por los terrenos cOT1.J11ales de Nativitas, San José 
M:nteverde, hasta las inrrediacicnes de Santo Domingo Tomáltepec. 
Se ccntinua hacia el suroccidente (g.J) por una cañada hasta Santa 
Maria Pozol tepec y de alli a lo largo del Rio Negro, que corre 
entre las colinas de los cerros Yucuda y Catuanda, hasta su 
confluencia cc:n el Rio Teposcolula de dende se procede a los 
poblados de San Juan y San Pedro y San Pablo Teposcolula. 
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3. El área de estudio 

a. Limites gecgráficos 

Los limites que cc:nforman la zc:na de estudio por el 5Ur (S) 

sen el l"blte Verde o l'!Jdo MixtECo (2850 m s.n. m.) y sus 

estribac:ic:nes que penetran al valle desde esa dirección, 

incluyendo parte de los terrenos de las poblacic:nes de Santa Maria 

Nativi tas Tixal tepec y San Gerénimo Dtla. Por el norte (N), hasta 

la serrania formada por los cerros Niate, Loma Palo Verde, Loma 

Grande, Cerro Tepelmeme, Cerro El Venado y Cerro El Canal en el 

noreste (NE), que se eleva suavemente hasta alcanzar (:fJ() m sobre 

el piso del valle y que cc:n eje sw--1\E atravieza y divide al valle 

de Coixtlatuaca en una porción septentricnal y otra austral, 

aproximadamente a 7 km al Norte de San Miguel Tequistepec. Esta 

serrania divide tambien a las dos cuencas orográficas principales 

de la zc:na, la cuenca del rio Tepelmerre en el norte (N) que corre 

de pc:niente (W) a levante (E), y la cuenca del rio Tequilitla 

formado por las dos pequeñas cuencas de los rios D..llebra y 

9..JChixtlah.Jac:a que corren de sur (S) a norte (N). El limite 

oriental (E) está formado por la Sierra de Coixtlah..laca-ltx:hixtlan 

que se levanta al oriente (E) de la población de San Juan Bautista 

Coixtlah..laca, cc:nfonnada por los cerros cc:nocidos localmente corro 

(de sur a norte) Campana, Xiaxinga, Lona Larga, HJmedo, Xiruje, 

Tesoro, Narreji Chico y Grande hasta el Nata, que incluyen los 

terrenos de San Pedro E\Jenavista, agencia municipal de Nativitas, 
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y La Estancia, Santa catarina Mártir Oc:otlan, Río Blanco y Rio 

Poblano, agencias trUlicipales de Coixtlah..iaca. Por el occidente 

(W), la zona está delimitada por lU1 brazo del l\Ltdo Mü:teco qLte se 

desprende ccn dirección N--t-W donde la Sierra de Tamazulapam hace 

contacto ccn el l'blte Verde, formando un enjambre de cerrejones 

que corren por el pc:niente (W), a lo largo del valle del Rio 

S..U:hixtlaruaca. 

b. División del área de estudio 

Para cumplir con los objetivos prepuestos en este trabajo, se 

consideró conveniente deliJllitar el área de estudio para que 

incluyera una unidad geogr&fica representativa del impacto 

antropcgénico que ha sufrido la regiát mixteca pero en la que a la 

vez se pudiesen reccnoc::er sub.lnidades ambientales naturales poco 

mccli ficadas que sirvieran cano p.intos de referencia para la 

reccnstrucciái del paisaje, con 5US c:0111J11idades vegetales, y las 

interacciCl'leS entre algunas de las diferentes especies endémicas 

de la zma. Esto facilitó la det:eccim y evaluaciál de los cambios 

suscitadas en ·la vegetac:im y la fauna por la interváii:iál tuÍlaria. 

J.. ) Area nuclear 

Se estableció cano área nuclear una zcna que incluyera 

completamente a la unidad geogrMica minima daitro de la cual se 

encuentra la COlllJllidad de San Juan Bautista Coixtlatuaca y sus 

-., . 
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ter-r91os cc1rL1r1ales. Esta unidad es la micrcc:Ltenca formada por el 

rio CLtlebra desde su nacimiento, al SLiF" (S) de Sta. Maria 

Mativitas, en las inmediacicnes de los p...teblos de San Ja<=...é 

t1::otever-de y Santo Daningo Tcmal tepec, hasta SLI cc:nflLtencia cc:n el 

río Suchi:<tlah..tac:a al noroccidente (l\W) de Coixtlat-uaca que 

incluye el piso del valle y los rrcntes circundantes. La superficie 

del área es de 13.4 km en direccim norte-e....ur (M--Sl por 15 km 

direccién este-oeste (E--W) , un total de 201 km cuadrados. El 

p.ieblo de San Juan Bautista Coixtlat-uaca con sus 3 seccicries y 

cuatro barrios esta ccristruido sobre las terrazas naturales 

formadas por el río O.tlebra y las bases de los cerros Naterja, 

OJxaga y CUxirama por el oriente (E) y Junda.'<i, arriba de 

Q.iganda por el occidente (Wl. 

2.) Area periférica 

Ccn el objeto de establecer comparacicnes entre las 

diferentes asociacicries vegetales y el uso de los suelos dentro 

del área nuclear ccri zcnas aledañas, se realizan:n recorridos y 

observacicnes en cuencas periféricas que cc:nstituyen una amplia 

región inmediata al área nuclear. Durante el estudio se 

recorrieren porci01es de las siguientes cLtencas: 

1) Occidente de CoixtlahL\aca: 
a) a.1enca del rio D.l.yadi 
b) Cllenca del Arroyo Grande 
c) cuenca del ria 9.tc:hixtlahLtaca 
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2) N::;r-te y nor-occidente de Coi:-:tlar1...1aca (N-N;J) 

a) La cuencet seca del ar-r-oyo El Cor-tija, 3 km al norcx:cidente de 
Tequistepec, entr-e los cer-r-os Cunagine y D..ttnanengue hasta el 
fcrido de la bar-r-anca por- la qL1e este corre durante la 
tenpor-ada lluviosa. 

b) Al norte (N) de Tequistepec: desde la ccnfluencia de los 
cerr-os Cunagine, D.itnanengue y Q.111daxi, a lo largo de la hoya 
seca que estos forman por- el or-iente (E) hasta el arroyo El 
A..1eblo. 

c) También se r-ealizó L\11 recorrido sobre L111a porción de la 
CUEnCa del Rio Gr-ande entre la poblacién de Santiago lh.!itlan 
y la quebrada llamada "Pndaruca" en los pr-edios que 
cor-res¡:xnden al "Rancho del a.ir-a", dende existe un vivero y 
tuerta de frutales que hasta hace poco estuvo a cargo de la 
Ccmisión del Papaloapan. 

3) Noreste de Coixtlah.!aca (l'E) 

Las llanuras altas, los 
mixtos ccn palma que se 
cuenca del ria Ixcatlan 
Ixcatlan. 

bosques de encino y los bosques 
encuentran en la parte alta de la 
hasta el valle de Santa Maria 

4) Oriente de Coixtlah.!aca (E) 
a) La cuenca del r-io Blanco desde La Estancia 

Aguila, y de ahi siguiendo su curso 3 km al 
población de Rio Blanco. 

5) &.ir-oriente de Coixtlatuac:a (SE) 

hasta la Presa El 
norte (N) de la 

a) OJaica del r-io Grande entre Monte Lobos y Cerro Pelón hasta 
Loma Larga 

b) Cañcn del rio Apoala y el valle de Santiago Apeala. 

6) 9..lr de Coixtlatuac:a (S) 

a) L,a parte alta de la cuenca del rio Q.ilebra entre Santa Maria 
Nativitas Tixaltepec: y sus cabeceras al . non:x:cidente (J\111) de 
la población de Santo Doningo Tonaltepec. 
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c. Altitud del área de esb .. tdi::i 

El cauce del Ric; Q.1lebr-a ccmpr-endidc; dentr-c; del ár-ea de estudio 

constituye la ¡:orcién más baja de la cuenca y está sobre los 2000 

metros s.n.m. La conflLlEl1cia de mc::ntañas de la Sier-ra Madre del Sur 

o ~l.u:lo Mixteco alcanzan su mayor elevacién en el l'tnte Verde o 

Yucucui (2850 m, altlmetro Tharmen TX) el cual forma el limite sur 

(S) del gran valle de Coixtlatuaca y del área nuclear. Desde este 

p.into se desprenden la Sierra de Tamazulapam y la Sierra de 

Coixtlah.taca-Ncx:hi>:tlan con altitudes máximas de 2800 m en la 

¡:on:itn austral (S). las cuales disminuyen hacia el norte (N) donde 

los cerros alcanzan 2200 m de altura sobre el nivel del mar. 6 

"'Las altitudes máximas, en metros sobre el nivel del mar, de 
los cerros que encierran al Valle del Rio D.Jlebra de sur (S) a 
norte (N) por el márgen occidental (W) del rio sen: l'k::nte Verde 
(2950 m) C. D.Jducute (2600 m), C. El Lecncillo (2400 m), C. La 
Lobera (2200 m), D.Jrixindiu '(2100) e Inh.liruteca (2040 m). Por el 
márgen oriental (El, C. Campana (2380 m), Xiaxinga (2400 m), 
Naxugue (2440 m), Xiruge (2440 m), Naterja (2360 m), D.Jxaga (2260 
m) C. Colorado (2340 m), Nar-reji Chico (2?"60 m), Narreji Grande 
(2400), y Nata (2380 m). 
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El clima de la ¡:.on:ión septentric:nal de la Mixtec:a Al ta es 

un prcx!ucto de su ¡:osicién geográfica cc:n respecto a la 

c:;irc:ulacién de la atmósfera y de su situación entre el Golfo de 

México y el mar Pacifico. La altitud de la región es superior a 

los 2000 m sobre el nivel del mar; lo que, aunado a la 

orientación de las 001tañas cin:undantes, 
\ 

determinan la 

insolac:itn, temperatura y distrib..u:ién de la precipitación en la 

zcna. 

a. Estacicnes metereolóqic:as 

Dentro del valle se establecieren estac:icnes en TepelllEllle 

(1950), Coixtlatuac:a (1951), Magdalena Xicotlan (1954), San 

Miguel Tulanc:ingo (1954), San Pntcnio Abad (1954) y San Miguel 

Astatla (1955). En 1967, por un nuevo despliegue de actividades 

de la Cc:vnisión del Papaloapan se crean:n cuatro nuevas 

estacicnes, dentro del valle, en San Franc:isc:o Teopan, Santa 

Maria Nativitas, San Miguel Tequixtepec: y San Cristobal 

9.Jchixtlatuaca. Esta última estacién habia sido.instalada por el 

Servicio Meterealógico Mexicano en 1963 y estuvo localizada en 

otro sitio (Lat. N 17 grados 43' U::ng. W 97 grados 22' l a 2120 

metros de altitud antes de ser reinstalada mas cerca de la 

cc:m.nidad a 1875 m s.n.m. (Lat. N. 17 grados 44' U::ng. 97 grados 

21'). 
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En 1980 se hi::o un fuerte recorte pre=....t.tpuestal en la 

Canisión y se clausuraren las estacicnes de Tequiste¡:ec, 

Suchü:tlah .. taca, y Nativitas inmediatas al area nuclear, asi c0110 

las de Tulancingo, Teopan, y Tlacote¡:ec Plumas dentro del valle 

de Coixtlaf-uaca. 

En 1986 todavia existian estacicnes en Coixtlah.!aca, 

Magdalena Xicotlan, Tepelmeme y Astatla dentro del valle de 

Coixtlah.iaca. A la fecha de la reali::ac:iéfl de este informe, se 

dispc:n1a de datos conpletos y procesados para la estación de 

Coi>:tlah.Jaca hasta el año 1985. 

La estación metereológica de Coixtlah.tac:a fue instalada por 

la Comisim el Papaloapan en marzo de 1951 sobre una terraza 

natural del margen oriental (E) del Río Q.ilebra, a 2Q30 m sobre 

el nivel del mar. Está localizada en la sección ten:era del 

J11Eblo, al norte de la entrada a este sobre el camino que ccnduce 

a Tequixtepec:. Dicha estación está equipada ccn termómetro de 

mé..'<ima y minima y pluviómetro desde 1951. El evaporimetro se 

instaló en Octubre de 1967. El pluviógrafo se insta.16 en 10 

febrero de 1968. En Octubre de 1976 se instaló el anemógrafo. Los 

datos dispc:nibles correspcndientes a cada ccncepto se han 

p..iblicado periodicamente en el Boletin Hidrométrico de la OJenca 

del Papaloapan elaborado por los técnicos de la Canisitn del 

Papaloapan desde el #3 (1951) hasta el # 26 que incluye los datos 

para los años 1979-81. El boletín #27 (1982) se quedó en pn:nsa 

ya que la Canisim canenzó a reducir sus labores en la zc:na desde 

19B:> y finalmente se disolvió en 1985. El futuro de la estacitn 
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de Coü:tlah ... taca es at'.tn incierto pero es probable que pase a la 

jurisdiccién de la Df icina Regional de la Secretaria de 

Agricultura y P.ec:ursos Hidraúlicos (~) con sede en f-i.tajuapan o 

en Mcchi>:tlan o a la recientemente creada Comisiéo del Ag1.1a con 

sede en Ciudad Alemán, Veracruz. 

A continuacitn se considera la climatclogia en la zcna de 

estudio, prestando mayor atenciéo a la información aportada por 

la estacitn de Coixtlah.Jaca por ser la única que se encentraba 

funcionado durante el estudio dentro de la zona que nos interesa. 

b. Temperatura 

El valle de Coixtlatuaca se localiza en la zona 

intertropical. Consecuentemente la tempera.tura se distribuye con 

relativa l.Uli fonnidad a lo largo del año. Dos veces al año, el sol 

pasa por el cenit. Galienta la superficie terrestre en su 

migración al sur, durante el equinoccio de primavera, y de nuevo 

en su retomo al norte alrededor del equinoccio de otoño. Las 

máximas de la temperatura del aire coinciden con este fen6meno. 

Pero ¡:uesto que se presentan ccndicicnes atmosféricas diferentes 

en estas dos épocas, la temperatura. es modificada y difiere 

notablemente entre una y otra. La primera temporada de 

tanperab.lras cálidas coincide ccn la época más seca del año, 

entre marzo y mayo. Durante este intervalo de tiempo, la cubierta 

de nubes es minima sobre el val le de Coixtla':Ltaea por lo que la 

tierra se calienta y el aire sobre esta alcanza los registros más 
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al tos. Pt.1esto qL1e la nubosid<id .E.LllllEllta entr-e junio y a:tubr-e, la 

segunda tempor-ada de tem¡:;er-atu..-as maximas, cer-ca del 21 de 

septiembr-e, es relativc>mente w.ás free....ca. Las nubes actuan 'ccroo 

escudos, desviando los r-ayos solar-es hacia el espacio, por la 

cual la tierra y el air-e na se alcanzan a calentar tanto ccroo 

acur-re durante la tempar-ada seca. Incluso esta explicar-ia el 

hect-o de que las temperatur-as máximas de noviembre sean en 

praredia mayares que las de octubre para los años observados. En 

acb.Jbre ai'.lfl hay un núlrero ccnsiderable de dias nublados, mientras 

que en naviembr-e sen más frecuentes los dias despejadas. La 

oscHacitn diurna de temperatura es mayor en noviembre p.iesto que 

en las noches tambien despejadas el enfriamiento es más rápida y 

mayar par la reirradiacitn del calar. 

La altitud también afecta a la temperatura. Esta disminuye 

aproximadamente un grada par cada 100 m de ascenso. El aire tibia 

que sopla desde el valle de Tet-uacan (1000 m s.n.m.) durante el 

dia se enfria al ascender al Valle de Coixtlatuaca (2000 m 

s.n.m.) par las cuaicas de los r-ios Culebra y 9..ll:hixtlah.laca y 

más aón al subir par las laderas del l't:nte Verde (2850 m s.n.m.) 

y ciernas cerros al sur (S) del área. En el D.Jadro 1 • se presentan 

las temperaturas medias anuales de algunas estaciones ordenadas 

par altitud. La temperatura media anual de Coixtlatuaca para 32 

años de abservacitn es de 15.9 gradas C. Para S.U:hixtlatuaca, la 

temperatura media anual es de 16.3 para 15 al'íos de abservacitn. 
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En Caixtlatuaca la temperatLtra máHirna media anLtal es de 32 

grados C. Abril es el mes en que generalmente ccurren el mayor 

nt'.unero de dias con te.Trperaturas elevadas. La media má>:irna de este 

mes es de 31.5 grados. Le siguen marzo y mayo con un promedio 

mensual de 30.6 grados. Incluso en febrero suelen presentarse 

numerosos dias con temperaturas superiores a la media máxima de 

28.2 grados C. Para 9..tchixtlah..iac:a la temperatura má,'{ima aedia 

anual para el pericx:lo 1965-1979 fué de 32 grados C. La temperatura 

minima aedia anual es de -2.1 grados C en Coixtlatuaca y de -4.3 

en 9..lchixtlatuaca para sus respectivos pericx:los. 

Los e>:tremos de temperatura registrados en el valle de 

Coixtlatuac:a son de -12.5 grados C en Tepelmerre en 1961 y de 38.5 

para la misma estacitn en 1981. En cc:ntraste, durante el periodo 

de observacitn, las estacic:nes de Coixtlatuaca, 9..u:hixtlatuac:a, 

Xicotlan y Tulancingo experimentarc:n fluctuaciones térmicas más 

moderadas debido quizás a que se encuEntran localizadas al pie 

montañas cuya orientacitn las protegen de los vientos helados que 

soplan desde el norte (N) durante el invierno. Tepelmeme está 

localizado sobre entre las faldas de dos cerros y tr1a planicie cc:n 

tria orientacitn que deja trés ex¡:.uesta a la carunidad a los vientos 

dominantes del norte. Esto pcx:lria explicar que en esta localidad 

se registren temperaturas más bajas durante el invierno que en 

otras localidades. 
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Q.1adro 1. Temperaturas medias mensuales y anuales (grados C ) por altitud y 
periodo de observación Ef1 algLlllas estaciCfles de la Mi>:teca Al ta. 

Estación meses 

Ene Feb Mar Abr May JLI11 Jul 

9..ic:hixtlatuaca 
Altitud 

Ago Sept Oc:t l\bv Die 

1875 m 
15 años 

13.0 14.1 17.0 18.5 19.2 18.4 17.1 17.3 17.3 16.0 14.3 13.5 

Tamazulapan 
Altitud 

Temp. l't:dia Pnual = 16.3 

1990 m 
26 años 

14.5 15.3 18.1 19.7 20.1 19.1 18.1 17.2 18.4 17.5 15.8 14.3 

Tepel111e111e 
Altitud 

Temp. l't:dia Pnual = 17.4 

2060 m 
30 años 

12.2 14.0 16.4 17.7 19.1 18.8 17.5 17.7 17.8 16.1 14.2 12.5 

Coixtlah.iaca 
Altitud 

Temp. l't:dia Aiual = 16.2 

2CSO m 
32 años 

13.2 14.4 16.9 18.2 18.2 17.2 16.1 16.3 16.0 15.1 14.3 13.5 

Teposcolula 
Altitud 

Temp. Media Pnual = 15.8 

2155 m 15.2 16.4 17.6 18.4 18.2 17.5 17.3 17.4 17.0 16.7 15.8 15.2 
31 años 

San ~dres Lagunas 
Altitud 

Temp. l't:dia Alual = 16.9 

2400 m 13.5 14.3 16.5 17.5 17.8 17.4 16.7 16.8 16.9 15.7 14.3 13.3 
30 años 

Temp. Media Alual = 15.9 

Fuente: Pn::xnedios calculados con base en los datos sobre temperatura, 
recopilados por técnicos de la Canisiái del Papaloapan y p.iblicados 
periodicarrente en Boletin Hidn:métrico de la Cllenca del Papaloapan. Los datps 
para las tres estaciones fuera de la cuenca se obtuvieren del Servicio 
Metereológico Nacional. 
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c. Los vientos y la distrib..tcién de lluvias 

Por 5U parl:icipacien en el movimiento de las masas de aire 

h'.!medo, los vientos de la zc:na desempeñan un papel importante en 

la distrib..\l:im de lluvias dentro del Valle de Coixtlatuac:a. Esta 

distrituc:ien de lluvias es mayor en la porción austral del valle, 

especialmente sobre las laderas del Monte Verde (2850 m s.n.m.) y 

disminuye hacia el norte (N). El márgen occidental del Valle de 

Coixtlatuac:a, delimitado por las laderas de barlOVEnto de la 

Sierra de Tamazulapam, es relativaaente más h:unedo que las laderas 

de sotavento de la Sierra Coixtlah..lac::a-Ncx:hixtlan. L3 distritución 

de los actuales poblados dentro del valle, refleja en gran parte 

la pluviosidad de las localidades. Casi cada ¡::oeblito está al pie 

de un cerro al to dende se acwrula la tumedad producida por las 

lluvias 6 de la intercepc:iQ-1 de las nubes o niebla por la 

vegetac:iÓ'l. 

ClJando la zcna está bajo la influencia de un sistema 

c:ic:ltnico, el Valle de Coixtlatuaca experimenta una mayor entrada 

de vientos h'.m=clos desde el noreste (l\E) que producen descargas de 

precipitacim sobre los cc:ntrafuertes de la Sierras de Tamazulapan 

y 1-t.lajuapan al 51..lr (S) y suroccidente (SW). 
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La evaporac:itn total de una lccalidad proporcicoa 

informacién sobre el potencial de energia atmosférica dis¡:x::nible 

para cc:nvertir el agua liquida en vapor de agua y eliminarlo de 

la 51.lperficie terrestre. Este fenómeno indica la capacidad 

desecante del aire y permite establecer la relacitn entre el 

volúmen de agua llovido y el volúmen que se evapora a lo largo 

del año. 

En octubre de 1967 se comenzó a llevar el registro de 

evaporacié:n mensual en la estación de Coixtlatuaca. Para 

SJchixtlatuac:a se cuenta cc:n información desde enero de 1968. La 

evaporacié:n varia de un año a otro y de un mes a otro. 

En promedio, la evaporacitn total anual es de 1584.5 mn para 

Coixtlah.Jai::a, cc:n base en 15 años de registros, y de 1874.9 para 

9..K:hixtlah.laca para 11 años. Mensualmente, la evaporación aumenta 

de enero a abril en Coixtlat-uaca y disminuye paulatinamente a 

medida que la nubosidad aumenta sobre el sur del Valle de 

Caixtlatuaca tasta diciembre, mes en que generalnente se 

registran los valores más bajos. En &tchixtlah.Jaca, la 

evaporaciál llega a un méxiloo en marzo, cuand_o se evaporan 217 .1 

fMl en pranedio. En comparacién el pranedio máxirro que se 

experimenta m Coixtlat-uaca es de 185.1 rrvn en el mes de abril. 

Es fll.IY probable que los valores más elevados de evaporacién 

que se obtienen en Suchixtlah.lac:a en comparacitn cc:n los 

obtenidos en Coixtlat-uaca, se deba a la accitn de los vientos y a 
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la e.ccitn desecante de! ··,i:::·nta. 

Cabe notar :¡ue l 3 caracteristic-=< presencia de depósitos de 

.:al Fura o caliche, en una capa cerca de la superficie de los 

:<.:elos de la zcna, es una indicacitn fisica de la tendencia a la 

ev.:1p:;racitn que predanina. El transporte de los carbc:natos de 

calcio en solucitn hacia la superficie ocurre por capilaridad. A 

medida que el agua se evapora de la superficie aumenta la tensión 

capilar, y nueva agua pasa a ocupar la posicitn superior. Ello 

significa que, en promedio, los volumenes evaporados sai 

superiores a los volumenes precipitados. 

e. Heladas 

Las heladas scri un fenómeno cOf!Ún en la zona .asociado a la 

altitud y a la época del año. Este evento tiene gran 

trascendencia, especialmente para la agricultura, pues determina 

el final del periodo de crecimiento. Se obtuvo infonnacién sobre 

la frecuencia mensual de heladas para las cuatro estaciones 

dentro y cercanas al área nuclear. En la mayoria de las 
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f:-o:•_t::-nt-?S 12f"1 prima.··.,1er:3. Se sumó el núrr.er-o de dias ccrr rel~das 

¡:c..- mes y se agrupan::n los rr.eses ¡:.o,.- temp:¡..-c>da. La agn.1pac:icn ¡x:i..

mes prec'....enta algunas desventajas po..-que se eclipsa la f..-ecuenc:ia 

si =u..-..-e a p..-inc:ipio o al final del mis1m aunque el total de 

dias no va..-ie. Esto es epecialmente impo..-tante en los meses de 

transic:ién de una tempo..-ada a ot..-a: ma..-zo-ab..-il y septiemb..-e

cx:tub..-e. 1-Ubiese sido mas c:cnveniente c:onside..-a..- la info..-mación 

po..- semana. Desafortunadamente no se p..tdie..-cn obtene..- datos en 

esta c:ondic:im. 

En la estacim de Coü:tlatuac:a, durante el periodo de 

observaci6n de 34 años, se expe..-imentó una temporada lib..-e de 

heladas de mayo a septiemb..-e (5 meses) y Lll1a tem¡x:irada de mAximo 

..-iesgo de heladas de cx:tub..-e a ab..-il. En pn::medio, el náme..-o de 

dias con heladas, 'po..- tempo..-ada, fué de 17.7 dias. El p..-omedio de 

dias fué mas al to en &lc:hixtlatuaca con 34 dias para los 12 al'los 

en que se lleva..-on registros. Fue..-on menores en Tequixtepec con 

13, y en Nativitas ccn 12 dias, pa..-a el mismo interválo. 

El má.'<imo número de dias con heladas por temporada dent..-o de 

la zona lo tuvo 9.ic:hixtlatuaca con 69 durante la tempo..-ada 1970-

1971. En la tempo..-ada 1975-1Cf76 esta estac:im de nuevo ..-egistró 

LUl mA.'<imo de 52 dias y 48 dias en 1973-1974. Coixtlatuaca tuvo LUl 

mAximo de 46 dias de heladas en dos tempo..-adas, 1969-1970 y de 

nuevo en 1975-1Cf76. El máximo de dias con heladas para 

Tequixtepec fllé de 42 en la tempo..-ada 1970-71. Nativitas también 

..-egist..-6 un máximo de 27 dias en la misma tempo..-ada. 



C.:ú:·: tlaJ-uaca. Est.:1 

lccalidad estuvo libre de hel2.das dur2.nte Ltna sola temporada del 

periodo de observación, en 19!:8-59. Esta estación registró 

también el valor minill"Cl para la región, un dia en 1978-79. 

La frecuencia de heladas para las cuatro estaciones aparece 

en el O.iadro 2. Es más com'.Ul que las heladas hagan su aparicién 

en finales del mes de cctubre en todas las lccalidades cada año. 

9..tchü:tlat-uaca es la localidad que presentó también las heladas 

más temprano (en septiembre) y más tarde en primavera en algunos 

de los años 01Jc....er1ados. Esta lcx:alidad se encuentra en una 

hondonada, al pie de montañas relativamente altas (2800 m s.n.m.) 

de las cuales desciende un viento fria al anochecer. Las 

estaciones de Coixtlat-uaca y Nativitas están lcx:alizadas sobre 

colinas, y como Tequixtepec, se encuentran protegidas de los 

vientos dominantes por mcntañas. 
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Q.iadro 2. Frecuencia mensual de reladas en cuatro estacic:nes del área nLtelear 
P"~ altitud y n(~ero de dias.-

Localidad Altitud meses 
(rn) Sept Ck:t l\bv Die Ene Feb Mar Abr May 

t .tivitas Z300 o.o 0.7 2.6 3.1 2.8 2.8 0.5 0.3 o.o 

Cc!ixtlatuaca 2(0) o.o 0.2 2.9 4.7 5.9 3.0 0.7 0.1 o.o 

?C¡Uixtepec 2075 o.o 0.4 2.5 3.7 2.4 3.1 1.0 0.1 o.o 

9.Jchixtlal'uaca 1875 0.2 o.a 5.3 9.3 10.6 6.4 1.9 0.1 0.2 

34 años de observacién para Coixtlal'uaca, otras localidades 12 años. 
uente: Promedios calculados ccn base en los dates sobre fenónenos diversos, 

recopilados por técnicos de la Ccxnisién del Papaloapan y ¡:ublicados 
neriodicarnente en Boletin Hidrométrico de la O.te11Ca del Papaloapan. 

J 



El agua es un recurso ec....caso durant~ la w.ayar parte del 2.ñc 

en el valle de Coixtlah.Jaca. Por la tanto, toda fentffleno que 

propicia su aparicién es de SLuna importancia para la subsistencia 

en la regié.n. Par esto, la llLIVia es el fenómeno climático que 

más trascendencia tiene para el desarrollo de la vegetación y la 

cultura. Los antigLios habitantes del valle vivieren bajo la 

advocacién del dios de la lluvia y el trueno, Dzatui o 

Dzatuidanda, par lo menos desde el posclásico, debido a la 

cantidad de "penates" que se encL1e11tran en esta zona. Estos son 

represeitacianes del dios tal ladas en piedra verde. 

La zona recibe precipitacién en forma de llLIVia, granizo y 

en raras l!JCasiones nieve. PLtede tener un origen orográfico, 

conveccional ó ciclónico. Sen factores determinantes en la 

producciái de lluvias, la circulación del aire, la orientaciái de 

las vertientes y la altitud sobre el nivel del mar de una 

localidad. (Clladrn 3.) A.Jnque la precipitación en una localidad 

es nuy variable año con año, en general se observa una tendencia 

de aumento de aridez hacia el norte de la Mixteca Al ta. Las 

precipitaciones mayores ocurren al sur (S) del área de estudio en 

Tejupan, San Pndrés LagL!f'las, Tamazulapan, Teposcolula y San Pedro 

Cántaros. Sen menores en la parte norte del ex-distrito de 

Coixtlatuaca hacia el val le de Teh.tacan y la Cañada. 



D..•2dr:; :;. . ::·,.-;,cipi t.2.cién · media _ ·anL1a l y al ti twd para diferentes 
1-:c:i.lid<?.des del. Valle de Coi.>:tl2.t-1..12ca "! :t.ts alrededores 

Estacitn Altitud Precipitacioo Media 
m s. n. m •• enual en fTffi 

Area l\l.lclear 

Sta. Ma. Nativitas 2300 692.4 

Coixtlah..l<?.ca 2080 554.6 

Tequi>:tepec: 2075 511.5 

9..lchixtla/'Uaca 1875 538.1 

~a Periférica 

Sta. Ma. Ixcatlan 1850 680.1 

Sn. P<itcnio Abad 2125 548.5 

Tepelmeme 2060 520.3 

Ar-ea l\bc:hixtlan-Teposcolula-ltx::hixtlan-Tamazulapan 

Tejupan 1800 798.0 

Tamazulapan 1990 695.2 

Teposcolula 2155 692.7 

l\b:::hixtlan 19::8 448.7 

Area Cañada - Val le de Tet-uac:an 

Mahuizapa 1400 666.4 

Coxcatlan 1000 400.9 

Caltepec 1800 399.7 

Fuente: Promedios calculados cc:n base en los datos sobre 
precipitación, recopilados en las estacic:nes de la cuenca por 
técnicos de la Comisión del Papaloapan p.iblicados pericx:licamente 
en Boletín Hidrunétrico de la 0..1enca del Pap¿¡loapar. los datos 
para estacic:nes fuera de la cuenca se obtuvierc::n en el Servicio 
Metereológico Nacic:nal. 



Debido a la to¡::~rafia, e:üste una marcada van.abilidad en 

la precipitacitn, incluso dentro de a reas gec-gráficas 

relativamente pequeñas del valle de Coi>:tlah..1aca. Por lo tanto, 

sen los terrenos de los p..teblos más próximos a mcntañas, cuyas 

vertientes están exp..1estas a los vientos rt'.unedos del norte (M) y 

noreste (~El, los que reciben un mayor aparte de agua de lluvias. 

Dentro del valle de Coi>:tlah..laca, el patrón de lluvias es 

variable según la estacitn del año y p..tede considerarse errático 

si se cc:mparan las precipitacicnes de diferentes localidades, 

especialmente cuando la atmósfera no está bajo la inflLialCia de 

un sistema mayor ccxro son los "nortes" o ciclones. A..1nque los 

vientos alisios del noreste (llE) representan la principal y más 

ccnsistente fuente de h.tmB:lad que lle-ga al valle, la circulación 

local del aire se ve rrcx:lificada por el relieve abrupto de la 

región. Las diferentes serranias, como barreras, disuelven la 

direccitn dominante de los vientos alisios que soplan sobre la 

zona en casi todos los meses del año. Al pie de las mc:ntañas 

exp..1estas a los vientos alisios, sobre barlovento se encuentra un 

mayor nátrero de poblados que par sotavento. El factor orográfico 

"produc:e scmbras de lluvia sobre algunas áreas, asi cc:mo. sitios 

relativamente mas h'.unedos dentro del valle de Coixtlaf-uaca. Sen 

relativamente más secos San Miguel Tequixtepec (prec. media anual 

511.5 IMl), San Miguel Astatla (512.9 ITffi), Tepelmeme (520.3 IMl) y 

San Cristobal 9-tchi>:tlah..taca (5...""'a.1 ITffi) y más t-ltmedos San A:ltonio 
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Abad (=48~!:1 rrtT:), CoL:tlah..1¿:¡,ca (:=.~4.6 irm), Sen_ Miguel Tular1cinga 

(6(0.2 mm), San Francisco Teopan (6.o.S.13 mm), Magdalena Xicotlan 

(639.6 IMl) y Sta. Maria Nativitas (692.4 H•n). 

2.) La relación entre precipitc>.cién y evaporacién 

En Coixtlah...taca y Suchi>:tlah...taca existe un marcado deficit 

en precipitacién anual. Para todos los años de obc....ervación, los 

volumenes evaporados superan casi en el dqble a los volL1111B1es 

precipitados. El pronedio anual de precipitación en 

9.Jc:hixtlat-uaca es de 5:::8.1 mm y la evaporación es del orden de 

1874.9 flVll; en Coixtlah.taca, de 548.5 tm1 y 1584.5 llV1l 

respectivamente. Se pudo comprobar, al revisar los datos de 

evaporacitn y precipitación, que solamente en unos pocos años, 

particularmente h'.unedos, existe la probabilidad de que en algún 

mes la precipitacitn igLtale 6 supere a la evaporación. Los meses 

en que esto suele suceder sen los meses de verano entre junio y 

septiembre. Durante el tiempo que funcic:nó la estación de 

9.Jc:hixtlatuaca ( 11 años completos), la precipi tac:itn superó a la 

evaporacitn mensual en cinco oc:asic:nes: en julio de 1973 y 1"176, 

en Pgosto de 1969, y en septiembre de 1"171 y 1"174. En 

Coi>:tlat-uaca entre 1968 y 1984, tubo 15 ocasic:nes en que los 

aportes de lluvia del temporal fueren superiores a la 

evaporación: en tres oc:asic:nes en el mes de junio, 1969, 1973, 

1974; en dos oc:asic:nes en julio, 1973 y 1976; en dos ocasicnes en 

el mes de agosto, 1969 y 1980; y en ocho oc:asic:nes septiembre, 



196° .. 1:77(1, .1.'773 .. 1974 .. 197:;,, 1978, .!.920 y 1984 .. 

pno-cipi taci.::n, se P-tdo establecer- que es usualmEflte en el mes de 

septiembr-e segLtido por- junio, cuando más disminuye la di fer-encia 

entre la pr-ecipitacit.n y la evapor-acitn en estas dos estaciones. 

(0.tadr-o 4.) 

3.) Los extr-emos de pr-ecipi tacien 

Si observamos los valor-es totales anuales de pr-ecipi tacién 

par-a aquellas estaciones con mas de 20 años de observacicnes, es 

notable la extr-ema var-iabilidad que existe entr-e un año y otr-o. 

En Coixtlah.iaca, la pr-ecipitacién minima acurrulada durante el 

periodo de ob<'....ervacimes ocLtrrió en 1961. En ese año se 

acL11TUlarcn solo 254.5 nvn. Por- el contr-ario, la máxima altur-a de 

precipitacitn se registró en 1955, cuando se acu11ularon 941 nm. 

En Magdalena Xicotlan se observó una sitLtaeién similar en ese año 

cuando llovió 988.8 nvn, aunque la máxima acU11Ulación para esta 

estacién ocurrió en 1959 con 1096 nm. En contr-aste, el menor 

registr-o para esta estacién ocurrió durante la sequia que afectó 

a la zona en 1982, cuando se acU11L1laron 303.0 nm. Esta misma 

sequia se reflejó más marcadamente en la parte norte (N) del 

valle, que en el sur (S) del mismo. En ese miscoo año, en otras 

dos estaciones localizadas en el nor-te (N) del valle, San Miguel 

Astatla r-ecibió solo 195.6 nm y Tepelmeme '2!'17.5 nvn. Estos valores 

representan también los r-egistr-os minimos obtenidos durante 28 y 
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Q.Jadro 4. Pn:rredios mensuales de precipitación y evaporación (llVll) registrados en dos 
estacicries del área nuclear. 

meses 

E F M A M J J A s o N D 

Coixtlatuaca 

.p_ 4.6 5.l. l.1.2 29.2 67.4 120.1 76.5 74.2 109.0c 49.7 10.3 4.5 

E., 113.5 130.5 181.6 185.1 177.9 l.41.2 l.29.9 120.7 102.1 103.3 99.4 97.0 

S..Chixtlah.Jaca 

p 3.4 4.9 10.4 29.4 68.5 119.4 76.4 103.3 106.9 37.5 9.8 4.6 

E 131.5 152.0 217.1 213.1 207.2 162.6 154.8 149.9 134.4 133.1 115.1 113.9 

a proaedios de precipitacién en llVll, calculados ccri base en 34 años de obseF"vación en 
Coixtlatuaca, 15 años en S..Chixtlaf-uaca. 

b promedios de evaporación en llVll, calculados ccn base en 18 años de ob<=....ervacicnes en 
Coixtlatuaca y l.2 años en Suchixtlat"Uaca 

e ónice mes en que el promedio de precipitación es superior al de evapoF"ación 

Fuente: Proredios calculados ccn base en los datos sobF"e precipitacién y evaporacién 
mensual, recopilados por técnicos de la Canisién del Papaloapan y p.iblicados 
periodicamente en Boletin Hidmrétrico de la Ci!Enca del Papaloapan. 



.31 

de ob=...er;acicnes r=-s~e::tiv=E11te. Las máximas de 

precipitacién acurrulada p,.."ll'""a est2.s dos estacic:rses fueren: en 

Astatla 813.7 nm en 1969 y en TeFelmeme 797.3 rrm en 1959. 

En las demás estaciones aledañas a ó dentro del área nLtelear 

los má.'{imos y minimos de precipitacién fueren los siguientes. 

S.1chixtlah..lélca registró un máximo en 1974 cc:n 692.4 nm (y 690.1 rmi 

en 1979) y Ltn minirro de 342.6 en 1972. Nativitas obtuvo el 

registro má.--:imo en 1969 coo 968.5 mm y el minimo en 1978 cc:n 

427.7. En San Miguel Tequixtepec la má.'{ima fué de 699.2 rrm en 1Cf79 

y la lluvia minima acumulada fué de 329.5 mn para 1Cf72. 

a.) Las seguias 

Las sequias ocurren c:oo relativa frecuencia sobre los 

terrenos del pueblo de Coixtlatuaca. Desde que se conenzarc:n a 

llevar registros de lluvia total acLllll.llada en esta localidad, a 

comienzos de la decada de los años 50, se observa el siguiente 

patrón respecto a la media anual de precipitación. La década de 

los al'los 50 se caracterizó por ser relativamente h'.uneda, cc:n un 

interválo seco de das arios cc:nsecutivos, 1956 y 1957 en que se 

acUITLllarc:n ::.as.o y 342.5 mn respectivamente. (precipitación media 

anual en Coixtlatuaca es de 554.6 rmi, en 9.Jchixtlah.Jaca 538.1 mm.) 

La década de los años (:1), fLlé extremadamente seca. En los 

primeros cinco años de la 

ac:urrulada fL1é inferior 

misma, la precipitación anLléll total 

a la media. Desde el ario 1966 se 

experimentó un aLll!lB1to notable en las precipitaciones hasta una 



riu_e\~ª- dismií:-i_Ltc_i_tn en 1.970 c_i..:trido cornienza una nueva temPQr..::tda de 

seqLtias cmse::utivas que llegan a su e>:trerro er1 el año 1972. Los 

siguierr!:es CLtatro años scn relativamente J-úr:edos y se perciben 

precipitaciones superiores a la media en las cuatro estaciones del 

área. Pero CCffiienza Lt11a nueva tendencia decreciente la cual 

culmina durante el verano de 1979 con los aportes generosos de ese 

verano. Los dos 2.ños siguientes sen relativamente J-t'.unedos, pero se 

vuelven a registrar seqLúas en 1982, 1983, y 1985. Los años de 

1986 y 1987, para los cuales no se cuenta cc:n datos de acLurulación 

de precipitacitn, per-o si del logr-o de las cosechas de temporal, 

tambiÉn fueron considerados r-elativamente secos y en la zona de 

estudio fueron cuantiosas las perdidas. V 

Cabe notar que la variabilidad en la pr-ecipitación total 

acL1tr1 . .llada anual, asi como en la frecuencia de sequias sen menor-es 

en la localidad de Nativitas que en las otras estaciones, durante 

los doce años de obser-vacitn. ?'unque seria reccrnendable ac:t.lllLllar 

más datos, es altamente probable que esto obedezca a la influencia 

del factor orogr-áfico-altib..tdinal que le br-inda su localizaciái 

geográfica. 

TambiÉn cabe notar que la ocur-r-encia de sequias coincide con 

silencio o calma cicltnica en el Paci fice y en el Atlántico y 

Caribe. Es probable que ello se deba a cambios en la temper-atura 

del agua, y a los desplazamientos de corr-ientes marinas (i.e. 

Cor-r-iente H.unboldt) y de las celdas de alta presitn hacia el sur 

(S) y occidente (W). 



Curo;nte las prir.er:>.s '1isitas a la zcna en ·19'32, antes de que 

se visualizara la realizacié-r; del pres..."'!lte estudio, rubo 

oportunidad de ver algLtrlOS de los efectos locales que estaba 

produciendo una sequia qL1e afectaba a una b..lEOa parte del pais. Al 

finalizar el año dicho fenétr.eno seria comparable en tanto 

precipi tacién, perdidas y ccnsecuencias soc:iales a la seqLúa de 

similar magnitud ocurrida en 1972. Desafortunadamente solo se 

cuenta. ccn alguna informacién nEtereológica para LU1a estacién del 

área nuclear, la de Coixtlah.iaca, puesto que las demás habian 

dejado de fLuicionar en 1900. (Los registros de llLIVia diaria que 

se dejaron de h..lbiesen resultado de gran interés 

¡::u.blicar en 1962.) En Coixtlah.iac:a la 

analizar, 

precipitaciOi durante 1982 

fué de 365.4 lli'll y solo se acunularcri 87. 7 tm1 durante el periodo de 

crecimiento de los cultivos de temporal. Q1riosamente en la 

primavera del año se auguraba un año con h..ll!ledad superior a la 

normal ¡::u.es en abril se aCLllll.llarcri 53.3 tm1 y en mayo 102.9. tb 

ocurrieren precipitaciC11es mayores sino hasta octubre de ese año 

cuando llovieren 03 flVll. Como se dijo anteriormente, la sequia fué 

aún mas marcada hacia el norte del área de esb.Jdio dC11de se 

obtuvien:n los registros miniiros de todos los arlas de observacién 

en las estaciones de Xicotlan, Tepelmeme y Astatla. 



c.) La.c;.;nicüla 

Aiual1Tente, se registra Llf1a disminucién en el voll'.unen plLtvial 

acLllTUlado en los mec...es de julio y agosto, aLU1qLte la frecuencia de 

llLtvias (nl'.urero de dias de lluvia) p.iede mantenerse sin pre<'...entar 

variacicnes importantes. A este periodo de seqLúa intraestival se 

le 11.o>ma canicula 6 veranillo. Tiene importancia en la zcna p.ies 

ocurre invariablemE'flte cada a!'lo, durante el periodo de crecimiento 

de los cultivos de tempera!. El efecto sobre estos es el de una 

sequia que si se prolcnga ~.tede compre.meter los rendimientos y aún 

ocasicnar la perdida de las cosechas. El fenómeno se produce 

cuando la Faja Intertropical de Cc:nvergEncia (Regién de Calmas 

Ei:::uatoriales) migra al sur. En Coixtlah..taca la canicula es 

marcadamente seca. La "(W)" en la clasificación de l<'..oeppen 

modificada por Garcia (1981), se refiere a este fEllómeno. Esta 

temporada de sequia hace su aparición con cierta regul.;iridad 

alrededor de la segunda semana de julio y dura aproximadamente LUl 

mes. Durante está época tambien aparecen 11andancias 11 

(Enfermedades) y existen creencias de toda inclole que coinci~ en 

ser gEneralmente de influencia negativa para los seres vivos. En 

general se le atribuye que se malogren los cultivos, se enfermen 

los animales y la gente. Algunos ccnsideran que la luna influye 

aumentando los efectos de la canicula. El fenómeno es 

especialmente peligroso cuando se prolcnga y la sequia resultante 

ocasicna perdidas o disminucicnes significantes en los 

rendimientos de cosechas y disponibilidad de forraje • 

. , 



g. Cla=H.i.Cé\ciéfl climática de la r-eoién 

La clasificación climática más utilizada en Ménico es la de 

Koeppen modificada par- Garcia (35). En ella se emplea la fiscnomia 

de los grandes gn.tpos de plantas SLtper-iores, la relacito entre 

temperatura y precipitacitn, asi CCllllO en la é¡xx::a en que se 

pre=....entan las lluvias. 

Bajo esta clasificación, la porción sur (S) del Valle de 

Coixtlah.iaca en dende se localiza el poblado del mismo nanbre, asi 

CCllllO Lna franja que se extiende al occidente y noroccidente (w--N.>l) 

de este poblado, reciben la denotacié:n de C(Wo")(W)big. Las siglas 

definen a la zcna como el más seco de los templados subh'.unedos, 

ccn lluvias en verano y un cociente de precipitacié:n entre 

temperatura menor de 43.2. Los inviernos no sen demasiado frios y 

predaninan plantas mesotennas. Inmediatamente al norte entre las 

COflLll1idades de Tepetlapa, Tlapil tepec y Tequixtepec, existe otra 

franja mic:roc:limática c:cn una denotación de BSk, que equivale a un 

clima semiárido templado. Esta zcna recibe una precipitación menor 

que la zona desc:ri ta anteriormente y al igual que el ar-ea al norte 

(N) de San Miguel Astatla y Tepelmeme representan una transicitn 

entre el clima templado y el cálido. 



8. Hidrt:ql""afia 

La Sierra de Coi>:tlat-uaca-Nochi>:tlan, el ~l.tdo Mi>:teco y la 

Sierra de Tamazulapam forman el l:x:lrde aLtstral del valle de 

Coixtlah..laca. Esta ccnfluencia de serranías forma una cordillera 

relativamente al ta, ccn elevaciones SLtperiores a los 2700 m 

s.n.m. La Sierra de Tamazulapan y sus estribacicnes principales 

atraviezen la zcna con direccién SE-N>J, abriendo el valle de 

Coi:{tlah..laca hacia el pcniente y el norte. Por su parte la Sierra 

de Coixtlatuaca--Ncx::hi>:tlan limita al valle por el oriente. Dende 

estas dos cordilleras ccnfluyen se forma el parteaguas natural de 

la Mi>:teca Alta. Divide a esta regién en dos zcnas hidrográficas: 

las areas de captacién y drenaje de las subcuencas de los ríos 

Balsas, en la cara sur de esta cordillera, y las del ria 

Papaloapan en la cara norte. 

Además de darle LUla forma triangular al valle, este ccxnplejo 

montañoso determina en gran parte que las escorn=ntias y los 

cursos de agua sigan una trayectoria de suroccidente-occidente 

(SW-W) a norte-noreste (N--!IE). La cordillera actúa ccxno una 

formidable barrera que intercepta a las masas nLtbosas que entran 

al valle por el norte (N). Centra ella el viento ccxnprine a las 

masas de aire h'.llnedo obligándolas a subir por las laderas 

septentrionales. Al ascender, el aire túnedo nenas ccxnpactado se 

enfria, disminuyendo su capacidad de transportar agua. 

El enfriamiento adiabático de este aire túnedo resulta en L1J1 

manto de neblina que cubre los montes mas al tos especialnente las 



l~.der-as septentr-ü:nales del i'lcnte Ver-de o Yucucui dur-ante una gr-an 

par-te del año. Sobre ellos el vapor- de agua se ccndensa, ya sea 

por la intercepcién de la vegetacién o por-que se precipita coro 

lluvia. Este fenémeno ocasicna que las mc.ntañas del sur- (S) y 

occidente (W) del valle SCf1 r-elativamente más t-únedas. La 

intercepcién de la neblina por la vegetacién ocurr-e hoy en dia 

sobre los 27(.'(> m de altura. A esa altitl.ld aún se p.teden observar 

remanentes de bo<=...ques de encino (0..1ercus sp.) car-gados de epifitas 

que viven acunulando la h..tmedad del aire sobre sus superficies 

foliares. 

Es necesario señalar aqui que la cubierta vegetal , 

especialmente los bosques de durif6lios y matorr-ales esclerófilos 

también influyen modificando los escur-rimientos. Disminuyen la 

velocidad del escurrimiento del agua una vez que entra en ccritacto 

ccri el manto de hojas y musgos que cubren el piso de los bo<=...ques y 

por ello el agua tiene mayor tiempo de infiltrar-se al suelo. 

En las a.reas desprovistas de vegetacién, la pr-ecipitación no es 

interceptada y el agua escur-re rapidamente formando las 

torn:nteras feroces de la temporada de lluvias. 

D..lando aflora de nuevo el agua, es en forma de nacimientos u 

"ojos de agua" sobre laderas o al pie de las sierras del sur (S) y 

occidente (W). El escurrimiento de estos nacimientos dan lugar a 

los numel"OSOS manantiales que se encuentran en la regitn 

especialmente durante la temporada de lluvias. Las cabeceras de 

los tres rios pr-incipales que drenan al Valle de Coixtlatuac:a: 

D.tlebra, 9...tchi>:tlatuaca y Tepelmeme, se lcx:alizan sobr-e estas 



38 

laderas. 

a. Las cuencas de los rios Q.ilebra y 9..Jchixtlah.Jac:a 

El rio Q.ilebra nace al sur de la poblacitn de Santa Maria. 

Nativitas, en las laderas del ltnte Verde, y drena l.Bla pequeña 

cuenca de 137.5 km cuadrados hasta su encuentro ccn el rio 

9.Jchixtlatuaca, su pr~cipal afluente. El valle angosto del rio 

D..tlebra se abre hacia el norte para encentrarse sobre L01a amplia 

planicie ccn este rio, 6.5 km al noroeste (NJI) de la poblacitn de 

Coixtlah.Jac:a. Por su parte, el rio 9-tc:hixtlah.laca drena LU1 area de 

92.5 km cuadrados. Al D.llebra se le LU1e LU1 poco mas adelante el 

Rio Grande que drena la zcna de Santiago Tepetlapa, (NN de 

Coh:tlah.Jaca) al cual se le unen las aguas del arroyo Auzaga y las 

escasas aguas de la quebrada El Cortijo para formar el rio Gra'ide 

de San Miguel tambien ccnocido como Tequilitl;, en las tierras de 

San Miguel Tequistepec. Después de qL''? se le unen las aguas del 

Arroyo Nata, el rio Grande de San Miguel se va encañcnando. Se le 

LU1en las aguas de los rios Blanco y Tepelmeme (Matanzas) ccn los 

que se ccnv'.erte en el Rio Xiquila, un afluente del SaladoJ. y este 

a su vez del rio F'apaloapa'i. 

J. El Rio Salado no solo d1-ena a la porción septentric:r1al de 
la Mixteca Al ta dende estt>. el \!al le de Coü;tl ah_taca, sino tamt 1ien 
eo la Ca.:>íada Poblano-02.>:aq•_,efía y 2.l valle de Teh_taca'1. Tiene le 
sutcLtBlCa mét::: ár-:i drt ·~· 

p:"Lduce :nas de J 6(~ 

ci?sfni--=:.ostada.. ·:ieJ ~i ::tem?. flL~vi2l ~ l=< C!-t:1l 

':Je !crf-' :·.:... !f,: J 1-c>:-!e= .jE rreb-os. cL.1b1!::DS de 
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El Q1lebra corre dE11tr-o de un lecho que p ... 1ece al•=enzar me.s de 

15 metr!JS de profundidad. Este caL1ce principal junto ccn las 

barr-ancas de las tor-renteras qL1e se le van LU1iendo, cort?n y 

dividen a los terr-enos mas plenos del valle en pequeños islotes 

que rapidamente se dec ... morcn2n y erosicnan. Cabe señalar que estos 

ter-r-enos sen los más pnx!uctivos, y m.1y codiciados ¡:ues pueden ser 

cultivados año ccn año por los ¡::equeños propietarios de estas dos 

ccm..uiidades. 

1. ) Estacicnes hidr-ométr-icas 

Existieron dos estacicnes hidn:xnétr-icas operadas por- per-sonal 

de la Comisit.n del Papaloapan sobre los rios 9..u:hixtlah.!aca y 

Coixtlah.!aca las c::uales fuer-en desmanteladas por falta de 

presup • .1esto en los primer-os meses de 1982, antes del canienzo del 

-presente estudio. Las dos estacicnes fuer-on creadas por la 

Comisión en julio de 1965 y estuvieron localizadas cer-ca de la 

ccnfluencia de los dos dos fll.lY cerca una de la otra. La estación 

Q..ilebr-a, estuvo localizada a una distancia de 5 km al noroeste 

(fll>J) de Coixtlah.Jaca. La estación 9.ic:hixtlatuaca estuvo localizada 

a 4 km al norte (N) del poblado del miSITO nanbre. Estas 

estaciones vigilar-on los escurrimientos, descargas y arrastre de 

sedimentos, asi como el gasto edio mensual. La información 

recopilada por las estacicnes fue publicada anual, bianual y en 

algunos casos trianualmente en el Boletin Hidr-anétdcos de la 

CL!enca del Papaloapan hasta 1981 cuando salió el número 26 que 
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aban:a los años 1979-61. 

Puesto que el Valle de Coixtlat"uaca es una de l~ zcnas que 

ccntrib..lye la mayor cantidad de sedimentos que azolvan las presas 

rio abajo, la Comisión ccmenzó a realizar aforos amb.Jlantes desde 

1956 para determinar los volumenes escurridos y acarreados de 

azolves en los dos rios. 

La escasez de una cubierta vegetal ccntinua en la cuenca de 

los rios O.llebra y SJchixtlatuaca se reflejan en respuestas nuy 

rápidas y en descargas extraordinarias de agua que resultan en 

marcadas crecidas de ambos rios. A este fenómeno los hidrólogos 

llaman "sensibilidad de la cuenca". Esta sensibilidad aumenta 

después de un prokngado periodo de sequia cuando la influencia 

del factor vegetación está aún mas reducida. En años de sequia, la 

influencia de la cubierta vegetal sobre las descargas es aún más 

notable. A medida que procede el periodo de tempor-ales, las 

descargas a la cuenca no solo se ven reducidas sino que tambien el 

tiempo de escurrimiento se ve aumentado. Cabe notar que en cuencas 

muy sobrepastoreadas, las descargas que se producen en respuesta a 

las lluvias serán similares a las que ocurren durante sequias. 

b. Fuentes de agua y su calidad 

El agua es L~'1 recL\rSO lfl-ty escaso en tod!J el ValÍe de 

Coi::tlah..ta:::2. Las ár-ea:. de captació:í han sici!J lfL'Y m:difié:adas p::or 
. . . 

la E·li:71inaciCn de la cat"i.a ve-;tete.1 ¡-'1.a- ~r·::rS'ién de --1os- sdeJns .. ---La 
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de=¡::ué: de L'fo? torme!1ta. Sol airen te los rios Culebra y 

&ichü:tlat-uaca llevan agua durante tc:do el e>.ño y en raras 

ocasiones cuando la sequia es e):trema el Culebra se seca 

canplet...=ente. 

" ••• a mas de esto aunque tiene algunos Arroyos, que unos en 
todo tiempo lleban rxx:a Agua, y otros ninguna en el de aquellas 
aquel los 1rucha y otros alguna: no obstante por los ditersos Xiros 
que hazE!l y curzos que lleban unos y otros (corro el de Coü:tlahuac 
[el F:io Culebra] que en te.dos Tiempos lleva agua, y nace de la 
parte del medio dia [sur, y con-e] para el Norte ••• ) ••• " 

Ce esta forma, Fray Miguel Abrego en 1778 describió la 

situacitn de los rios y arroyos en SLt Relaciéo de Coü:tlahuaca. En 

otra relacitn sobre el p..ieblo, Fray Matias Rodriguez en 1803, 

menciona lo siguiente sobre el abastecimiento de agua del p..ieblo 

desde el convento dominico del siglo XVII. 2 

" ••• de un patio •••• se baja 10 escalc:nes al corral de la 
p..ierta falsa, en el que se encuentra LUl tanque de 15 varas en 
cuadro, y de 4 y media varas de al to, cc:n pared de dos varas de 
grLIE"'....o sin LISO desde que la malicia de los antiguos naturales, con 
el fin de exp..ilsar a los espe.ñoles y demás gente de razón que 
habitan en esta cabecera destruyeron la cañerla que surtia de 
aguas al p.ieblo, al bat?Jl y molino cuyas ruinas se ven hasta el 
d!a dentro de la misma cerca del convento ••• " 

L'urante el estudio se conoció el tanque, labrado en piedra, 

que en la superficie es a manera de aljibe, y bajo el suelo se rruy 

amplio y contiene una b.tena cantidad de agua, aún en tiempo de 

secas. 

2 El cc:nvento contiene elementos arquitectéoicos del siglo 
XVI, XVII y XVIII. Se SL1pc:ne que debido a la necesidad de obtener 
y almacenar agua y a su localizacién dentro del convento, el 
tanque debe correspc:nder a la primera etapa de construccié:n. 



2gu.:i del Pie; Culebr.;i, de u.n pequefío nacimi91to -31 sur (S) cer-ca 

del barrio de 52n Fr2ncisco, de la E<arr2nc3 de Agua F\.1erca, en el 

limite ccn Nativitas, y en el nor-te (N) de Xuandi en la Bar-r-anca 

del Sa¡:o, c2JT1ino a TeqLtüitepec. 

Cesde el Rio Culebra, el agua es banteada a una cisterna que 

se er.CL!Entr-a ar-r-iba de la pr-imer-a seccién del ¡:ueblo y dec....de dende 

por- gravedad se distr-ibuye a las temas dispersas sobre las 

pr-incipales calles. El agua no es ti-atada antes de distr-ib.tir-se. 

También se tuvo c01c.cimiento de la existencia de un pozo 

artesiano pr-ofL111do cerca del cer-r-o llamado Naduza entr-e este y el 

Rio a.tlebr-a. El pozo no está siendo empleado en la actualidad. 

l.h poblador- emigr-ado a la Ciudad de México, a constr-uido Ll/1a 

casa con alber-ca en el bar-r-io de San Francisco, trayendo el agua 

desde las inmediacicnes de La Est..'111cia. El pueblo ccnsiguió el 

permiso par-a usufructar- el agua en la noct-e mediante LUl arr-eglo 

c01 el dueño de dicha casa. 

Se ha ccntemplado tr-aer- agua pr-oximamente desde el par-aje de 

Sandarracú en las inmediacicnes de la Estancia. En esa zcna, ccn 

r-emanentes de un bosque de encino se encuentr-a agua ccn r-elativa 

abundancia. Per-o, es ITl..IY pr-obable que disminuya el caudal del 

arr-oyo, a medida que avanza la fr-cnter-a agr-icola hacia esos 

bosqL1es, cano está ocur-r-iendo en la actualidad. A largo plazo 

habr-á una disminLicién del volúnen escLtr-r-ido, y Ll/1a pr-ofL111dizacién 

del lecho del ar-r-oyo a medida que aunenta su capacidad de 

tr-ansporte, haciendo más dificil su aprovechamiento. 
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Durante el presente estudio se pudo reaÚzar l.Ul m..1estréo 

preliminar del agua de l.Ula de las fuentes, el Rio Culebra. De las 

tres nuestras surgieron altas concentraciones de coliformes 

mayores a 200 colonias por ml, al ser inoculadas en agar. Fue 

evidente LU1 olor fétido en una de las m..1estras. 

Se encontró un pH alcalino en las nuestras. Se determinaren 

las concentraciones de calcio, sodio, azufre y magnesio."' Los 

resul tac:los de los analisis aparecen en el D..lac:lro 5. Se p..ic:lo 

detenninar con tres muestreos del agua del Rio Culebra, que la 

· concentracitn de sólidos suspendidos y disueltos es variable, 

probablemente obedeciendo a un patrtn estacional • El tomar unas 

pocas nuestras, como en el caso del presente estudio, arroja 

resultados de poco valor, ya que estos no revelarian la variacitn 

de solidos suspendidos y disueltos a través del tiempo. Lha 

evaluación de la calidad del agua de las diferentes tomas seria 

más útil siempre y cuando se pudiera tomar fll.lestras periodicamente 

y en forma sistemática a través del año. De recho des¡:XJés de las 

lluvias, con las fuertes avenidas que se prodLtcen, son arrastrados 

azolves y aumenta marcadamente la turbidez de las aguas del rio. 

"" La~. c:cric:entr<;.cicrres de los elerrentos se determinaron c:c:n 
espectrofot61Tett-o de absorcién 2.tómic:2. F'erkin-Elrr.er Serie 2X~), en 
el Lat:oratcirio de S..ie1os del Jnst1 tuto de Investigaciooes 
For~.t~lES~ Sr: :=iguió lei rre1.Ldoler~i2. r-e;1ula1· p~t-a el ariáli::is de 
cada eJe:.1ento d~.c~-it¿ B"": el men~t~~J técn:i.cc· de: op?~-ac:ién cis:- ~te 



Cuadro 5. Re= .. ul tados de los análisis de rruestras de agua d!<l Rio 
Culebra, Coü:tlaJ-1 .. 12,ca. 

#de Fecha de ¡::H Ca Na s Mg 
lll.IEStra colecta meq/l 

1 05/23/84 8.4 13.9 2.05 19.0 6.7 

2 10/04/84 7.8 8.9 1.56 13.4 5.9 

3 06/20/85 8.1 9.5 1.20 14.1 5.2 



Such.i>:tl.;,!-L•.ac:-::, se dete.:tó un fuerte olor a Folidol, =egurarr:ente 

empleado po.- algL'l1os agricLtl tores para 2.cabar ccn las plagas de 

=us CLtl ti ves. Esto tiene implicacicnes de salud p'.lblica p..!esto que 

los habi t..'111tes y animales obtienen el agua dec_.cie estos rios. 

En la :1ctL•.alidad no ray agua para riego en Coixtlaruaca. El 

Rio O..tlebra, por el volt'.ur.en de agua que transporta, es el que más 

potencial tE'l'ldrla para tal pr-opósito. Pero la presente situación, 

en que el rio se ha profundizado var-ios metr-os en =i.1 lecho, 

(llegando a medir- más de 15 m de profundidad en algunos sitios del 

valle) dificulta la taréa. Alrededor- de 1956, la Conisiéo del 

Papaloapan ccnstruyó la presa derivadora "Atcnaltzin" sobre el Río 

D..tlebr-a, al sur (S) de la población. Esta presa, cuyo pr-incipal 

objetivo era der-ivar- las aguas del r-io par-a que fueran utilizadas 

par-a r-iego, nL111ca cLunplió =i.1 función. 1-Ubo errores en el diseño, y 

la cortina, quedó más abajo que los terrenos que debla regar. La 

presa rapidamente se azolvó cc:n los sedimentos transportados desde 

las cabeceras del ria, dende la tala y la agr-icultura se han 

estado extendiendo. l\b se ccnoció que se tubieran hecho intentos 

por desazolvarla. Par-a el persc:nal de la Comisiéo del Papaloapan, 

la presa sencillamente cambio de propósito, para ccrwertirse en 

una costosa barrera retencitn de azolves. 

IJec...de 1950, se hablan proyectado varios sistemas de riego por

medio de la captacién de las aguas brcncas que resultaban de los 

aguaceros de la temporada de lluvia. l.h proyecto cc:ntemplaba 

emplear las aguas del Arroyo 0..1yadi cerca a 9..tchixtlatuaca. 



se ab2.ndcnC; al :>.C?.b2rse :;l pr:<=...L1p_1e=to. Otro idea que se qLte<:'"i a: 

etapa de di:er.o .• fLté la de traer agua dee....de el Valle del Rio 

Blanco al oriente (E) para regar los ~Lteños valles de los rios 

0..1lebra y Suchi:{tlat-u2.ca. De hec:t-.o una pequEña prssa se ccnstn1yó 

:obre el Ria BlZ111co, para regar el valle de ee...e nc:mbre y tener Llfl 

abasto a través del af'(o para sus r.abit..."<ntes, sin beneficio algLno 

para Coixtlah.iaca. 

9. 9..ielos 

Al considerar al ambiente cc:xro Llfla unidad dinámica, se debe 

tener presente que el suelo es LlflO de sus principales compcnentes 

por ser el sustrato sobre cual se establecen los ecosistemas 

terrestres. (67) Los suelos del valle de Coixtlah..tac:a provienen 

principalmente de la intemperizac:ioo y erosioo de calizas de la 

Formació-l Yanh..!itlan, que conforman la mayor parte de la zona. En 

contraste, los suelos originados de material parental igneo cubren 

áreas nuy pequeñas. 
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Diversas entidades e investigadores han realizado rruestreos y 

analisis de los sLtelos del Valle de Coi>:tlaJ-uaca, cerca de las 

poblacicnes de Coü:tlaJ-t.taca, 9..tchü:tlah.1aca, 1'1.agdalena Xicotlan, 

Ccncepc:ión &tenavista, San Mateo Tlapil tepec, Tepelmeme de Morelos 

y San Francisco Teopan. (23, 4ü) .... 

4 Para la zc:na que comprende el area de estLtdio existen 
varios mapas de Llnidades de SL1elos segt.'.tn la clasificación FPD
l.J\ESCO. (Flores Mata 1972, Dirección de Agrologia-5ecretaria de 
Recursos Hidráulicos, 1975, Flores Mata, 1977 y SPP 1981). De 
acLterdo a dicha clasificación en el valle de Coixtlah.~ca 

predominan las rendzinas de textura fina; SL1elos calcim6rficos fll.ty 

delgados cc:n frecuentes afloracic:nes de material calizo. Las 
sigLtientes unidades cartográficas se encLtentran en el territorio 
cubierto por el estudio: B<8-2bc cLtya descripción es la de Ltn 

cambisol cálcico especialmente en SLl fase litica. Generalmente 
estos suelos presentan lU1 epipedc:n ócrico y nuestran LUla o mas de 
las siguientes caracteristicas: lU1 horizc:nte cálcico, gipsico o 
ccncentracic:nes de cal pulvurenta dentro de los primeros 125 cm de 
profundidad. PLleden ser calcáreos entre 20 y 50 cm de la 
superficie. Carecen de propiedades hidromórficas dentro de los 
primeros 100 cm. Se puede observar a estos SL!elos sobre las 
laderas expuestas y en depresic::nes de las mismas en ambas margenes 
del Rio a..1lebra a la al b.tra del poblado dende las pendiente oscila 
entre c::ndulada y mcntañosa. 

Tambien se encuentra la Llllidad Le 28-3bc:, que incluye a los 
luvisoles crónicos. Esta LUlidad se caracteriza por tener lU1 

horizc:nte "B" argilico. La saturación de bases de estos suelos sen 
de 50/. o mayor especialmente en la parte mas baja del horizcnte, 
dentro de los primeros 125 cm de proflUldidad. El horizc:nte "E" es 
álbico-cálcico cc:n ccncentracicnes de cal en polvo y plintita 
dentro de los 125 cm de profundidad y sin propiedades 
hidrorórficas dentro de los ::o cm. 
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E= ':seo -ar tu.?.l ·de, l:.=e ·s:uelc.'5 

Dentro del área que abat-ca la cuenca del Rio Culebra, se 

encentró que tanto los suelos cerro el material parental SCT1 

notablemente hanogéneos. El 11'.aterial pe.rental EXf:A..testo tiene una 

apariencia blanquecina debido a las ccndicicnes subh'.unedas de la 

zona las cuales favor-ecen la migracién de materiales calcáreos 

hacia la superficie. Estos materiales se han depositado cQTlO 

travertino (CaCO::s) y generalmente yacen sobre las capas 

Yantuitlan.(31, 55) En l!Llchos casos el travertino ccnstituye Llll 

duripan cálcareo llamado "tepetate" localmente. Este es más 

compacto que las capas, y al estar exp . .1esto al aire, cc:mo ocurre 

con frecuencia actualmente, se endLtr-ece". En algunas áreas del 

valle, especialmente en las partes más elevadas de los cerr-os que 

circundan al pueblo, el tepetate forma una capa o "tapón" 

relativamente impermeable que solamente donde se encuentra 

fracturado o en depresicnes, donde el agua se acum..tla, permite la 

infil tracitn a los estratos inferiores de la tierra. 

En toda la región de Coixtlatuaca, especialmente sobre cerros 

y laderas con más de 10 grados de pendiente, los suelos se 

erosic:nan cc:n rápidez una vez que se elimina la capa vegetal. El 

al to potencial de erosión de los suelos en la zona se debe en 

parte a la antigua formación cristalina de que está comp..testa la 

"' El tepetate Lllla vez e>:p..testo al aire se endurece al grado 
que se p_tEde cor-tar en bloques. Uia vez cortado recibe el nombre 
de "endeque" el cual a(ui se emplea en la ccnstn1cción de rruchas de 
las casas de los p._teblos del Valle de Coi>:tlah.taca. 



Sier-ra !'12.d:'·e ·:!~l S.1r- qLte bajo las c-=:-ndic.i·=11es 2.mbientales hace que 

1 ··1 erc~ié:n -=limine el suelo de nLte\.::t for-w.aciC11 2ntes de que t"l 

w.ater-ial pe.r-er.tal haya sido canplet21T.:nte tr-ansfonne.do. Cook (16) 

mencicna Llfla velccidad de for-maciéf'l de suelos de 8 a 10 cm por-

siglo par-a la vecina r-egit.n de Sta. Mar-ia Ixcatlan dende 

pr-evalecen cc:ndicimes similar-es."" 

c. Descr-ipc:ién de los sitios de rruestr-eo 

Coi el objeto de obtener- infor-mación l=al sobre los suelos 

pr-esentes dentr-o del área nuclear de la cuenca del Ria D..tlebr-a, se 

hicien:n muestreos en cinco zc:nas cc.nsideradas r-epr-esentati vas de 

la tipologia ecológica del ár-ea. Se l!Ltestrear-c.n 18 p..intos en 8 

sitios diferentes a 15 y 30 cm de pr-ofundidad. Se cc.nsiderarcn el 

relieve, tipo de cubierta vegetal y el uso que se le habia dado 

anteriormente a la superficie, asi cO'l\O el indice de pedregosidad. 

"" ?'qL!i se refier-e a la formacion del SLtelo in situ no por

ar-rastre aluvial sino por la transfor-mación del mater-ial parental. 



Sl.tlc· 1. (f'\..iest..-~s 1-4> 

Lcc~liz2cié:n - O. 75 
b¿,se de la ladera 
SLtrcccidente (SJ) de 
Altitud - 2;130 m 

km al cccidente del p..1eblo de Coü:tlat-1 . .1aca, 
norte (N) del Cerro Inrui teri, 1(~) m al 
la propiedad de G..1stavo Salazar. 

relieve -lcmerio cndulado 

cubierta vegetal matorral de Salvia thymoides ccn kacia 
cymbispina, Op..uitia streptacantha, Agave americana var. ferm:, 

indice de pedregosidad >35% 

uso de los suelos - agostadero y anteriormente cc>mpo de cultivo de 
maiz y frijol. Zcna de acarual mayor de 10 años 

Sitio 2. (M..testras 5-9) 

Localización - O. 74 YJll al occidente del p.teblo de Coixtlah.tac:a, 
base de la ladera norte (N) del Cerro Inh.titeri, 20 mal occidente 
(W) de la casa de aistavo Salazar. 
Altitud - 2, 100 m 
relieve -lc:merio ccn pendiente de 2'1. 

cLtbierta vegetal - arvenses, Gyrrnosperma glutinOSLtm predcminando 

indice de pedregosidad )15% 

uso de los suelos - campo de cultivo de maiz y frijol. Acah.Jal 
mayor de 1 año 

Sitio 3. (l'llestras 9-12) 

Localizacitn - O.SO km al occidente del p..teblo 
base de la ladera norte (N) del Cerro Inh.ú.teri, 
(W) de la casa de aistavo Salazar. 
Altitud - 2,100 m 
"relieve -lc:merio cndulado 

cubierta vegetal - ningLuia 

indice de pedregosidad >35% 

de Coixtlatuaca, 
ti) m al occidente 

uso de los suelos - campo en preparacitn para el cultivo de maiz y 
frijol. 



Lu::alizacitn - 1 .. 0 km al occidente del ::ueOlo de Coi}~'t.l::1:l-u2.c:o.~ g1 

el sitio dem:minado La Hoya, corrE-si:cnde 2. l;; base de la 12.der-a 
norcccidental (~!•J) del Cerro JL:nda?:i, 2(~) m 2.l cccidEílte U•J) de la 
propiedad de Gt.tstavo Sal azar. 
Altitud - 2,090 m 
relieve -lcm?rio cndLtlado 

cubierta vegetal 
cochliacantha, 

matorral de Salvia candicans cc.n Acacia 

indice de pedregosidad >45% 

LISO de los suelos - agostadero y anteriormente campo de cultivo de 
maiz y frijol. Zc.na de acah..1al mayor de 10 años 

Sitio 5. (1'1-lestras 19-24) 

Localización - 1.2 km al sureste (SE) del p..1eblo de Coixtlah.1aca, 
base de la ladera suroccidental (SW) del Cerro Naterja, 40 m al 
noreste (l\E) del puente Naterja que atraviesa la Barranca del 
Tepejillo. 
Altib.td - 2,110 m 
relieve plano, antigua terraza de aluviones depositados a lo 
largo de la Barranca del Tepejillo. 

cubierta vegetal - ninguna, poc:as arvenses y ruderales en los 
bordes de las áreas rruestreadas 

indice de pedregosidad < 10% 

uso de los suelos - campo en preparacitrl para el cultivo de maiz 
cajete 

Sitio 6. (1'1-lestras 25-28) 

Localizacitn - 3.0 km al occidente del pueblo de Coh:tlal"uaca, 
base de la ladera norte (N) del pequeño cerro al sur (S) del Cerro 
Naduza, 50 m al sur (S) de la carretera de Nativi tas. 
Altitud - 2,1:31) m 
relieve -pendiente mayor de 2~P, falda de colina 

cubierta vegetal - ninguna 

indice de pedregc-sidad >BO'l. 

uso de los suelos - agostadero y anteriorrr.ente campo de CLtl tivo de 
maiz y frijol. Zc.na de acat-.ual mayor de 7 años 



i_.i:<(·~li:::e.c:lón - 4.~· km 2.1 sur 1:S"i d2l p..teblo de Coi}~tl:ib ... tac:a., parte 
al ta de la ladera r.orte (rll del Cen-o Xia}:inga, i(Xl m al este (E¡ 
de la carreterc; qu;;:· va " La Estancia, en un terreno ccm_111al 
tr.abaj~>.do ¡::or Pedro Cn..1::. 
AlÜtl..:d - 2,210 m 
relieve -lar.erio cndul.ado 

CL1bierta vegetal - casi ningL111a, pecas arvenses, algL111os pocos 
individuos de Gyrrnosperma glutinosum 

indice de i:;edregosidad >35% 

uso de los suelos cam¡::o de cultivo en preparacit.n para siembra 
de trigo de invierno, anterior1T1E11te agostadero. 

Sitio 8. (1'1.!estra 35) 

Lc.calizacitn - 4.5 km al sur (5) del p.ieblo de Coixtlat-uaca, parte 
alta de la ladera norte (M) del Cerro Xiaxinga, 120 mal este (E) 

·de la carretera que va a La Estancia, en L\11 terreno cc:m.111al 
Altitl..:d - 2,230 m 
relieve - pendiente > 25%, ladera 

cubierta vegetal - ningL111a, te¡:::etate e}:p_tESto 

indice de i:;edregosidad >100"1. 

uso de los suelos - antiguo campo de cultivo y agostadero. Zona 
100"1. improductiva 

d. Resultados 

El D.J...=idro 6 resLune los resultados de los analisis de las 

1ruestras de suelos de acLterdo a la metodologia descrita en el 

Ptie}:o 1. La textura de los suelos, fué variable preclaninando las 

arcillosos y los arcillo-limosos. En todas las niestras se 

encontró Llll ¡::H alcalino de L\11 promedio cercano a B.O. El valor 

11\tü:imo de ¡::H fue de B. 9 en la muestra # 9 y el minirro fué de 7. 7 



prECipitacitn t.:>mbién ccotrib...1ye a la alcalinidad del s.1elo, p.tes 

no hay suficiente rur.ede.c! En el suelo para degradar la materia 

orgánica y la formación de ácidos org211icos es rruy limitada. 

Puesto que predcroina la evaporacitn, no =urre un deslave ó 

transporte de elementos hacia los horizc:ntes profundos. Estos se 

acurrulan cerca de la superficie, y se p.teden observar formando una 

capa de espesar variable canp.1esta principalmente por carbonatos 

de calcio, y a la que referifllüS anteriormente CClllD "tepetate". 7 El 

sitio # 9 está .cerca de las ruinas de Intuiteri, y los suelos en 

esa zcna están rruy cc:mpactados y tienen un al to contenido de 

carl:cnatos. El # 17 correspcride a La 1-bya, una depresitn rodeada 

de taludes, en que se distinguen las areniscas rojizas de la 

Formación Yantuitlan. Los taludes se han producido a medida que la 

erosiái corta a las colinas circLindantes, sobre las que crece LUla 

mayor cubierta de vegetacién. Desde alli el agua transporta 

materia orgánica a la depresién. 

Los suelos de la zcna µ.ieden ser descritos como claros u 

obscuros de ladera, café rojizas de ladera, o suelos claros u 

obscuros de valle. Se realizó un analisis de color de las nuestras 

y se encontró que estas correpoidian a la tabla 10YR de l'l.tnsell, 

7 En zc:nas 
cercana a la 
precipitación 
neto de la 

de mayor aridez, la deposición de Caco,. es más 
su¡:erficie p.1esto que predaninan cc:ndicic.nes de 

reducida y al ta evaporación, ceo LUl movimiento de 
solucito hacia la superficie de evporación y a la 

atrrósfera. 



~ sp. nei ha sido cc;nplete.mente destr_iido CCITD en las 

inmediacicnes de &>nta Catarina ü:otl.?n, al or-iEf1te (E) de 

Coü:tl2.h..taca, en el camino que ccr1duce a Sta. 1'1.aria I}:catlan, al 

noreste (l'E), y al sur (S) y pcriiente (l>J), hacia el Mente Verde y 

S..'111 Cristobal Suchü:tlah .. taca, en las partes fl'.as al tas de las 

cuencas y distentes de los poblados, se p . .1eden ver rem...=tnentes de 

suelos café oc-euros de bcF....que. En aquellos sitios dC11de la 

frcntera agricola ha avanzado reemplazando al l::osque, los Sllelos 

oscuros ccn perfiles maduros han desaparecido dando lugar a unos 

st..ielos inmaduros de color rojizo y de te>:tura más arenosa. Estos 

SLtelos rapidamente pierdE!i SLts propiedades fisicas y quimicas, se 

alcalinizan al deslavarse la materia orgánica del hcrizcnte A. 

Daide la erosién es más marcada, la naturaleza calcárea del suelo 

se pene en evidencia no solo por las afloracicnes de "tepetate" 

que van dandole una apariencia blanquecina a la Sllperf icie sino 

por la invasitn, en algunos casos, de la palma Brahea dulcis 

(soyate o sotol) y de matorrales mixtos, relativamente pobres en 

especies, com¡:uestos por Salvia sp. y gramineas que tienen 

preferencia por SLtelos mas alcalinos. A:111que la prec....E!icia de esta 

especie podria servir de de la progresiva 

alcalinizacién de los SLtelos, ha desaparecido virtualmente de la 

zcna nuclear.ª La importancia econémica de Brat-ea 
' 

describirá posterionrente, pero se debe tener prec....ente que la 

ª En las zcnas más cercanas a los poblados, es raro ver 
soyatales. Esta especie de palma ha sido selectivarrente 
sobreei:plotada para ser utilizada En la fabricacién de sombreros. 



~cino, .:¡u.e en otros tiEmpcs cL1brieron gr2n po-1rte de la zcna. '' 

En ccntenido de materia orgánica, los SLlelos de Coixtlatuaca 

pr~t:n valores bajos. Los acar1..1ales con varios años de descanso 

y los CiO'JTzpos de cultivo recienL""ff:ente abiertos presentaron niveles 

de materia orgánica más elevados como era de esperarse. En primera 

medida, se ¡:uede considerar rruy limitada la cantidad de materia 

orgánica qL1e se dec....conpcne y que es incorporada como suelo, debido 

a la falta de 1-i..unedad. También se le pL1ede atribuir los valores 

bajos a la textura de los suelos, en general arcillas, y arcillas-

limosas, de las cuales el viento elimina particulas finas de 

materia orgá>nica, y a la excesiva resequedad del ambiente durante 

una buena parte del año. Por ello se encontró casi sin excepción 

que los valores en porcentaje de materia orgánica son usuallllEflte 

menores en los primeros 15 cm, ó sea más próximos a la vegetación 

y a la acción del viento, q1..1e a profLU1didades mayores de Z-0 cm. 

Los valores obtenidos de nitrógeno total, en algLU1os casos son 

elevados al compararlos con el contenido de materia orgánica. CO'no 

ya se mencionó se ¡::uede considerar que es relativamente pcx:a la 

materia orgánica que se integra al suelo, y por esto los valores 

de nitrógeno seguramente correspcnden a alguna materia no 

"' Los resultados de ¡:H con los obtenidos por Cruz-Cisneros 
y R:::edo.-JSki (1980) y por el I.N.I.A. (1981), para otros sitios en 
el Valle de Coixtlaruaca son similares a los qL1e se obtuvieron en 
los analisis de algunos de los sitios rr1..1estreados. E>:presado cono 
rango, el contenido de materia org~ica fue también similar para 
la mayoria de los sitios rruestreados. 



r:2pre::::·nt.5tivos di? la ~itua.::i..::n de nitrógeno del 5uelo~ siendo m§~ 

~-.n:;bable que indiqua-r que la rruestra 1:cnteni:. .:.lguna raicilla u 

hoja. 

En la mayor-ia de los suelos alcalinos predcmina la actividad 

de calcio. E:{presado ccrr.o pc::rcentaje total de la saturación de 

bases, el calcio en casi todas las rruestras alcanza al.-ededor de 

90 ·1 del total. El elevado contenido de calcio coincide con los 

porcentajes repc::rtados en la literatura para suelos de zonas 

semiáridas. (12) 

Las ccncentracicnes de sodio presentes en las rruestras, no 

parecen desplazar a las demás bases. Los efectos del sodio sobre 

la dispersién de la arcilla y la materia orgánica sen bién 

conocidos. Por ello, la presencia de concentraciones elevadas no 

es deseable ya que afecta la estructura del suelo. Los niveles de 

sodio, se encuentran dentro del rango normal para los suelos de 

zcnas cen caracteristicas de clima y material parental similares a 

las que se encuentran en Coixtlatuac::a, entre 100 y 450 ppm. (58) 

Los niveles de fósforo que se encentraren fueren 

relativamente elevados en la mayoria de las nuestras. Pero se debe 

taier prec::aucién al interpretar estos resultados p_tes el fósforo 

seguramente está fijado en las arcillas saturadas de calcio y por 

lo tanto llLlY pc.co estará dispc:nible para las plantas. Segt'.n 

Tisdale y Nelson (58), la actividad del fósforo depende de la 

cantidad de iones de calcio (Ca,,..), la cantidad y el tamaño de las 

particulas de carbcnato de calcio libre y de la cantidad de 
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rr.er:wr e:1 2i.que l lcs ::;.i_~elo= qc:e prec:..-er1ten LU1.~ ·-~ l ta actividad de ic-nes 

de calc:io (C?.,,,_) , Lu>a gr-2ri cantidad de car-t.cnatos de calcio 

fin2JTente divididos, ó gr2ri cantidad de ar-cillas satL1radas de 

calcio • 

• 



Ct.:adro 6. Pr1alisis de las rruestras de SL\elos de la D..1E11ca del Ri.o D..tlebr-a 

# de Prof. M.O. 
muestr-a (cm) ., 

r. 

1 
2 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

15 Are-Lim 8.1 1.97 
30 Fr-Are-Lim 7.9 2.21 

15 
30 

Are 
Are 

8.2 1.85 
8.2 2.25 

15 Fr--Arc-Lim 8.2 1.21 
30 Fr-Arc 8.7 1.71 

15 
30 

15 
30 

Are 
Are 

Fr-Arc 
Fr-Arc 

8.9 1.30 
8.2 1.79 

8.6 1.26 
8.7 1.26 

15 Fr-Arc-Lim 8.6 0.55 
30 Fr--Are-Lim 8.1 0.24 

15 Fr--Are 
30 Fr-Arc 

15 Fr-Arc 
Z-0 Fr-Are 

15 Arc-Lim 
30 Are 

8.7 0.24 
8.1 0.14 

8.0 0.14 
7.8 2.00 

7.7 2.08 
8.0 1.26 

15 Fr-Arc 8.1 0.24 
30 Fr-Arc-Lim 7.9 2.91 

15 Fr-Arc-Ar 
30 Fr-Lim 

15 Fr-Lim 
Z-0 Fr-Lim 

15 Fr-Arc-Ar 
30 Fr-Arc-Ar-

15 Fr-Arc-Ar-
30 Roca 

8.0 1. 71 
8.0 1.79 

8.0 2.25 
8.2 2.66 

8.3 5.00 
8.3 3.45 

8.2 3.45 
8.1 

F' Ca Mg Na ~·: 

ppn - Meq / 1(X) gr- -

0.114 11.5 61.0 3.2 1.30 0.52 
0.114 11.5 !:.S.2 5.0 0.91 1.05 

0.(:€6 39.5 55.5 3.4 (l.60 0.21 
0.086 22.5 61.0 5.3 0.96 0.45 

0.414 17.0 66.0 3.4 2.61 2.84 
0.368 11.5 56.6 5.2 2.70 3.28 

0.385 11.5 66.4 5.1 2.60 2.46 
0.394 17.0 !:8.1 5.3 2.17 1.16 

0.391 17.0 57.8 4.8 0.27 2.33 
0.385 11.5 =a.6 5.3 0.94 1.40 

0.400 17.0 63.6 4.5 0.47 1.14 
0.409 11.5 62.4 4.2 0.52 1.19 

o.043 11.5 71.7 4.2 o.47 o.=a 
0.046 6.0 65.6 4.8 0.13 0.64 

0.057 11.5 54.2 3.0 0.13 0.05 
0.034 11.5 73.6 2.5 0.25 0.54 

0.157 8.5 68.4 3.4 0.22 1.05 
0.117 11.5 65.1 3.6 0.38 0.57 

0.088 17 .o 60.2 2.8 0.04 1.20 
0.106 11.5 52.4 2.4 0.03 1.12 

0.060 5.7 50.6 4.1 0.02 1.72 
0.069 5.0 55.1 3.6 0.02 1.42 

0.077 2.8 63.9 4.4 0.78 1.50 
0.088 1.7 65.3 3.8 0.93 0.54 

0.120 8.5 67.0 2.9 0.68 2.46 
0.154 6.0 63.8 3.4 0.60 2.92 

0.094 3.0 67.4 4.5 0.71 2.67 

29 
30 

15 Fr-Arc 
30 Roca 

8.3 4.28 tr-azas 11.5 71.8 3.3 1.95 2.66 
8.0 5.21 0.171 6.0 68.4 4.0 0.12 2.Z-ó 
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Cü3tln:> 6. ( ccntinuacién :1 

tt de Prof. Te;:t. ¡:H M.O. M p Ca M:;¡ Na K 
llLIEStra (cm) i. i. ppn - Meg / 100 gr -
31 15 .C.rc 7.9 3.55 0.177 11.5 70.2 0.4 0.43 2.ü9 
~ .... ..u. w Are 8.0 4.38 0.186 8.5 66.8 0.9 0.43 2.20 

33 15 Fr-Arc-Ar 7.8 4.26 0.123 9.0 64.0 3.5 0.69 1.53 
::;4 30 Fr-Arc-Ar 7.9 5.20 0;194 6.0 74.4 3.4 1.47 1.64 

35 15 Roca 8.4 trazas 0.043 5.7 72.6 1.0 1.59 2.82 



B .. EL !'"EDIO E:ICLCCICG 

1. Identi fic:a.cién de la vegetacién repn~sentativa 

La cubierta vegetal ha desaparecido de m..1ct-.c:;s zonas de la 

cuenca 6 o ha sido rrcdificada en forma extrell'.a por la accién del 

honbre a través de los siglos. El piso del valle, las barrancas y 

los cerros circundantes est~ virtualmente desprovistos de 

vegetacié.n primaria y resulta dificil rec:c:nstn.iir la cllbierta 

vegetal original. En 

densos boe....ques de 

lo que hace siglos fueron probablemente 

encino, que seguramente desc:endian hasta el 

piso del valle, hoy se encuentran algunos matorrales pobres en 

especies. Estas asociaciones contienEn especies del matorral 

esc:lerófilo y subinerme parvifolio. (21, 23, 63) 

Las partes altas de la cuenca sobre serranias y montes, 

estuvieron cubiertos de bosqLles de pino de los cuales quedan 

alg¡.uios remanentes cerca de San Pedro E\.tenavista y hacia Santa 

Catarina Oc:otlan y M:lntelobos. En altitudes inferiores a los Z700 

m, los bosqlles de pino hac1an Luia transiciál a encinares. En la 

porc:ioo superior de la Cl..IEllca, dende es mayor la h.unedad se les 

encuentra at'.111 hasta los 2850 m. En el Cerro Verde y Cerro 

YLll:udaac se observaren entremezclados cm enebros (Juniperus sp.) 

y madroríos ( Arl:utus l:alapensis) • En al ti htdes inferiores hasta 

los 2000 m, diversas 

especialmente de hojas 

especies de encino (U.1ercus sp.), 

pequeñas, más resistentes a las 

condiciones de baja h.unedad relativa y poca precipitación, 

estuvieren establecidos. De estas ascx:iaciones aLU1 plleden 



2ct.re las pl2111cies y ¡¡e;:etas ccn altitudes infel""ior""":-=. 

pr-edc.ninan diversos ti¡:os de vegetacién caro p .. 1eden ser los 

rr.2.ncf-cr•es de ta=_,que bajo caduci folio, matorrales de PrcJC....opis y 

Pc?.cia, o 112,nuras de gramineas. Sobre las laderas de r-oca ignea 

predcmina una vegetacitn de matorral crasicaule r-o<=....eti f :>lio. 

Dentro del Valle del Rio Q..1lebra, la vegetación aparece ccmo 

un mosaico de di ver XIS superficies determinado por la 

geooorfol1 gia local, relieve, patrcnes de escurrimiento, estaciái 

del año, grado de sucesiál y el uso anterior que se le ha dado a 

los suelos. Al igual que en otras m..1chas zc.nas del Valle de 

Coixtlaf-uaca es notable la escasez de una cubierta vegetal 

ccntinua. Grandes áreas, particularmente alr-ededor de los 

p.1eblos, se encuentran desprovistas de vegetacit.n y coinciden en 

gran parte cai las SLtperficies mas afectadas por la erosioo. 

Estas SLtperficies han sido sometidas a la desforestac:ioo, al 

cultivo, y al pastoréo extensivo a través de siglos. Lha vez 

er-osic.nados los delgados suelos, el tepetate ex¡:uesto es 

dificilmente colonizado por- las especies piaieras. Este mater-ial 

parental calcáreo de color- blanquecino refleja Ltna gran cantidad 

de luz y por la escasez de vegetacién no solo ac:entua el r-elieve 

del paisaje. sino que la distingue de otras zaias por el marcado 

albedo (reflejo de luz) qLte car-acteriza al gran valle de 

Coü:tlatuaca y es visible dec....de el air-e e incluso dec....de el 

espacio. 

Se ob<-.oer-van ;:tlgunos mator-rales dispersos sobre las lader-as y 

Efl las bar-rancas y la virtual aLtsencia de zaias t:osc:osas dentr-o 
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~· .::icutifc,1.:.=t. Tambien en l.:ts ·-;ias de acce:.o a la :zma de estudio 

se atravieza por re;Tl.-"f1entes de to=_.:¡ui:s. Se a;cv.entran algunos 

encinares en el ca.mino de Tejup.."f1 a &1chi!:tlah_taca, especialmente 

scbre la p¿;rte dl ta d<? la sien-a y Ef1 las paredes de barrancas 

dende domin2.n Q. microohylla y Q. mE»:icana. En mucms lugares el 

encinar se encuentra en un estado sub-clímax debido al pastoréo y 

a la tala1 • IgualrriEnte al sur (S) de San Pedro &tenavista, en 

direccitn a ltntelobos, Yucuita y Chachoap_=.n, al oriente (E) en 

direccitn a Santa Catarina Dcotlan, y entre Rio Poblano y Santa 

Maria h:catlan, al noreste (~E}, el bosque de durifolios se está 

r-edLtciendo año cc:n año a rredida que avanza la agricultura. En 

general se p_tede decir que la distancia entre los bosques y las 

CCiTUJ1idades del valle es cada vez mayor. Las plantas leñosas en 

su mayoria fL1en:n apropiadas por los habitantes de las 

COTLlfiidades tanto c0110 leña y material de ccnstrucción. En 

centraste, dentro del perimetro de las poblacic:nes, los solares 

de casi todas las casas ccntienen varios arboles, en su mayoria 

exóticos a la región y al pais y que en ccnjunto sobresalen en el 

paisaje. Sobre las áreas más planas es notable la vegetaciái de 

1 Subclima}: es Llfi término que se refiere a la situacién de 
la vegetacién cuando ya no está siendo reemplazada por individuos 
más jóvenes de las especies que compcnen el clímax climático. Las 
as.._.-.::ia.cic:nes sutclimax se prec-entan en áreas dende el pastoreo es 
irrestricto. En la zcna de Coi:-:tlatuaca, las cabras se corren los 
renue·Jcs de los encinos. 



¡ .. !.:;ntas qL;e c:q:::.a;~en en 1,=-s ?.C:at-~t2.les: Crotcr. dioicus (hierba de 

zorril le), f-l.tr:nefl'.ania fumariefolia (flor arr'.aril la), Arg211lCf"le 

me>:icana (chicalote), y Acacia sp. (s-spino, uña de gato). 

En aquellas áreas afectadas por erosicn laminar proliferan 

principalíT:E!lte GvrTnoscer-ma glLttinosum (chcimizo de cera), Salvia 

thwoidss y S. c2.ndi·=ans (andacute blanco y verde), Ccndalia 

me>:icana (cap._1lincito), y es menos frecuente Acacia schaffneri 

(garabato). Dende la er-osién se caracteriza por la forll'.acitn de 

cárcavas y barrancas debido al rápido escL1rrimiento de las aguas 

de temporales o por la afloracién del te¡:etate, es raro encentrar 

planta alguna. 

Los matorrales y pastizales que se encuentran dentro de la 

cL1enca del Ria Q1lebra pueden ccnsiderarse secundarios y c0110 

derivados de las ascciacicnes primarias que se describirán a 

continuacié.n. lh matorral esclerófilo cubre las pendientes de los 

cerros menos perturbados ccn predcminancia de vegetación 

arb.tstiva, entre 1.5 y 3.0 m de alto, conpuesta por 

Arctostaphylos, l'vnelanchier, Lindleya, Vauquelinia, y Xerospirea 

entremezclado ccn un chaparral poco tupido de Q. microphylla y Q. 

mexicana. altitud 

Dentro del área nuclear no se encentró el matorral primario 

espinoso rosetifolio asociado a sustratos igneos ya que las 

afloracicnes de este ti¡::o se encuentran en algunos ¡:x_tntos de la 

car-retera que Ltne a S...=tntiago Tejupam con San Cristobal 

Suchi:{tlahuaca, por el =cidente, y al norte en las inmediacicnes 
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de San Miguel Tequü:tepec sobr-e par-te de los Cer-r-os D.magine y 

Q.itnanengue. 

Algunas especies e}:óticas intr-oducidas, cano Schinus molle 

(pirul), Nicotiana (tabaquillo) se encuentr-an 

distribuidas en for-ma cOS1TOpolita. También sobresalen por su 

altura otras dos especies introducidas, Pinus casuar-ina 

(casuarina) y 

( E'l.JCalipto) , que 

reforestación. 

algunos individuos del género Eucalyptus 

fuer-en sembrados cc:m::J par-te de un pr-ograma de 

2. Faur1a silvestr-e 

Al igLtal que la vegetación de la cual depende, la fauna 

silvestre está intim...=imente ligada a la formación de suelos, al 

m...=.ntenimiento de la cubierta vegetal y al potencial de 

r-evegetación a través de los polinizadores y dispersadores de 

s....crr1illas. Por- lo te.nto, los animales silvestr-es contribuyen 

notablema-1te a m...=.ntener- un balance en la distr-ib..tción de esp.?Cies 

vegel:2les. 

La mcdi fic:tción y sobre todo la r-educción de la s1_1perfici!? 

.:Je cubierta vegetal por- 1?:-:tr-ema defot·estacién,_ la e::tensión de l¿, 

f~-c•-·lr::-1 .. 2. .?,·;ricola~ l:?. g?.J1ad:-:-i=ac:ién y la sobrer=acer-j -.. h~r-, 

·-· 



sni:ino '/ matorrales eSc:lerofilos, sen - fl'.ás _ b_ien zoófilas y 

zcttor-as. 

a. PfitecEdentes 

La relacién geográfica de Coixtlah.1aca de 1778 contiene una 

breve descripc:itn de las es¡:ec:ies que se encontraban en la zooa 

en esa épcca. Dicha referencia aparece a continLtacitn: 

"Los silvestres son Penados con abundancia, Jabalies no coo 
tanta, Lovos ccr1 uucha, Zorras, o cano aqui les llaman Costoches, 
TlacLtaches, Armadillos, Tlaconistcn, que en smo. Ydicma quiere 
decir medio Gato, qLte se cane las Gallinas, Collotes es¡:ec:ie de 
Zorras del tamaño de Lh Perro amarillos de color, que se cone del 
miSIOCJ medo las Gallinas, G.tajolotes, y Carneros, Lecnes, 
Leopardos y Tigr-es a causa de las rruchas Zer-ranias, y Mentes que 
ci;"cLtnd2n a este D.tr-ato. 

Los reptiles son rruchos, y rrui VenEllCF--OS cano Vivar-as de 
todos tamaFíos, y Colores, Escor-pianes, Eslabcncillos espesie de 
Lagar-tija pero llLti VenE11osa, y aunque hay otras de mucha mas 
qLtantidad que las caru1es, y con unos Col lar-es Verdes unos 
siendo ellas par-das, nacar-es, y asules otr-os siE11do ellas Ver-des 
no son Venenosas; y solo se p:dr-a ccnocer la abundancia de los 
r-eptiles VenE11o=--OS del nanbr-e que a la Cavezer-a de este Q1rato se 
le dio desde la l'rltiguedad; p_tes Coi:<tlaruac B1 smo. Ydioma 
quiere dECir llano de Vivoras: ~b obstante a decir- algLtnos que se 
le dio ese tbmbr-e a causa de estar- el Pueblo en un llano 
culebr-eado, por- que en la r-ealidad a cada passo se estan mirando 
Yndios mor-didos de "Jivor-a para cuya ¡:cn;:c:ña Usan el antídoto de 
rroler el corazcn del Maguei que no se haya raspado, y veven en 
c2ntidad de dos Q.1artillos. 

Los Ynsectos que abLmdan y darían rrucho las Sementeras son 
Langostas aquien lla.'Tl...=ui Chap_tlines, y Lo que los NatLtr-ales pobres 
suelen r.acer alimento tostandolos en aquellas sus Orteras que 
llaman Canales: Hay otr-os Ynsectos que llaman Gallina Siega la 
que ro1 lendo las r-aizes de los Sembr-ados haze mas daFío que los 
otros y ¡:ar- Ultirro hay rruchas Mari¡:csas de tedas Colores y ala 
que l lamdn:n Ccchini l la o Gt-ana no le CCTlOCEll estos Naturales las 
Variedo;d de sus Especies, ni a este Ell este Curato la assemillan 
si que esr.,·ntane2JT.ente se da Lhos 2ños mas otr-os menos, y el 
rrotivo es que heha la Esper-iencia de assemillar- Dicen no 
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En prirrer'""a inst.:-11cia se trató de establecer- una relacién 

entre las asociacicnes vegetales actuales y la f2.una silvestre de 

la CUEf1ca del F:io Culebra. Esta relación no resultó tan evidente 

debido quizás: a lo al ta1rEnte rrcdi ficada que se encuentra la zcna 

dcride qLtedan rruy ¡:ecos r-Ef!'.anentes de encinar-es y matorrales 

esclerófilos, a la ¡::equeña área cubierta por el estudio y a la 

ec...case:: de recursos para llevar a cabo un trampéo y ob<=....ervaciones 

sistemáticas. Se elaboró una lista preliminar de la faL111a mayor 

vertebrada de la ZCf"la con base en las obser.¡acic:nes hechas 

dLtrante los recorridos de campo o de datos proparcicnados por 

informantes. Cabe notar la predcrninancia de aquella faL111a que 

gua..-da una estrecha relación cCf"l los cultivos del hombre. La 

presencia de roedores en la zona se estima es alta par las 

perdidas que ocasionan al grano almacenado en las h..tertas y en 

las casas segi'.ln informaron los campesinos. La determinación de 

las especies de roedores de la ::cna asi cmo del impacto que 

tienen sobre cosechas y almacenamientos r-equieren de Llll estudio 

más amplio y detallado. A ccntinuación aparece Lllla lista 

preliminar de la faL111a mayor vertebrada de la zona, observada 

durante el estudio y positivamente identificada. 
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•:L~Er.i:a=: de 10::1 ric-: O..tlebr-.:) Y :SL:chiJ;.tl:tl-.t.taca. 

Mamiferos 

Es¡:ecie 

Sylvilaqus audut:cnii 
LeP.ts caliotis 
Didelphis marsupialis 
Spermophilus fumiqatus 
Basse1:--iscus astutus 
Procvcn Iotor 
Liomvs irroratus 
Reithrcdc:ntc:vnys fulvescens 
Peromyscus bovlii 
PeronyscLts difficilis 
Peromysi::L~s melanophrys 

Aves 

R1teo ;.'lfP.airEflsis 
[h:lrdeiles acutip;nnis 
Columbina passeirina 
Zenaida asiatica 
Cor.11..12~ 
Cyanc:x:itta steller-i 
~occy>: viaticus 
Colinus bectoralis 
Calothorax P;tkher 
Helicx:!oxa jacula 
Tyto alba 

Reptilia 

Pnolis sp. 
Sceloporus formosus 
Scelopqrus ~ 
Sc:elopqrus rrucrcnatus 

Familia 

Leparidae 
Leparidae 
Marsupialia 
Sciuridae 
Prc:x:ycriidae 
Pr=-ycniciao:: 
Het~r·=~:l~' i rj::;.e 

Sri.ce-:.idae 
Ciricetidae 
Cricetidae 
Cricetid<.>e 

Ac:cipi tridae 
Capri1n.1lgidae 
ColLunbidae 
ColLunbidae 
Corvidae 
Corvidae 
D.tculidae 
Phasianidae 
Trcx:hilidae 
Trcx:hilidae 
Tytcnidae 

Iguanidae 
Iguanidae 
Iguanidae 
IgLtanidae 
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En la cima del rtnte Verde o YL~CL1cuy a 27GO m de altitud se 

obc...ervó a das di feraites es¡:ecies de colibri (Tr=hilidae, 

Calothorax r:ulcher y Helicdm:a iacula) anidando en el ba.:qLie de 

duri folios (Q.1ercus sp.). Estos colibries fueren los únicos 

ejemplares de fauna que se olr...er-•:arcn es¡:eci ficamente ascx:iados a 

Ltn tipa de vegetacién clima:~. En las planicies, y en especial 

alrededor de las campas de cultivo se observaren las demás 

especies o se encentraran sus rastros. 

De los animales mencicnados en la relación de 1778 no se 

observaren ni pecari, (Tayassu tajacu), o VE!lado cola blanca, 

(Odoicoleus virginiana). Sobre el pecari se obtuvo información de 

un cazador de Tequü:tepec que mencicnó qLte se encLtentr-an algLtnas 

manadas a!'.tn al nor-este (l\E) de la población, a mas de un día de 

camino. El venado cola blanca tambien ha desapar-ecido de la zona 

por la caza y la escasez de vegetación, p..tes la canpetencia con 

el ganado doméstico, especialmente las cabras que tambien 

rarrcnean es rruy al ta. 

L\.tr-ante el estudio no se observaren, ni se encentró r-astr-o de 

tigr-e o jaguar (Felis ™), gato mc:ntés, (Lynx rufus) o del p..una 

o león de mc:ntaña (Felis concolor-). Tampoco se observar-c:n 

ejemplar-es de zorra gris (Urocyan cinereoargentus), lobo (Canis 

~), coyote Canis latrans), o ar-madillos (Dasyp.1s 

novemcinctus). 
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c. Desplazamiento de la fauna 

Seguramente una parte de la población animal presente dentro 

de la cuenca del Rio llilebra fluctuaba anualmente ccn fenologia 

de la vegetación (dispcnibilidad de alimento) y el clima. Dur-ante 

la tempor-ada de lluvias los animales se desplazaban bajando hacia 

los valles del nor-te, en dirección del Valle de Teh..lacan dende 

abundaba el alimento: flor-es, hojas tiemas y frutos en for-mación 

o la fauna (ccnsumidor-es primar-íos) que dependía dir-ectamente de 

la vegetación. Al iniciar-se la temporada de secas, el r-egr-eso a 

las cuencas al tas coincidia ccn la madur-ación de los fn..1tos de 

lll.JChas plantas en el otoño. Los encinar-es (Q,ter-cus sp.) pr-oducian 

una abundancia de bel lotas. U; gran rn'.unero de diversas plantas 

del matorr-al escler-ófilo también producian sus frutos. Entr-e 

estos se pueden mencicnar- las turias de los nopales (O¡:untia sp.), 

manzanitas (Canarostapylos sp.), capulincito (Condalia me}:icana), 

zapote blanco (Casimiroa edulis), capulines (Pn_uius serotina), 

tejccotes (Crataequs rr.~,dcana), y varios miembros de la familia 

Leguminosae: gu2jes (Leucaena sp.), espinos (A=acia sp.), 

h..ü~.a'.:he (Pmsopis juli flora) y guanuchil (Pi thecellobium sp.). 

En la: partes alte.: de la cuenca habria mayor- disponibilidad de 

agL1e, asi carci Luia cubie1-ta vegE'tal más der.sa. Esta tr;.:slac:ión se 

fLté inten·'L.lfT:íJiendo 2. ff~·.jid~ que ?:t"Tc--:-it6 12 p~bla::iér.• h .. tiT1::-.n::o. en ~:;; 



-=:·~;1.:.:1:~.~.1?::::.,-;-,~~ .. -,~0 ~-:!~ :_:ri:::-t ·~c~!~ú::i~~ ffiaY?r de. ,.aqL1ellos 2.nirnales qu:? 

_··:d~::·n er.ccntrar ~usteñto en f6e c,?Jnp=.s -de cultívo, mientré'.s qLie 

otras es¡:ecies, es¡:e::ialme;;te la faLL'la mayor, se ha desplazado a 

los redL1ctos de l::c<=...q•_teS de zcnas menos antropizadas. 

3. La pr-cduccién de bicmasa 

La pn::x:luccit.-: cerno medida de la bic::masa presente sobre Lina 

su¡:erficie, es Lln parámetro t.'.ttil en la determinacién de la 

r-elativa pr-cdLtctividad de los sistemas de produccién y de las 

ascx:iaciones vegetales presentes en una zona. Dentro de la Cuenca 

del Ria Culebra se Ef1cuentran áreas ccn producción rruy diversa. 

Existen gn:>ndes eNtensiones de li toso les y mater-ial parental 

expuesto no intemper-izado en donde la prcduccién es solamente de 

Linos pocos kilogramos por hectárea. Esta produccién es atribuible 

a los liquenes y ec....c:asos almácigos de gr-amineas que logr-an 

colonizar- Lin sustrato rocoso de poca h..unedad, extrema 

temper-atur-a, y viento casi continuo. 

La zona con ll'.ayor prc::duccién de biO'llasa es sin duda el 

remanente de bosque de encino en la parte alta del Cerro Ver-de, 

con la tupida cubierta vegetal, los nusgos y epifitas que cubr-en 

sus ramas y el rico estrato herbáceo. La producción en ec....a zcna 

debe ser- SLt¡:erior a 5 ten/ ha. A esta asociacién le sigue el 

matorral esclerófilo SLtbinenre que at'.in cubre parte del Cerro del 

Lec:ncillo, al occidente (\•I) del p_teblo, y especialmente las 

laderas de sotavento de este. F\.testo que la canposicién de 



En produccién, a los litcr=...oles le sigL\En la mayoria de l':iS 

e.gostaderos y los cempos de cLtl ti vos 11'.?.s pobres. Pués si se 

considera que los agostaderos dentro de la cuenca pr~ent..=.n un 

grado e>:tremo de sobrepastoreo, la prcduccié:n de biCff'.a5a p.tede 

estar cerca de una 1.5 tcn/r.a en prm.edio ccn una variabilidad de 

8!:.0 kg/ha similar a la repor-tada por i"'GLtat y Campos (47). Estos 

investigadores han encontrado que los agostaderos erosicnados 

cerca de Til tepec tienen una produccié:n pn:roedio de 570 kgs/ha y 

presentan Ltn rango de -:Xl7 a 1144 kgs/r.a. 

En la sección sobre producción agricolc>. se mBlcic:na que los 

rendimientos por hectárea sen de 3CO a :SOO kg en grano de . maiz y 

trigo. Si consideramos a teda la planta, la produccitn de materia 

seca debe ser apro:<imadamente de 1000 a 1300 

terrenos más fértiles. 

kgs/ha en los 

Es notable cC11110 aLllllE'l1ta la producción de materia seca, 

cuando se créan zc:nas de eNclusién al pastoréo. En el mismo 

trabajo (47) los investigadores e11contrarc:n que habia un 

incremento pn:xnedio de 1,207 kg/ha de Ltn año para otro lo que 

significa un 306% de aumE11to de materia seca. 



rrés imp:~rtant'?S que int~rvi31e En Ln te~-ri tor-io. SLl gran capacidad 

para despl2.zar-se y adapta~se .~ los espacios naturales y los 

c2;nbios que estos procec_.c-s sus.citan en el sntomo sen un ccntinuo, 

que incluyg-, las Efltradas cca.sicnales a LUla :::cna hasta el 

establecimiento de asentamiEfltos J-1..unanos p;;rm..=mentes acomp¿>.ñados 

de nuevos ordEr:es eccnéroicos. Para establecer estos últimos, el 

J-anbre se vale de prácticas caro el dEStOC:nte, uso de fuego, 

SLtsti tucién de la vegetación original y modificación de la 

Sllperficie del SLtelo para el cultivo y la ganaderia. Con ello 

legra impc:ner temp::;rallTIEflte SLl eccncroia, y sistemas de produccitri 

que aseguran su subsistencia. A la ve::: produce cambios en SLl 

entamo que llevados al e}:trerro afectan no solo los aspectos 

estéticos del paisaje, sino la dispc:nibilidad de recursos, los 

flL1jos de energia, los ciclos vitales, asi cc::mo la capacidad de 

respuesta y adaptacién de la LUlidad terrestre a las oscilaciones y 

fluctuaciones naturales de los elementos fisico-biológicos que 

compc:nen la regién. 



To::uij F:uñu que c-n mi>iteco signHica ti:;rra Ch.tchcn Mü:t=ca. (26) 

En esta zona habiten los de=....c:endientes de dc-s antiguas etnias, les 

mi::tecos y los chc:cb::;-popolccas. A medi:1dos del siglo XV la zcna 

fue ccr:quist.;;.da ¡:ar f"=tezuma IlruiceJnina y qLtedó bajo el yugo 

f"exica-Tenccrca hasta la Ccnquista. F:esul ta dificil separar los 

elerr1E11tos CLtl turales de estos grupos y atrib.ürselos a Ltno y no a 

otro, no solo porque tienen afinid2.d CLtl tLtral de origen, sino que 

se encuentran fuerte.T1E11te acul turados y solo en Ltnos pccos núcleos 

aislados se encuentra quienes hablen mi:iteco o po¡:olo::a. La rsgión 

del Valle de Coi;{tlaruaca se caracteriza por ser una zcna de 

transición cultural entre las culturas mixteca del norte del 

estado de Daxaca y la choch:l-popoloca del sur del estado de 

Pltebla. La ccxrunidad de San Juan Bautista Coü:tlaruaca debe su 

importancia en gran parte a su lc:w:alización geográfica entre dos 

grupos culturales definidos, en Ltn p..ulto estratégico de donde se 

podia controlar el canercio entre el Valle de Teruacan, la Cañada 

de CUic:atlan, la zona de Tuxtepec por el norte y oriente, y el 

área nuclear mixteca al sur. 



Fª' el gr-an v2.l le que llev2. el mismo ncmbr-e, ha mej\tEíddo la 

integrid2.d de su ter-ri torio a través de los siglos. Incluso, 

des¡:ués de la Indepc...;idencia, cu2.ndo la provincia fue rer.cmbrada 

distrito, los limites terr-itoriales siguieron siendo casi los 

misrros. La Ccnstitucitn de 1917, pr-ohibió la inter-posición de 

cualquier L\flidad administrativa entr-e el rrt.1nicipio y el estado, 

declarando asi ilegales a los distritos. Por la cantidad de 

rrunicipios que tiene el estado de Ü..'\.':aca, el Gobierno del Estado 

ha seguido admínistr-ando a los rrt.lflicipios agrupesidolos en el 

cantexto de los antiguos distr-itos, llamandolos ex-distritos. El 

ex-distrito de Coixtlat-uaca es el segLtndo distrito oficial y el 

sexto electoral del Estado de Oaxaca. Limita can el estado de 

Puebla por el nor-te (N) y nor-occidente ("1•J) y can los ex-

distritos de Teotitlan por el nor-este (N), 0..1icatlan por el este 

(E), Noc:hixtlan por el este (E) y sur-este (SE), Teposcolula por el 

sur (S) y suroeste (9.>J) y 1-\..lzjuapam en el occidente (W). 

El ex-distrito se divide en trece rrt.lflicipios.J. San Juan 

Bautista Coi::tlat-uaca, la antigua cabecera rrunicipal cantínua 

siendo a~\fl el centro politico-administr-ativo de la zcoa. Esta 

1 Los rrt.tnicipios sen Ccricepción R1enavista, Magdalena 
Xicotlan, San Cristobal Suchixtlat-uaca, 5-'1f1 Fr-2j\cisco Teop..."U11, San 
Ju2n Bautista Coixtlat-uaca, 5-=u-i Mateo Tlapil tepec, San Miguel 
Tequü:tepec, San Miguel Tulancingo, Santiago It-uitlan, Santa 
Mari2 Nativitas Ti::altepe:-c, Santiago Tepetl2pa, Tepelmeme de 
Mor-elos y Tlacote¡:e: Plumas. 



n(:·. leo de p:ibl::cié:n mas imf=crt2.nte del norte de la Mi>:t...e.ca Al ta. 

El ter.<?J'ío de :u territorio t-,¿, sido reeucido encrmeffente y hoy e:-s 

el sa;¡L1ndo en e}:tensiÓl1 desp..iés de Tef=elmeme de Morelos. 

Las agencias 1r1..1nl.cipales de San Juan P.autista Coü:tlat-uaca 

sen: San Gerónirr.c Otla pcr el pcniente (t•J), Ria Blanco, La 

Est<:.,ncia, y S¿.nta Catarina Ocotlen, pc,.- el ol"'iente (E) y Ria 

Poblano y La Ciénega al noreste (l'E). 

Si..1s tiel"'ras limitan ccn los tel"'l"'enos corunales de los 

sigL1ientes 1r1..1nicipios: por el sul"' (S) ceo Santa Maria Nativitas 

Tü:altepec, p:¡r el SLll"'oriente (SE) ceo las tie,.-ras de la agencia 

tr!..lnicipal de este, S..~ Pedro Euenavista; por el occidente (W) ccn 

San Cristoba-1 9.1chi>:tlat-uaca; por el norte (N) ccn San Miguel 

Tequi>:tepec; p:¡r el noreste (l'.E) ccn los terrenos ccm.males de 

Santa Maria I}:catlan del EN-distrito de Teotitlan del Camino; por 

el este (E) ccn San Pedro t>bdcn, agencia del municipio de San Juan 

Bautista CUicatlan, y con el mL1nicipio de San Pedro Jocotipac 

amtos del EN-distrito de CUicatlan; también p:¡r el sureste (S::) 

ccn los terrenos de San Miguel 1-l1autla, San Aitcnio J\t:fuayaco, 

Mcntelobos, y San Miguel Chicat-ua del eN--t:listrito de Nochü:tlan. 

La ::cna también ha sido colocada por la Secretaria de 

Recursos Hidraúlicos bajo el III Distrito de Temporal cuya sede es 

Teotitlan del Camino. Por las dificultades que presenta el acceso 

desde ese lugar de la Cañada, las oficinas de la Secretaria 

localizadas en Ncchi>:tlan, Tejupcin . y 1-l1ajuapam de l...eéf'l han 

participado en la administracitn y despliegue de proyectos dure.nte 
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t.-?JT:bién r.a en la 

admir:istr-acién, di<:e"=:o y ejecución de pr-oyectos tüdr-at'.ilicos, 

forestales .. ,.. agropecLtarios, colccando a todo el l/alle de 

Coü:tlat-uaca bajo la jurisdicción de D..tenca Alta del Papaloapen, 

Mixteca Al ta, Lhidad Coü:tlah..iaca. La sede fL1e en Coi:{tlah_taca qLte 

deper.dia de Ciudad Alem..=tn, Veracntz hasta 1985, cuando se 

de<'..,mantel6 la Ccmisión del Rio Papaloapan. 

-'• la COfllJI"lidad 

Ccn el objeto de determinar la influencia del hc:xnbre sobre 

los recursos naturales en la porción de la cuenca del Rio D..tlebra 

en que se E11CLtE11tra el área nuclear, se realizó un estudio sobre 

diverc..os aspectos scx:io-ecaiómicos de la corunidad de San Juan 

Bautista Coixtlah.taca. Se recurrió a algunos de los censos de 

poblacién, asi COfllO a varios estudios anteriores. 2 Parte de la 

informacitn se recabó durante los recorridos de campo."' 

2 Cabe destacar los trabajos sobre la poblacién de la 
Mixteca Alta realizados por Cook y Borah (1968) cai base en 
estimacicries y censos para el periodo de 1520 a 1960. 

::s Lccalmente se revisarcri los datos censales del Registro 
Civil de Coixtlat-uaca. También se obtuvo información sobre la 
ccm..inidad del H. AYLtntamiento l'ltnicipal, a través de informantes 
y eco el levantamiento de Ltn censo sobre la alimentaciéo. 



está c=ristruidc. sobre p.~rte de 1 centra cerem:f'lial prehi:p....=t.nico'"' .• y 

probablemenée yace sobre otros 25-9""1t21nier:tos mas tempr¿o.nos. 

El ¡::ueblo se ha desarrollado sobre el 11'.árgen oriEfltal (E) del 

F:io CLtlebra, ccn un pequeño asentemiento del márgen cccidental (vJ) 

del rio. Cc.nsta de cLtatro seccicnes y cuatro barrios cuyas casas y 

solares estan construidos sobre las terrazas naturales formadas 

por el rio D..tlebra y las bases de los cerros Naterja, O..txaga y 

D..txirasna por el oriente (E) y JLtnda::i, arriba de O.tganda por el 

occidente (W). 

a. La ooblacién tumana 

Ac:tualmente la poblaciói de la cc:m.nidad es inferior a los 

1000 habitantes." (D..tadro 7) 

... Bemal, I. ( 1949) "Coixtlatuaca está ccnstruido sobre las 
ruinas de LU1 nativo p..ieblo indigena; la esplendida iglesia del 
siglo XVI se levanta sobre LUla pirámide. En las cerros que lo 

'limitan tanto al Este como al Oeste, quedan las ruinas de 
ccnstruc:cicnes. Las del Oeste sen las que parecen más 
importantes ••• 

"' Existen varios trabajos en que aparecen datos sobre la 
poblacién de Coixtlah.taca. Entre otros están Ccok y Borah (1968), 
asi cCITIO el censo parr-oqLtial de 1803 realizado bajo la supervisitn 
del Obispo de Pntequera, Den Pntonio de Bergoza y Jordán, hoy en 
el Archivo de Qa}:aca y ¡::ublicado en la serie DocLUrrentos del 
Archivo (1984) por el Gobier-no del Estado, y los datos aportados 
por- los Censos Generales de Poblacitn para el periodo de 1900 
hasta 1980. 



Dladro 7 Poblacié:n total de la ccm..tnidad de 
San Juan R=\Lltista Coixtlah .. taca 1960-1'795 

Mío f\b. de habitantes 

1960 .1,479 
1970 .1,371 
1980 .1,152 
1981 .1,131 
1982 1,1:33-
1983 .1,175 
1984 .1,069 
1985 987 
1986 950 

a: Ccn base en el censo aplicado en .1982 por el 
pasante de medicina y su esposa, se determinó 
LU1a poblacién total de 789 habitantes viviendo 
dentro de los limites del pueblo. El valor qLte 
aparece en la tabla es el del Registro Civil. 
Fuentes: Censo General de Poblacié:n y Registro 
Civil de Coixtlah..taca 

ESTA TESIS 
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rr.enor-, se encuer1tr-:i.n las. siguiEi'ltes: car-diapatias, 

gastrCE11teri tis infecciosa, brCT1cc:ne.w.cnia, amibiasis, cirrosis 

1-epática, into;:icacitn alcot-ólica, tr-aLunatismos y dec...nL1tr-icién. 

Entre la poblacién infantil, las principales c;;.usas de mor-talidad 

son: gastr-centeritis infeccioc....a .• br-cnccneumcnia, deshidratación. 

Dec....de la ccnstn1ccién de la Car-reter-a Pan;;.mericana Ef1 1940, 

la mayor-la de los pueblos de la Mixteca han exper-imEntado una 

notable r-educcién de la población. La emigración hacia las urbes 

caro México D.F., F'Llebla, Or-izaba y Oa~:aca, desde Coi>:tlat-uaca es 

el fenómeno más significante qL1e ha contril:uido a la disminucién 

de la poblacién. Esta teidencia a sido caitinua y en los últimos 

años a aumentado p..teS en la actL1alidad hay más de 1500 

coixtlahuaquenses registrados en el D.F., y alr-ededor- de 200 tanto 

en Orizaba cono F\.1ebla. 

b. orqanizacién politica y civil 

El p..ieblo tiene un H. Ayuntamiento que está encargado del 

gobierno del rrunicipio y está cc:nformado por un Presidente 

M..uiicipal, LU1 sindico, un r-egidor de obras, un regidor- de educacién 

y LU1 r-egidor de policia. Los rniembr-os de la cc:m .. uiidad r-ealizan una 

asamblea general y eligen a las personas que ocuparán los car-gos 

anteriormente de<=.-eri tos dL1r-ante un trienio. Eniste L\11a planilla 

ti tL1lar y L111a suplmte, las cuales se al teman a los diecic.ct-o 



-?.l<;L·f".>.. C.l P""esidente IT.L>nic!.pal le cor-resp:nde el prcirover- las 

;rejcr2s rn.ater-i3les y la ccr1vocatoria a as.....=wible3. para r~c:ilver 

proble.1'.as del p..teblo. El sindico suple las fLuicicnes del agente del 

minieter-io F(tblico.. El regidor de obr-as se encar-ga del 

mantenimiento y SL•ministro de agLta y de la direccién de los tequios 

o trabajo cc'1"unal obligator-io. El regidor- de educacién está 

encar-ga.do de la vigile.ncia y solucié.n de los problemas de la 

e=..cuela. Al regidor de ¡:olicia le cor-resp:nde m...=tntener- el orden 

sccial. 

Además del H. Ayi.uitamiento, existen algunas otras 

organizaciaies civiles cooo SCll la Junta Patriótica, encargada de 

la or-genizacitn de las fiestas civicas naciaiales; la Scx:iedad de 

Padres de Familia, la cual atiende las necesidades de los niños en 

las escuelas; y las mayor-dc:mias, CLtya fLuicién principal es la 

organizacitn y realizacié.n de las fiestas religiosas. 

c. Infr-aestr-uctura 

El p.teblo cuenta ccri un nuevo y amplio edificio en el cual se 

encuentra la Presidencia M..tnicipal, p.IES el que tuvo anteriormente 

fué dañado por el terremoto de 1980. También hay diversas oficinas 

como SCll el Registr-o Civil, Juzgado Mixto de Primera Instancia, 

Oficina de Recaudación de Rentas, Oficina del Ministerio Pl'.tblico, y 

la Inspeccién Escolar- Federal. 

La escuela más antigua es la Escuela Primaria "Ataial tzin", que 
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~B terminó de ccnstruir Ltr:o nLtevo BJ 

1':.S-3. [~_.de 1975, ct.ts-nta ccn Llna Escuela Técnica Pgricola. # 5'? .. 

Recientemente ai 1986, se terminó Llfla telec...ec~111dar-ia. 

La ccm.111idad también CL\enta ccn oficinas de correo, telégrafo, 

teléfcrio, de autotuses para fletes y pasajes de 2a clase. También 

se encuentr-2.n las oficinas de la Ccmisitn del Papaloapan que 

recientemente se liquidó. 

d. Tenencia de la tierra 

Los terrenos ccm.nales proporcicnan la base de riqueza y 

potencial de desarrollo de los µ.1eblos a través del tiempo. Estos 

ccntienen los recL1rsos naturales de la ccHt.111idad. Sen las áreas que 

proporcicnan materiales de camb...1stible y ccnstruccitn, forraje para 

el ganado y el SL1strato para la agricultura. Hasta comienzos de 

este siglo, San JL1an Bautista Coixtlat"uaca ccntaba ccn Lll1 gran 

territorio. Desde finales del siglo pasado hasta la Revolucitn, la 

presién de ¡x:¡blacién sobre la tierra del Valle de Coixtlat-uaca 

aumentó considerablemente. Des¡::ués de la Revolucién, bajo el nuevo 

orden politice y legal, las cCID.lflidades sujetas a Coixtlat-uaca 

fueron haciendo sentir cada vez más su incomformidad, t:uscando 

definir jurisdiccicnes para obtener más autcnCYnia y menguar la 

influencia del centro politico-ec:criémicO"'. Los pueblos reclamaron 

"' Los pequeños pueblos h-.'ln hech:J sentir su resentimiento 
centra la cabecera rrunicipal especialrr.ente cuando ha awnentado la 
poblacitn y la necesidad de tierras. 



sus tier-r=tS cc1TL\11ales~ ti?I":to b=-sqLte.= -::=ffo aga=t3deros, no sin 

rrt.tcr.as •/ejaciC:nes ~ iricluso revertas sangr-iBrt~=· Efltre vs-cinc-s. 7 

La unidad se fue r-ompiendo y la e~·:tsnsión terri tor-ial
1
, asi 

cono la inflL\encia de Coü:tlaruaca se rEdujo enormemente. La 

cat:ecer-a perdió la gr-an b.:tse de 1'"'2CLtrsos que habia tenido 

anter-ior-rr.ente, al disminuir la diversidad y e>:tensién de r.abitat.ª 

La actual e>:tensit.n de las tier-ras del lll..Ulicipio de 

Coi::tlah.taca es de 279.41 l<m cLtadr-ados. La principal forma de 

tenencia de la tierra en el 'v'alle del Rio D..tlebr-a es la pr-opiedad 

Cü1LU1al. Esto ccnsiste en el uso de LU1 terreno ¡:or- miembr-os de la 

Cü1Ltnidad, ccn super-ficies no mayores a Ltna hectárea y media en 

pr-cmedio. E.'!isten algLtnOS ccm .. uieros con pr-opiedades de 4 hectáreas 

y se ccnc:ció Ltn caso en que Ltn pr-opietario tenia hasta 16 

hectáreas. 

Por medio de Ltn acuerdo ccn las autor-idades lll..tnicipales y 

pagando Ltn impuesto se permite que año ccn año Ltn mismo cOTU11ero y 

su familia trab.ajen las mismas par-celas. 

7 El celo de los pueblos por sus tierras ccm.tnales es bien 
ccncx:ido en toda la Mixteca y los enfr-entamientos entre pueblos 
vecinos sobre linder-os han sido ampliamente dcx:Lurentados. 

ª Segt'.tn la Relacien Geográfica de .t778, la posesitn más 
e>:tr-aordinaria de Coü:tlaruaca ei··a Ltna ruerta localizada al norte 
cer-ca de Mah.tizapa en el =añon del Rio Xiquila. De acuer-do a las 
ccnver-saci .:nes sostenidas con miembros del H. Ayt.tntamiento, esa 
ruer-ta ·.a cedio LUla perscna de Coixtlaruaca par-a los gastos de la 
fiesta de la 'v'ir-gen de Atocha. Dicha h.1er-ta "se le cambió" a 
Tepelmeme por- Luia campana par-a la torr-e de la iglesia dominica de 
San Juan Bautista. 
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e. ~.a ali1T:C-;itacién v nutr-icién 

En Coixtlat-uaca e5 dificil seguir- una dieta balanceada, ccn 

los alimento pr-oducidos localmente. La fl'.ayor parte de las ver-duras 

y frutas se pr-odLtcen fuer-a de la r-egión asi CQTIO los gr-211os. En 

general la poblacién tiene 1_1na talla pe;queña y Llfla ccnstitucién 

delgada. M..1chas fc>milias tienen limi tacicnes ~cnánicas par-a 

adquir-ir alimentos en Sllficiente cantidad y de buena calidad. 

Con el fin de obtener- Llfla mejor- idea de la dieta prevalente en 

el área se elat.or-ó LUla encuesta, la cual fLie aplicada en 1982 • .,. 

Se encentró que la mayoria de las familias tenian una dieta 

básica de tortilla y frijol. (D..tadro 8) El consurro de 

cart.ohidratos es alto debido principalmente a SLl bajo costo y a 

factor-es cul tLtrales. Además existe Llfl adecLtado abasto de estos 

pr-oductos localmente. Por- el contrario el conSLuno de leche, frutas 

y verduras es minimo. El ccnsumo de proteína no parece ser adecuado 

ni en cantidad o calidad para la mayoria de las familias. La 

encuesta no determinó quienes en la familia reciben cuales 

alimentos o la frecuencia. l'b se p..1ede SLtp::ner que en todos los 

casos quienes más los necesitan los reciban • 

.,. La encuesta fue elat.orada entre el pasante de medicina 
encargado del Centro de Salud de la Secretaria de Salud y el autor. 
Fue aplicada por el pasante y SLl esposa, quienes visitaron a 93 
familias. 



Cuadro 8. Resu 1 '::.ados de la encuesta dcmicili=tria sobre nutrición aplic~1da Ef1 

San Juan Bautista CoL{tl2.J-u2.ca Ef1 1'?82:- p::;r alimEf'lto, frecuencia de ccnSLuTO 
en nt'.:Jr.er!:l c!e dias ¡::or SEfli2Jia ¡:ar m'.uTero de familias 

Frecuencia de Cc.'1SLuno 

Dias de CDnSLL'1\0 semanal en nt'.urero de Familias 

Alimento o 1 2 ~ 

·-' 4 5 6 7 ocasionalmente 

Leche- 51 o 6 9 1 1 o 10 15 

Q..ieso 75 3 o o o o o o 5 

carne 6 'E 21 7 2 o o 2 26 

1-llevo 3 19 16 20 Z7 

Pescado 93 o o o o 

Frutas 5 :::o 11 12 26 

Verduras 16 36 11 8 15 

Pan o 15 9 15 20 

Tortilla o o o 84 3 

Chile o 4 2 81 2 

Sopa de o 7 13 12 2 o o "Sl 12 
pasta 

Frijoles 9 3 o o o 2 o 76 3 

al.Eche en polvo 
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i'·b ::.e e.costu.trbra ur::. 2lirr:entaci.én SLtplerrentaria d1_1rar1t2 el 

embarazo, o la lact:·.ncia. Te.:np:co se encentró que se !::Uplementar-~ 

la alimentacitn de los recié:n nacidos. Estos se am2Jll-'lr1té'n un 

minimo de seis mee.ES, y p_tede prolc:ng21rse r.asta dos 2\ños. La 

ablactacito se realiza cc:n atole de arroz ó maiz, tortilla ó caldo 

de frijol. Para la mayoria de las familias es dificil caiseguir 

leer.e de vaca por el precio y la escasez. 

M..lchas madres caiside..-an que el calostro es dañino, y 

ccmienzan a amamantar a los dos dias del parto. En estos casos, se 

acostLunbra da..- a las criaturas L111a infusién de yerbas de la zcna, 

manzanilla ó torcojil colocándoles un trapo h..uredecido en la boca. 

Durante la lactancia, la madre suprime de su dieta al 

aguacate, el melt.o, limón y todas las frutas ccnsideradas de 

naturaleza fria, por que aseguran que disminuye la secreción 

láctea. También evita a los alimentos demasiado calientes, para 

que no se altere la conposición de su leche, y produzcan diarreas, 

cólicos y otras enfermedades en el lactante. 

f. La conercializacitn de productos 

Puesto que la zona tiE'!1e L111a producción rruy deficiente y 

riesgosa, nuchos de los habitantes han abandcnado la agricultura y 

la ganaderia para establecer pequeñas tiendas ó ¡::uestitos cerca de 

las cal les más transitadas en las que se venden refrescos 

embotellados, golosinas, alimentos procesados y enlatados. En 

algL111os se revenden las verduras y frutas las cuales se ccmpraron 



e>!ce¡:citn en las rnás gr2.ndes y rrejor su~--tldas. la partici¡:iacitn de 

los f¿,niliares que se !°'.2n ido a la ciudad es la r-egla. Estos 

tratan de a¡::or'"tar r-ei::ursos qL:e r'"eedituen .a sus familiar-es para que 

mejoren su si tuacién. El resul té'.do ha sido un cambio notable En la 

fisc:nomia del ¡:ueblo y en las actividades de sus habitantes. 

En 1985 se ccntarc:n 31 tiendas En Coi>:tla!-uaca, que ya B1 e=...e 

tiempo tenia una poblacién inferior a 10(X) habitantes. O sea, casi 

Ltna tienda por cada habitan tes. Al ccrisiderar la situación 

ambiental, social y productiva de la zcna no r-e= ... ul ta dificil 

entender cono se ha suscitado el procec...o de cambio en la 

estructura ccm..tnal • La competencia es cada vez más al ta entre los 

diferentes dueños de tiendas pués casi no hay opcic:nes de ¡:oder 

vender algo qLte el tendero vecino no venda también. Es notable la 

homogeneidad de las mercancías en todas las tiendas y p..1estos. 

Entre los pr-oductos de la localidad, destacan el sombrer-o de 

palma 6 fibra plástica y el ganado. La venta de estos productos se 

hace a intermediarios que cuentan ccn medios de transporte. Estos 

pueden llevarlos al mercado de Tamazulapam, 1-Uajuapam 6 

l\bc:hixtlan, dende por lo general se ¡::ueden revender a mejores 

precios. En el caso del sombrero de palma, se ccnoci6 a Ltn 

intermediario que ccntaba ccn una plancha para el sombrero en su 

casa. El scmbrero planchado cmsigue mejores pr-ecios, por lo que 

este señor lo compraba en toda la región a Ltn 1ruy bajo precio, y 

justi fiaba SLts ganancias cc:n la e>:cLtsa de que solo cm el 

planchado el sombrero se ccovertia en Ltn producto cc:n mayor 
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¡:osibilidad de ve-it:a. 

En la actualidad hay cinco cc;npradores de ganado en el 

pLteblo, los cuales se han dividido a la regi&l ccri sus agencias y 

r¿ncherias. Acostumbran hacer recorridos p'.Jr todo el Valle de 

Coixtlah.laca y a los pequeños pLteblos qLte dan hacia la Cañada para 

canprar ganado, que luego llevan a vender a H..1ajuapam. 

g. El mercado 

Cada semana, el dia martes, ocurre el tianguis en 

Coixtlatuaca. Los pobladores se reunen en la plaza principal a 

canprar viveres casi todos que vienen de fuera. Al mercado 

caicurren los habitantes de p..teblos y rancherias vecinos. 

h. Costumbres, tradicicnes V actividades sociales 

Las principales fiestas del pueblo sai las religiosas del 

Señor del Calvario y San Juan Bautista y la civil del 16 de 

Septiembre. La fiesta del Señor del Calvario se celebró 

originalmente el 3 de mayo, el dia de la Santa Cruz, pero ha sido 

transferida al 24 de mayo. La fiesta del Santo Patraio San Juan 

Bautista, se celebra el 24 de jL111io. También se guardan las 

fiestas de la Virgen de Atocha el 15 de agosto y de la Inmaculada 

Ccncepcién el 8 de diciembr-e. 10 

10 Para la or-ganizacién de la celebr-acién de las fiestas 
religiosas e~:isten las mayordcxnias. Al mayor-dcxno le cor-r-espc:nde 
organizar, pr-eparar y cubrir los gastos de la fiesta. 
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"-·) Ccnsi!::!eracicroes sinantrónicas 

El hombre p.tede ccrisiderarse uno de los factores ecológicos 

mt.s imp:¡rtantes que interviene en L!r> territorio. Su gran capacidad 

para desplazarse y adaptarse a los espacios natLtrales y los 

cambios qLte estos pr=esos suscitan en el entorno sen Ltn ccntinuo, 

que incluyen las entradas ccasic:oales a Lll1a zc:na hasta el 

establecimiento de asentamientos h.:manos perm..."1!1entes acanpañados 

de nLteVDS ordenes ecc:oémicos. Para establecer estos últimos, el 

hombre se vale de prácticas como el dee...mcnte, uso de fuego, 

sustitucitn de la vegetaciéo original y crodificacién de la 

superficie del suelo para el cultivo y la ganader-ia. Ccn ello 

logra im¡x:ner temporalmente su eccncmia, y sistemas de pnxluccitn 

que aseguran su subsistencia. A la vez produce cambios en su 

entorno que llevados al extrerro afectan no solo los aspectos 

estéticos del paisaje, sino la dispcnibilidad de recursos, los 

flqjos de energia, los ciclos vitales, asi cerno la capacidad de 

respuesta y adaptacién de la Luiidad terrestre a las oscilacicnes y 

fluctuacicnes naturales de los elementos fisico--biológicos que 

ccmpanen la regitn. 
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E'1 tér-minos gE11er-al:s, la ti¡:;olcgia ;;cológica es el l"'e" .. ul tado 

de un pl"'cc~o de inter2ccién selECtiva ent.-e el hanb.-e y el medio 

n.?.tural. El J-onbr-e cliscr-imina y seleccic.ria 2.qL1ellos espacios en 

qL1e habita y de:.zu'TOlla :.LIS actividades pFcductivas rrcdificando y 

l"'E-::l"'dE112ndo el Cz,da tie-r.e una tipologia 

ca:'"acteFist.ica qLte sigLte las lineas !T'.ayoFes del paisaje, los 

c>.ccidenl:es del Felieve ( tq::cgrafia), la distFib..1ción espacial de 

a:cci:i,cia:es v~etales, y en que ap-arec=n también r-egistrados los 

•_tscs qL1e se le h2J1 dado a los SL1elos y dE'!Tlás l"'ecUl"'SOS 

anterionnerite y en la actualidad. La tipolc::<;Jia ayuda a entender la 

presitn que e~:iste sobi"'e la :.Llperlicie de Luia región para la 

elaboracién de un plan de rr.."tnejo de sus recuFsos. 

El valor de los ter-renos cc::m.nales de la zona está 

intimamente relacionado con el relieve, la capacidad agricola y la 

capacidad de carga ganadera de los mi=mos. Bajo las actuales 

condiciones en que los bosques han desaparecido por conpleto del 

perimetro de las poblaciones, el agua es escasa y las peFdidas de 

cosechas por sequias son frecuentes, la manutencitn de cabras 

sobre las laderas reprec....enta virtualmente la única al temativa de 

produccitn con bajo riesgo. 

Dentro del Valle del Rio D.1lebra, a lo largo del mistr0, en lo 

que anteriormente corres¡::codió a la planicie de inundación del rio 

conformado por aluviones cuaternarios, se encuE11tran los terrenos 

más planos de la cuenca. Estos ccnstituyen las superficies más 

valoradas para el cultivo. En estas áreas, cuya altitud es de 



c. in.=·ner.~ •:!e bancales se r-e~liza l:; siem~ra de ir.vierr:o o f-1..1medad 

residual. Estas zcnas tienen ~tna su¡::erfic:ie menor qLte la de 

cultivo de ter.por al y una a 1 ti tud SLtpet-ior, entre 2060 y 2120 m 

sobre el nivel del mar. 

E'1tre las áreas dedicadas al cultivo se encuentran terrenos 

en todos les estadios de uso. La mayoria de los terrenos planos se 

emplean año ccn año ccn ciertas areas rec__ervad2.s para el cLtl tivo 

de temporal y otras para el CLtltivo de trigo de invierno. La 

apariencia de los terrenos en uso actLtal, asi cano la de terrenos 

en daide se cul tiv6 en años anteriores en cClljLtnto es la de Ltn 

mosaico. A las superficies en dende se cul tiv6 anteriormente, 

abartdc:nadas para qLte descansen y recLt¡::eren su fertilidad, se les 

llama acah..tales. El tipo de vegetación qLte las cLtbre es variable 

siendo mas frecLtentes el primer año las anuales y 

posteriorlllE.'llte gramineas. Estas superficies sen visitadas por los 

rebaños de cabras y ovejas de la zcna que ccn su estiércol 

cc:ntrit.uyen abcno para Ltll futuro cultivo. 

Al ascE'!lder de la antigua planicie aluvial del Ria D..tlebra, 

se observa Ltna serie de talLtdes no rruy al tos que forman una banda 

de erosión de las terrazas mas antiguas formadas ¡:x:¡r el rio. En 

esta zcna, de talLtdes (altitud pronedio 2030) no se lleva a cabo 

ningLtna actividad permanente. Desp..tés de las barrancas, sen las 

zc:nas donde la erosión es más activa. Los rebaños de animales 

pasan por estas areas frecuentemente ¡:ero por la escasez CLtbierta 

vegetal no tienen gran valor para el pastoréo. 
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ª 1T12nera Ce bancales se .r 4 ealiza l.:t sien~·ra de invierr:o o f"umedad 

residLial. Estas zcnas tienen Lina SL1pe..-fi!::ie menor que la de 

cultivo de te-nporal y Llf1a altitud SLtperior, entre 2060 y 2120 m 

sobre el ni>,'el del mar-. 

E'1tre las áreas dedicadas al cultivo se encuentran terrenos 

en todos los estadios de usa. L=. mayoria de los terrenos planos se 

emplean año ccfl año ccn ciertas areas reservadas para el cultivo 

de temporal y otras para el CLll tivo de trigo de invierno. La 

apariencia de los terrenos en uso actLtal, asi cerno la de terrenos 

en dende se CLtl tivó en años anteriores en ccnjLinto es la de un 

mosaico. A las superficies en dende se cultivó anteriormente, 

abandc:nadas para que descansen y recuperen SLl fertilidad, se les 

llama acah..1ales. El ti¡::o de vegetaciéxl que las cubre es variable 

siendo mas frecuentes en el primer año las anuales y 

¡::osteriormente gramineas. Estas superficies sen visitadas ¡::or los 

rebaños de cabras y ovejas de la zc::na que cc:n su estiércol 

ccntrit.uyen abc:no para un futuro cultivo. 

Al ascender de la antigua planicie aluvial del Rio D.Jlebra, 

se observa Lll1a serie de taludes no flLIY al tos que forman una banda 

de erosién de las terrazas mas antiguas formadas por el ria. En 

esta zona, de taludes (altitud prcmedio 2090) no se lleva a cabo 

ningL111a actividad permanente. Des¡::ués de las barrancas, sen las 

zonas dende la erosit.n es más activa. Los rebaños de animales 

pasan ¡::or estas areas frecLtentemente pero por la escasez cubierta 

vegetal no tienen gran valor para el pastoréo. 



12 m de profu11d.td<.1d. E"stas ::cnas se Eflcuentran 11'.ás erosicnadas y 

de5prov.istas de VE-getacié.n. L\.1rante el estL:dio no se Eflccntró qL1e 

estas ::m.;.1s fuesen empleadas para actividad prcdL1ctiva alguna1 y 

por lo inestables y profundas es ec....caso el tránsito l=al de los 

habitan tes. 2 

Las laderas de ambos lados del valle, Efltre 2100 y 2150 m de 

altitud sobre el nivel del mar, Sa1 empleadas cono sitios de 

habitación da algunos de los ¡:x:ibladores qL1e no viven dentro de la 

zcna urbana del ¡:x:iblado, y que tienen sus ¡:;eqLteñas parcelas de 

cultivo junto a sus casas. Los solares de estas casas tienen 

arboles de diversas es¡:ecies es¡:ecialmente frutales, asi cerno las 

¡:equeñas huertas dCllide se hace el cultivo de las verduras y 

hierbas de cocina para el uso de la familia. Pqui también p._teden 

1 Durante Ltn recorrido de campo en 1985 se encentró Ltna 
parcela de maiz de temporal en el fcndo de una angosta barranca 
de más de 13 m de profLtndidad, dcnde se habla acu11ulado Ltna 
delgada capa de azolves. La parcela, cc:n dimensiCJfles de 3 m por 
10 m, tenia pocas posibilidades de aguantar una avEnida fuerte. 
Este es Ltn ejemplo del tipo de ensayos riesgosos que el hc::xnbre de 
la zcna debe hacer para adaptarse a la escasez de superficies 
adecuadas para el cultivo. También ccnstituye Ltn ejemplo de la 
presión que hay sobre el suelo. 

2 El tr-ánsito entre el centro del r:x-1eblo y el bardo de 
Q1ganda se acostLunbra atr-avesando las nLunerosas barrancas que se 
h<lli formado en el fondo del valle por dcride los arroyos 
tempor-ales de<=....emt.oc:an en el Río D.tlebra. Incluso, el entierro de 
Ltna perSCfla en el pequeño p._"tnteón del márgen occidental del río 
representa una dificil tar-ea. Los deudores deben de cruzar, con 
mucha dificultad, más de cLÍatro profLtndas barr-ancas para llegar a 
el. 
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:s;~-). Les ,~.rii!T;¿1l~:.dc.11ést.li::Cs··cc:rr.o h .. 1ajolot=-s:t gallirr:ts, cerdo;; ·;-· 

;::.<:rrns se il'2ntf9-ien aq1~1i fambién. Los corr-al:;s, para el ganado, se 

encuentr2n r.:er-ca de las casas. Se -:;2,T.bi2n de l~tgar per-icdiceJTente 

y las su.per-ficies sobre las cuales estab.."ln l=alizados se 

reincor-¡:Clr.:.r1 generalmente al cul tiv':l. P.unque el relieve de rr1...1chas 

de las lader-as es suave, las ¡:e;;dient;es di ficLtl t2n las labores del 

campo. 

En altitudes superiores a los 2120 m las casas de habi tacién 

perll'.anente sen más e<=...casas. Los campos de cultivo continúan siendo 

pequeñas parcelas y no sen tan continuos como en las partes más 

bajas. Las superficies de cultivo a esta al·titud p.Jeden estar 

interrumpidas ¡:ar escasos matorrales artustivos ó espacios 

totalmente er-osionados en que el indice de pedregosidad es 

superior a 25/. o incluso sen áreas como el Cerro Cuxaga o partes 

del Cerro del Lecncillo dende aflora el tepetate. Las áreas ccn 

tepetate están virtualmente desprovistas de vegetación. Los 

terrenos con altitudes Sllperiores a 2200 m son los formalmente 

considerados como terrenos de la cDITunidad. Sobre estos terrenos 

la agricúl tura qLte se realiza es mas bién eventual. Es marcada 

esta diferencia con la zona de cultivos permanentes en la parte 

plana del val le. A'.ln asi Llnos cuantos campesinos CLtl ti van estas 

parcelas año con año. Pqui la agricultura es más arrie=_,gada, 

111esto qLte los terrenos están más e>:p..testos al viento. Por la 

falta de cercos, el tránsito continuo de reb..~os en estas laderas 

y la improbabilidad de que el agr-icLtl tor esté presente para cuidar 

las milpas, es ec...casa Ja superficie cul tivacla en esta franja 



enr-iq•.tecimiento por- el ar-r-astr-e de materia or-g.?.nica es limitado. 

En les ten·enos cc.r1..,'lales se desar-r-ollan mator-r-ales cada vez 

11'.ás h:1m::igénec-s en Lo\ ccmposición de es¡:e=ies y ccn superficies de 

cot:er-tur-a más r-educidos. En la actualidad en tTLtcJ-.os de ellos no es 

nuy apar-ente que se les dé un uso di fer-ente de acuer-do a la 

composición de especies, el grado de per-tur-bación en qLte se 

encuentran y la estacién del año. FUesto que el material forr-ajero 

y la leña sai cada vez más ec...casos, la pr-esión sobr-e estos 

recur-sos tiende a aumentar. ~ualmE11te, les suaves lomer-ios se 

cubren de nLtevo ccn gremineas durante la tem¡:orada de l lLivias. Los 

mator-r-ales ccn especies leñosas producen algún material útil como 

comb..tstible o par-a la ccnstnu:ción de corrales y otras pequeñas 

estructuras como enrramajes. 

1. Aqostader-os 

La superficie dispcnible para el pastoreo es r-elativamente 

pequeña en todo el área, especialmente en la por-ción austral dende 

el valle se hace mas estr-echo. Aqui el pastoréo se efectua sobre 

lader-as de cerr-os y bar-rancas y es principalmente un r-amc:neo de 

los pequeños ar-boles y ar-b..tstos, p..tes los pastizales ocupan zenas 

mas emplias en la por-cién septentr-icnal del valle, dende este se 

abre hacia Tequistepec y Tepelmerne. 



E1 rC:L1~~r-:in ::obr-:- las laderas y suaves lcaerios circ:um\,1s-::inos al 

µ_1eblo .• en el ca1ce del Rio Culebra y demas barrancas as=iadas de 
~:-

la micr=L\enca. (Qtadro 9) Esta áre:t de p.:tstoreo tiEfle un radio 

aprolümado de 7 km alrededor de la caflunidad y ca-nprEnde las 

tierras mas erosicnadas y empobrecidas de la región, siendo mef10S 

dec....eables p.ara la agricultura que los terrenos planos del ¡::eqL1eño 

valle. En total los agostaderos de la can.111idad cubren una 

stJperficie menor a los 49 km cuadrados. 

El ciclo agricola c01dicicna en p.arte CLlales áreas se emplean 

para pastoreo. Mientras el campesino agricultor está dedicado a 

las labores del campo, antes de que comienzan las lluvias, su 

ganado debe encentrar alimento cerca de las parcelas en qL1e se va 

a sembrar. El forraje es ITT..IY ec....caso en esta temporada de mayor 

sequia. Frecuentemente se le encarga el rebaño a un tonbre mayor 

de la familia, a la esposa, al compadre, a Ltn pastor asalariado o 

a LU1 gn1po de nif'íos, p:tra que lo lleven a zcnas menos pastoreadas. 

Q1ando 11 egan las lluvias, aumenta la cantidad de forraje 

dispcnible cerca de las milp:ts. Cuando se requiere, la familia 

entera suele participar en atender la milpa y tender el ganado 

cerca de ella. l..ha vez cosechados los campos, al llegar el 

invierno y la temporada seca del año, el alitrBito de calidad es 

escaso en las tierras bajas. El propietario se desplaza ccn sus 

animales a las partes al tas de la cuenca en tusca de forraje. 

Sobre los terrenos corrun:::tles entre los 20CM) y 28C~> m sobre el 



12. tala ii:rro:~r:tc!a y ~epredación general que h-.=tn sLtfrido los 

=ncin¿;res ¡'.:.ara ccnvertir!os_, primero en terra<as de cultivo y 

~Liego en agostaderos, hoy en. dia e>:trerr.adarrente sobrepastoreados. 

En la actualidad sen escasas y ~ueñas las parcelas dedicadas al 

CLtltivo sobre laderas y laTerlcs. La pendiente, el alto indice de 

p:dregosidad y la virtual ausencia de suelo arable dificultan 

muero el trabajo. .l>dEmás de qL1e requieren LUla pr-eparacioo 

!abcrioc....a, los pericdos de dec....c211so posteriores al cultivo sen fTl.ly 

largos, por lo tanto fL>11gen corno agostaderos durante años. 

Los campos cosechados, asi cano los acat-uales cotrt.uiales o de 

¡:::equeña propiedad, coitribuyen en forma importante a la 

alilllEf1tacién de las cabras especialmente porque las coc....echas de 

los sembradlos de tem¡:oral y de h..unedad residLtal se realizan 

CLtando ya_ ha terminado la temporada lluviosa y la vegetación en 

los agostaderos escasea por la falta de h..1medad y por el pastorea 

y pisoteo qL1e han experimentado durante este tiempo. Para 

entonces, los forrajes conp..1estos por herbáceas y anuales también 

han disminuido cualitativamente siendo mas pobres en proteina 

cn1da y sucLtlencia. Por lo tanto el campesino aprovecha el 

rastrojo de los acat-uales y campos ca=....ec:hados, sincroiizando el 

pastoreo de sus cabras a la dispcnibilidad de materia vegetal. 

Algunos campesinos dedicados e;:clusiv2.mente a la agricultura 

llegan a alquilar SLIS parcelas cosechadas al dueño de un rebaño en 

Llll arreglo que p_1ede durar años. A..lllqLle es mas bien la e):cepc:'ión, 

tMibien se hacen "arreglos de a medias•· entre los campesinos que 



mi 1p_~.s ,.,:,;.:-:t·,;,d?.3 no se alquil:.n a otros prapiet:1rios de cabr.=is 

sler.do aprO'..'e<:t-.ad-2.s par-~ el s:ustent-_o de los 2nill'.a:les pr-opios. 

La ccmpcsicién de la v!?getacié11 en les 

e.gc-st2.c!e~os e-= !f,uy -..12u-lable. En general, la cubierta vegetal es 

escasa, lo que 2.centúa el relieve del pa.isaje y el albedo En teda 

la regién. La falta de uniformidad del terreno, la estación del 

ar.o, el g:--ado de pertL1rbacién o deforestación de la vegetaciéfl 

primaria, la e:-:tensión y ti~ de erosión de los suelos, la 

pe11diente, dist¿¡ncia de la ccm..<rlidad y el LlSO que se le ha dado a 

la tierra a través del tiem¡::o sen los principales factores que 

determinan la distril:x.1cién y frecuencia de las ascciacicnes 

vegetales empleadas para el pastoréo y ramcnéo. 

En las barrancas ocurre el pastoreo y ratrCT'leo de tránsito, 

p..1és recorriendolas, los pastores y sus rebaños logran el acceso 

al piedemcrite y los agostaderos, de esta manera se impide que las 

cabras destruy211 las milpas :embradas, entre mayo y octubre. 

Entre las especies forrajeras que crecen en las barrancas se 

¡:ueden mencionar algunas leguminosas nativas de los géneros Acacia 

sp. (espino, Liña de gato) y Pro=....opis sp. (hüzache) asi COOCI 

pequeños manchcr1es de gramineas y anuales pioneras. 

En las zcnas menos erosicnadas del piedem:nte entre 2100 y 

24(~) m sobre el nivel del mar, p.tede e:dstir una mayor cubierta 

veget.?.! que en la planicie y b.;;rranc¿¡s. P<.urenta la diversidad de 



pla.ntas ccn valor for-r:-.jero entre otr-:-.s Prc.caaois =P· t.t1..1iz2che'i ~ 

Pcacia sp. (espino y uí'ía de gatol, 

(cap.ilincito) y Artostaphvlos sp. asi corro nL•JT:erosas gr2Jriineas. 

En el estr-ato her-bácea ;;.9 er:c•_:er1tr-an t?Jnbién áreas e:·:tensas 

cubier-tas de plantas qL1e no tiener1 valor forr-ajer-o y que la cabr-a 

la e:·:cluye de su dieta. Entre otr-as se ¡:ueden mencicnar-

G1nnospenna glutinoc-'..un (chamizo de cer-a) Salvia thymoides 

(andacute blanco), Salvia candicans (andacute ver-de), algunas 

cactáceas y agaváceas. Este matorral se encuentr-a dee..-de el piso 

del valle y bar-r-ancas, dende la altitud es alr-ededor- de 2(X)) m, y 

sobr-e las 12.der-as h:<sta los 2::(ún s.n.m. dende se Entr-emezcla ccn 

Q.1ercus cast2.nea (encino, chapar-r-al), JLuiiperus flaccida (enebr-o), 

Arctostaphylos p...uigens (m...=uizani ta), y B· 

F:h.1s standleyi (SLunaque), Rh.1s vir-ens 

mespiloides (clasistle), ?'melanchier-

!XJlifolia (~.anzanita), 

(madn:i'ío), Lindleyella 

denticulata (clasistle, 

flecha), Xer-ospir-aea par-vi folia (bar-redor) y V2.uguelinia australis 

( pedrenal ) • A una al tura SL1perior, las especies espinosas 

desapar-ecen quedando LU1 bosque o chapar-ral de ec_c:asa al tur-a que 

correspcnde al matorral ec_c:lerófilo can¡:uesto principalmente ¡::or

asoc:iacicnes de estas especies. 

Los indices de agostadero no sen muy empleados en la regién 

aunqL1e los técnicos de la Secretar-ia de Agricultur-a y F:ecursos 

Hidráulicos asi corro los de la Cc.<11isito del F'ap.aloapen r-eccroiend<:>r• 

de 9-12 hectát-eas ¡:ar cabeza de ganado vacL!llO d•-irante la tem¡::orada 



"" Cabe notar qlle los indices de agostadero y las capacidades 
de carga determinadas en esta y otras zcnas con caracteristicas 
similares en el pais representan una sola observación y no lln 
proredio temporal a través de los a."íos. S.1 valor es relativo y su 
empleo debe ejercerse con e>:tremo cllidado ya qL1e la variabilidad 
de la precipitación año con año, as! CClíl'O el grado de erositn de 
los suelos, la pendiente y la heterogeneidad tope.gráfica afectarán 
la determinación de estos indices y capacidades. 
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Cu&dr-r:; q.. :-l11Te:--CJ ds- r;e:: tt-ire;ts e lasi f ic~das C~ff:~ adecL~Ztdas :. ~i--:-. el 
cul ti"•C de te:T:t=o~-~! ·/ p.2S"':c·ré..:- er: trs-s C·J.Tvnid2des en el \-'31 le de 
Coü:tl.,;,!-uac"' 

M_u-1iCiQÍO Siembr-a de tem::or-al Aoostader-o Total 

S.J. P.aLttista 
Coixtlaruaca 12,50:) 13,=.<:x) 25,c~x> 

y ager1cias 

s. Cr-istobal 
&1chü:tlatuaca 7::0 4,639 5,389 

Sta. Mar-ia 
Nativitas y 600 3,713 4,313 

agencias 

Fuente: Infonre interno del Depar-tamento de Forento Agrq:;ec:uar-io, 
Lhidad Coixtlat-uaca. Conisión del Papaloapan 
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Cue.dr-o 11). Ca¡:acidad ae car-qa de algLinos potr-er-os en CLtatr-o 
cmunidades del valle de Coi>:tle.t-uaca. 

M..!nicipio hectáreas Total animales capacidad de car-ga 
o agencia (Linidad/animal) 

Rio Blanco 20 98 0.81 

San Miguel 
Tequistepec: 40 ZT1 1.31 

Tepelmeme de 
l'br-elos 20 240 2.24 

Santiago 
It"uitlan 15 114 1.40 

Fuente: Informe interno. Depto. Fomento Agropecuario de la 
Comisitn del Papaloapan 

:7"· 
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Llia ca!::ra reqLliere de =~) a 60 kg de materi?. seca p:::r año. F'or 

el lo se reccmi9'1da apro!!irne.darr8lte 2 f-.ectc?.reas ~r animal. Si el 

agostadero tiene una ec..,casa cubie..-te. vegetal y aislados manchcnes 

de matorrales CCT1 Acacia schaffneri (espino), se puede dejar una 

cabra ¡::c'r hectárea. 

Existen algLuios datos sobre la capacidad de carga de potreros 

en cuatro unidades productivas cercanas a ccm..nidades del valle de 

Coi>:tlah..taea. Estos datos fLierc:n recabados por la Comisién del 

PapaloapeJ1 durante 1980 y establecen que la capacidad de carga de 

los potreros era de 0.81, 1.31, 1.4, 2.24 Luiidades animal por 

hectárea por año. (OJadro 10) Estos datos deben de emplearse solo 

como referencia, pues además de la extrema. variabilidad que 

presentan, se desccnoce si se emplearen diferentes densidades 

poblacicnales en forma sistemática para determinar estos valores. 

Poco antes de comenzar las lluvias, en los meses de abril y 

mayo, la dispcnibilidad de forrajes llega a su nivel mas bajo y el 

pastor se sirve de un machete y corta las ramas de algunas 

leguminosas arbóreas COllO Acacia sp. (espino), Leucaena sp. 

(h.Jaje) y Prosopis sp. (tuizache). Ya para entaic:es conienzan a 

hacer su aparición en el cam¡:x:i las inflorescencias de Agave sp. 

(maguey) llamados "quiotes" localmente, las cuales sen cortadas 

para hacer accesibles las flores a las cabras. 

Después de secados, los tallos de las inflorescencias se 

aprovechan como material de ccnstrucción para encierros de 

animales y casas o como canbustible pues la zcna en general carece 

notablemente de recursos para tales prop'.isitos. 
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C. Prcduccién c>.gricola 

La tradición agricola de los habitantes de la porciéo 

austral del \Jalle de Coi>:tlat-uaca, determinó el poblamiento y el 

patrén de los asentamientos. ~que la mayoria de las localidades 

han experimentado una paulatina dec.-a:ación ambiental a través de 

los af'los, es at.'.1r1 evidente la relación entre los asentamiBltos y 

las fuentes de agua en el valle. Sin excepcioo, todos los p..ieblos 

están al pie de cerros que interceptan las nLtt:es que vienen del 

noreste (flE). 1 Fuesto que es más h'.unedo el sur (S) del Valle de 

Coixtlatuac:a dende se encuentra el área nuclear, hay LU1a mayor 

cencentracien de poblados. Hacia el norte (N) a medida que 

aunenta la aridez, disminuye el número de asentamientos tumanos. 

La altitud, orografia y localización geográfica sen los 

principales determinantes de los microclimas regienales. Con su 

regimen de temperatura y h.vnedad, el clima ha determinado los 

cultivos que ¡::a..ieden medrar. 

La base agricola de la zena es la producción de maiz y trigo 

de temporal, el maiz de cajete o tuneclad residual y el trigo de 

invierno. También se acostumbra la siembra de frijol enredador 

ccn el maiz y la calabaza, una técnica de cultiva prehispánica 

1 El agua fue más ab..tndante en las diferentes localidades en 
épocas anteriores. l'1.lchos de los manantiales o arroyos que 
cruzaban los poblados se han secado hoy en dia. Los 
escurrimientos fueren mas lentos, habia mas tiempo para que el 
agua se infiltrara al subsuelo. La zena tuvo LUla CLtbierta vegetal 
mas extBlsa que en la actualidad. Los bosques no solo 
interceptaban las nubes aLlfllel1tando notablemente la tumedad sino 
que también por la evapotranspiración de las plantas, parte del 
agua regresaba al aire. 
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c;ue c-.Ln sobreviv<:> 91 la :::ma. En menor ~rado se cc.lltiva la cebada 

y el frijol de tierra o "chico" ,2 

La agt icul tura es de pan llevar o subsistencia. l"'ás de L!ll 

85/. de la superficie cultivable está dedicada a la siembra de 

temporal. También hay cultivos de 1-ume.::lad residual pero a una 

ec....cala rruy baja."' Los rendimientos por hectárea sen de los más 

bajos del pals. U!/) Se p..tdo canprobar que los rendimientos por 

cosecha dentro del área nuclear sen generalmente menores a los 

reportados en el Cuadro 11. Cuando no se pierden las cosechas por 

las sequias, sen frecuentes los rendimientos inferiores a 300 kgs 

por hectárea4 • El D..ladro 12 presenta los rendimientos medios 

regionales de trigo de tEmporal por ex-distrito entre los años 

1973-1975. 

En general, los poblados del gran Valle de Coixtlatuaca no 

sen autosuficientes en alimentos. Durante el presente estudio no 

se encontró que algún pueblo fuera completamente autosuficiente 

en granos, verduras 6 frutas. De la Peña (1950) mencic:nó que los 

2 Beals (1975) en su libro sobre el sistana de mercadéo 
campesino en Oaxaca habla sobre la especialización de p..¡eblos en 
la prnduccitn o canercio de productos. A la población de 
Coixtlatuaca la mencic:na como especializada en la producción de 
papas. D..trante el estudio se p..tdo comprobar que la zc:na flU"lca se 
ha especializado en este cultivo. Oc:asic:naimente se siembra hacia 
El Sotol en tierras más frias y las cosechas sen principalmente 
para el cc:nsumo local. 

"' 9.u:hixtlatuaca es el t'.uiico de los poblados cerca del área 
nuclear que tiene cultivo de riego. 

JJ De la Peña reporta cosechas de maiz de temporal de 50 a 100 kgs 
por hectárea en el ex-distrito de Coixtlah.Jaca. 



CUadro 11. Rendimiento pn::medio en kgs p::ir hectárea por c:ul tivo 
de temp::iral en CL1atro C:Olll..ll1idades vec:inas a Coixtlahuaca. 

O..il tivo 
Ccm.>11idad 

Maiz Trigo Cebada Frijol 

Coixtlah.taca ::tX>--600 600-700 400--500 80--100 

S..tchixtlatuaca 500-600 400-::t)O 300-380 60--90 

Rio Blanc:o 300-350 350-400 300--400 60--00 

Nativitas 400-450 280-350 250-300 50-00 

Fuente: Informe interno del Departamento de Fc:mentc Pgropecuario 
de la Comisim del Papaloapan. 



D..ladro 12. Conparacién de rendimientos medios regic:nales de trigo 
de temporal en kg/ha para los ex-distritos de la Mixteca. 

e.ño 
ex-distrito 1973 1974 1975 

(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) 

Coixtlah.taca 601-b 7459:1 

Teposcolula 381 930 1155 

Nochixtlan 343 783 967 

Tla.'liaco 402 905 1103 

1-llajuapan 570 810 1030 

a en 1974, la precipitación en el ex-distrito de Coixtlah..taca fué 
superior a la media anual ccn 613.0 nm en Coixtlah.taca y 692. nm en 
SJchixtlah.Jaca. 
b En 1974, se sembrartn 1385 hectáreas de trigo de tanporal. 
c En 1975, la precipitación de nuevo fL1é superior a la media en la 
mayoria de las localidades del e>:-distri to. Se acunularon 650 nm 
en Coixtlah.taca y 579 rrm en SJchixtlahJaca. 
d En 1975, se sembraron 1654 hectáreas de trigo de tanporal. 
Fuente: Extensirn Agricola de la SPliH. Los datos fueren publicados 
en BPfiH, Marco de referencia para la planeacirn y evaluación de la 
investigaciái aqricola en la mixtec:a oaxagueña. (1981) 
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¡:cblados de la zc:na =tl nor-te de H..iajuap..'"111 canpr-aban su maiz en 

TeruaciW""l. Segt'.lfl dicho aLttor-, algunos ¡:ueblos qL1e cuentan con 

ter-r-enos suficientes, caTD 501 Ccncepc:ién Euenavista, Santiago 

Ituitlan, Xicotl"111 y en algL\llas ocasiones Tepelmeme y Tequü:tepec, 

cosechan suficiente par-a unos tr-es o cuatro rrl!?"...es de ccnsurro. 

Coixtlah.laca ha canpr-ado maiz en todo tiempo, y L\SLtalmente falta 

el fr-ijol. El p..teblo de Coixtlah.laca ha tenido qLte impor-tar- maiz y 

trigo desde el Valle de Yanh..ti tlan-N:x:hi>:tlan desde conienzos de 

la época col01ial. En la actualidad cuando escasean los gr-anos en 

Coixtlatuaca se compr-a en una tienda de la CCNl\SlF'O localizada en 

el pueblo. Es corrón ver a la gente haciendo cola para conprar 

gr-ano durante la tempor-ada seca ó en épocas de sequia. 

a. Las áreas de cultivo 

Toda la región del Valle de Coixtlatuac:a e incluso de la 

cuenca del Rio D.Jlebra se caracteriza por una heterogeneidad de la 

pluviosiclad. El campesino agricultor tiene el ccnocimiento de que 

ai ciertas árees llueve más que en otras, que unas son más túmedas 

i;ior el tipo de escorrentias y hace la distinción."' Estos 

COlOCimientos sobre "dc:ncle sembrar•• son vitales para su 

5L1per-vivencia. Por ello siembr-a en los sitios relativamente 

h'.tmedos, en las partes planas del valle, y dentro de barrancas. 

"' Sen nuner-osos los nonbr-es de si tíos asociados al agua ó a 
la tunedad dentro del área de estudio. 
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La temper-atL1ra disminuye 0.6 grados C por cada 100 m de 

ascenso. Algunos cultivos cerno el trigo y la papá se siembran en 

zcnas templadas a frias. Pt'.111 ¡:equeñas di fereicias en temperatura 

p.ieden limitar la distrib.1cié:l1 de algunos cultivos. Se encentró 

que estas pequeñas diferencias de temperatura eran reconocidas 

¡::or los agricultores de la zona y les condicionaba cuando, dende y 

el cultivo a sembrar. En general, los agr-icul tor-es aseguran los 

llanos o ter-renos planos por-que "se pesan" cc:n las lluvias y por-

eso necesitan trabajarlos primer-o. Según ellos, las parcelas de 

las lomas y cerr-os no se pesan de h.unedad aunque llueva nLlcho, y 

se ¡:oeden trabajar aú1 después de bien comenzadas las lluvias."" 

Punque algunos campesinos de Coi:{tlah.Jaca (área nuclear) tienen 

parcelas de cultivo cerca de los 2350 m en la proximidades de La 

Estancia y El Sotol, no hacen un esfuerzo por sembrar temprano en 

el temporal y asi evitar que las heladas tempranas perjudiquen 5LlS 

cosechas. 

Durante los r-ecorridos de campo realizados, se r-ecc:nocien:n 

dos tip:is de terrazas que requieren de inversiá-. de trabajo 

diferentes, aunque en la utilizaciá-. de materiales, lcx:alizaciál y 

preparaciái de terrenos se observan:n algunas variantes. Los dos 

6 El hecho de que cultiven los terrenos planos localizados 
dentro de la cuenca del Rio D..tlebra y los al tos cerca de El Sotol 
y La Estancia, localizados fuera de esta, se debe en gran parte a 
que entre los 2100 y 2500 m sobre el nivel del mar (dentro de la 
cuenca) los cerros est~ extremadamente erosic:nados y las áreas 
con suelos son llLlY pequeñas o inexistentes. Hacia La Estancia hay 
at'.ui suelos relativamente profLuidos. En los alrededores de El 
Sotol y Santa Catarina Dcotlan, se estiln exponiendo nuevas áreas 
a la agricultura, eliminando al bosque de encino y aprovechando 
los suelos relativamente fértiles. 
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tipas básicos de terr2zas qL\e se prop:nen scr1 1) aqLtellas que 

ocupen cr:r:tornos enteres de laderas7 y 2) aquellas en las áreas 

naturales de captacién de aguas coro sen r.cndcriadas, hoyas, 

torrenteras, barrancas y entr-criqLtES de arr-oyos.ª 

Se enccntrar-cri nLllllEl'"o<=...OS vestigios de las antiguas ter-r-azas 

dentr-o de las cuencas de los Ríos Cl\lebr-a y Suchü:tlahuaca. Sen 

más evidentes en los sitic-s más alejados de los poblados, donde 

las acciones de defor-estacién y prepar-ación de los terrenos de 

cultivo han sido menos frecuentes o donde el bo<=....que de encino ha 

sido recientemente eliminado. Las terrazas en el área inmediata 

7 A estas terrazas que siguen el contorno de los cerros se 
les llama de bancal o metepantli. Ccristituyeron Lll1 efectivo 
sistema de conservacién de suelos y de manejo de las aguas de 
lluvia mediante la reduccién de escorrentias. El sistema fue 
desar-rollado y diseminado por todo el Altiplano Central durante 
el Periodo Clásico (200 A.D.-700 A.D.). Siguió siendo empleado 
ampliamente durante el Posclásico (900 A.D.-1521 A.D.) hasta la 
llegada de los conquistadores españoles. Para la construccioo y 
mantenimiento de este tipo de terrazas se requeria una 
organizacién de la carunidad entera. 

ª ALll1que en los tipos de terrazas antes mencionados poclian 
participar individuos o pequeños núcleos de familias, la notable 
di fusitn de las terr-azas de contorno durante la fase Las Flores y 
las posteriores, nos indica una necesidad de organizacién social 
mayor que la requerida para las estrucb..lras de las áreas 
n;aturales de captacitn. Puesto que este trabajo es más cc:mplejo y 
una colaboracitn entre individuos lo facilita enormemente, es 
probable que existio alguna forma de participación ccmJ11i taria 
similar al tequio en el trazado de las ter-razas a lo largo de 
curvas de nivel (planeación), y en el levantamiento de los rruros 
(ejecucién). Por el contrar-io, en el mantenimiento rutinario de 
los tramos de rruro, (en la colocación de nuevas piedras), o de 
los bor-dos sembrados de maguey y nopal (sistema de metepantli) 
talvez estuvieron a cargo de individuos o familias. El 
debilitamiento de los rruros y los deslaves que seguramente 
ocurrian en al'los con fuertes aportes de lluvia, otra vez 
requerian de la participación de los t-cmbres de la corrunidad en 
su fortalecimiento o restaur-ación. 
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del ¡:ueblo de Coi:-:tlar:t.1aca, En lc1s partes m.;.s al tas de los cerros 

Q.ixirama, O.txaga, Maduza, Na:.:uge del wárgen oriental (E) del ria y 

en !nguiruteca, Endarjo, Q.irü:indiu, !nguiyuta, JLuida;:i, O.tganda, 

Inguiteri y Xanixaga del márgen =cidental (l•J), han desaparecido 

en su mayoria. ~ 

En contraste con las terrazas de antaño, las que se 

construyen hoy en dia sobre laderas tienen una mayor amplitud 

superficial entre los bordos de contención, y sen rrucho mas 

cortas. Los bordos sen similares a los que se constn.iyen sobre los 

terrenos planos. No se hace mayor esfuerzo por levantar el bordo 

siguiendo el contorno de la ladera, o sea haciendo curvas de nivel 

a semejanza de las antiguas terrazas. Ccn el movimiento del agua 

·cuesta abajo, sen acarreados sedimentos desde las partes al tas de 

la ladera, los cuales se depositan detrás del auro. 

Hay algLuiso rruros construidos en las hc:ndonadas llamadas 

hoyas ó conchas, las cuales constituyen los cauces de erosién 

natural.10 En primera instancia, el campesino l=aliza un lugar 

con un declive ligero y entreteje palos y ramas verdes, a lo que 

después le agregan piedras. Estos rrurcs atraviezan la hoya 

• En contraste, sen aún notables las terrazas sobre las 
laderas de los cerros orientadas a barl011a1tó, y dentro del área 
nuclear especialmente las caras norte (N) y noreste (l\E) del 
ltnt~ Verde o YLtCucui, al sur (S) de Coixtlah.laca. En años 
recientes, la extensién de la frontera agricola hacia las partes 
altas del sur (S) y sureste (SE) de la cuenca a vuelto a expc:ner 
a lll.IChas de las terrazas. El bosque de encino (ü..tercus sp.), que 
las cubrió, las habia protegido de la erosiór.l, y por ello se 
observan mas facilmente. Incluso en pocos casos se encontró que 
algLU1os campesinos están haciendo uso de porciones de estas. 

1 0 Llamadas "joyas" l=almente. 
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perpendicular -3 la ¡:endiente de la miSfi'.a y por lo tanto cetrás de 

la barrera, no solo se acL!ITUla material orgánico que ha sido 

arrastrado dec.Ae un p..1nto más alto, sino también la J-umed2.d. Este 

sistema de 11Ltros o terrazas p..tede también estar dentro de Llf1 cauce 

de alguna torrentera o arroyo temp::¡ral. Dentro de la zona SLl Llso 

es llLlY limitado, quizás debido a la profundidad y lo angosto de la 

mayoria de los cursos de agua. SU práctica es más di fL1ndida en el 

Valle de J\bc:hixtlan, en los cerros arriba de Yantuitlan, y en las 

inmediacicnes de H.Jajuapam y Chila. Este tipo de terrazas ha sido 

proµ.u:sto por Spores (1969) como LU1 sistema de cultivo llamado 

"lama-bordo". Los llLlros o bordos se construyen ccn palos 

entrelazados y piedras, y además el campesino participa 

directamente en lo que dicho autor llama "erositn intencicnal". Es 

decir desp..tés de la cC:nstrucciál del 11L1ro, el campesino ccn su coa 

o barrettn, afloja la tierra relativamente rica en nutrientes de 

los lados de la hoya. Al llegar las lluvias esta tierra floja es 

arrastrada hacia el área de cultivo en el centro de la hoya y se 

deposita detrás del ITl.lro. La materia orgánica que trae ccnsigo la 

tierra reciél aflojada es la "lama".11 

Dentro de la D..!alca del Ria llilebra, se observó que los 

agricul tares que emplean las hoyas, lo hacen exclusivamente para 

los cultivos de tumedad residual. Ellos no participan directamente 

en la erositn de los bordes de las hoyas o barrancas. a.is acciónes 

11 Según Spores (cc:m..inicacitn 
prcxnover la erositn intencicnalmente 
el área SLtseeptible de cultivarse. 

personal ) , la accitn de 
también ensancha la hoya y 
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fuer-a de la siembr-a, se limitan a p:ner- Llna nueva hiler-a de 

piedras sobr-e el rn.tr-o entes del conienzo de la tempor-ada de 

lluvias a refor-zar- los rn.tr-os y r-ellenar- las par-tes que se hayan 

s=avado. Es un proce=_.o sencillo, ya que un hombre solo o ccn sus 

hijos y ccxnpadr-es p.iede hacer y mantener-. Para ello basta levantar

los bon:!os paulatinamente año ccn año, agr-egando solo una hilera 

de piedra por- año. lle esta 11\._=vlera, aprovecha la fL1er-za de la 

erosión que arrastra materiales los cuales quedan atrapados detrás 

del nuro. lle esta fonna el campesino logra r-ecuper-ar terrenos que 

de otra manera serian inservibles para la agricul b.lra. Saben que 

si suben demasiado rápido el ITL!rn, aumenta el riesgo de que la 

fuerza del agua y los sedimentos que esta arrastra se lleven de 

tajo la barrera, perdiendose el trabajo de años. 

b. Factores que influyen sobre el ciclo agricola 

1.) La probabilidad de lluvia y las seguías 

En la sección sobre el clima, se presentó la infonracitn 

sobre precipitación y sequias. Se señalo además la extrema 

variabilidad que existe en los volumenes llovidos y la frecuencia 

de precipitación 6 pluviosidad anual y sequias. Gan:ia y 

colaboradores (1981) encontraron que la probabilidad de que el 

vol~unen de lluvia alcance la rreclia mensual en Coixtlatuaca y 

9.lchixtlatuaca es menor a 251.. 
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DLtrante ·el tan¡:oral, los c2Jnpesinos de tcrla la región están 

pEfldientes de los cielos y su nutosidad. A..tnque la prec...encia de 

cielos rruy nLtblados no es garantia de que lloverá, 2.nsi0S2.mente 

esperan señales de que el "agua apretará". Uí cambio repentino en 

la tanperatura, un viento horizontal relativamente fuerte y más 

fria, relámpagos o truenos aLtguran la lluvia. 

Si dLtrante el periodo en que anualmente =urr-e la canicula, 

entre el 15 de julio al 15 de agosto, caen algunas lloviznas, se 

le llama canicula de agua, lo que para ei productor significa 

esperanza de que cosec:har-á. Pero si la canicula viene seca ya sea 

por- que no llueve dur-ante el inter-válo, ó por-que se pr-olc:nga 

demasiado, pier-de las esper-anzas de que se salven sus cultivos. 

Con r-elativa frecuencia se pier-den las cosechas en 

Coixtlah..lac:a debido a la sequia=, ya sea por-que las lluvias 

llegan nuy tar-de, no llueve suficiente cuando las plantitas de 

maiz y tr-igo están más tiernos y vulner-ables, por-que la canicula 

es seca, prolaigada o por-que se conjuntan la cánicula gr-ande y la 

chica. Si el campesino sembr-6 y no llueve, realiza la "tapa" para 

"aumentar- la esper-anza a la cosecha". El fracaso de cosecha se le 

atribuye a que "Dios se encabn:nó" ó a que "estamos salados". 

Sen nuc:hos los campesinos que acc:mpaPíados por el pueblo 

entero, 6 los amigos y canpadr-es ofr-ecen misas en lo al to de los 

=De la Peña (1950) r-eporta per-dida de cosechas por- seqLúa 
en el Valle de Coi>:tlatuaca par-a los arlas de 1940, 1941, 1947 y 
1949. Los agr-icultores también r-ecuerdan los estr-ágos de las 
sequias de 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1970, 
1971, 1972, 1978, 1982, 1983, 1985, y 1986. 
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cerrcs en los años en que no llueve. 13 

2.) L'uracién del periodo de crecimiento 

El núnero de dias para el cLll tivo de temporal en Coixtlah..iaca 

es de aproximadamente '72 dias, ccntados desde que "se empareja" 1 4 

el temporal hasta que llegan las heladas. Este periodo corre 

aproximadamente desde el 2 de jL111io a comiem:os de octubre. Las 

lluvias pueden "adelantarse", y especialmente si ocurren en abril, 

se augura una buena cosecha. 0.1a11do esto ocurre, el maiz y el 

trigo estarán adelantados, ccn raices profundas y tendrán más 

posibilidades de sobrevivir durante el azote de la canicula en 

julio y agosto, y ya habrá madurado cuando llegan las heladas. 

El número de dias para el crecimiento del maiz cajete es de 

aproximadamente ZTO dias, cerca de nueve meses. Se acostumbra la 

siembra desde la segunda quincena de febrero hasta fines de marzo, 

y se cosecha en octubre cuando se sembró en febrero, y en 

1 "' Durante la sequia de 1982-1983, se realizó una misa en el 
Mente Verde a 2850 m de al tura. A ella concurrieren los 
habitantes de los pueblos de Coixtlah.Jac:a~ Nativitas, Otla, 
9..u:hixtlatuaca y Tequistepec y sus agencias. Ya se hablan 
realizado algunas de las cinco misas en el Cerro de la Lobera al 
occidente (W) de Coü:tlat-uac:a, cuando se organizó la 
peregrinacién al Mente Verde dende los fieles dejaren una gran 
cruz de cemento para conmemorar dicho evento. 

i 4 Se "empareja el 
Significa que las lluvias 
relativa frecuencia, mayor 
lluvias. 

temporal", es una expresión local. 
son más predecibles, p..tés ocurren con 

que a comienzos de la temporada de 



noviembre ~, =e e:e:r:br6 ..:;, marzi~,. 

3 
c. El ciclo agricola 

Sen m.unerosas las actividades agricolas que se realizan en 

Coixtlaruaca a través 'del año, y nuchos los dias que ocupan al 

pequeño pY"Oductor en estas faenas de campo. No hay Lll"l ll"Clll\el1to en 

que no esté bajo cultivo una parcela en alguna parte del valle del 

F!io Culebra. La Figura resi.ur.e el calendario de actividades 

agricolas en la :zcna y a ccntinuación se descrit.en estas para los 

diferentes cultivos. 

1. ) Mai:z de temporal 

La preparacirn de la tierra para la siembra del maiz de 

temporal comienza ccn el barbecho"-"' en febrero o marzo. La "tapa" 

ocurre entre abril y mayo cuando se surcan las milpas...., y se 

siembra. 17 Generalmente en julio se "labra el temporal" es decir 

que se hace Lll"l surcado de nuevo que le arrima tierra a las 

pl~tulas y profundiza los surcos para que el agua se ,,acurrule en 

"-"' El barbecho es una técnica de preparacitn de la tierra 
para el cultivo. Se aplica primero a LU1a superficie ccn el arado 
"extranjero" ccn el propósito de aflojar los ·primeros 20 cm del 
suelo. 

1° El término milpa se refiere a Lll"la par-cela de maiz, y 
generalmente se entiende que es maiz de tempor-al. 

1'7 Se requieren de 100-150 kgs de semilla mejorada por 
hectárea para la siembr-a y del mai:z criollo, 80 kgs. 
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cm de al tw-.a. A los '.20 días de hal:er- labr-ado el tempot-al se hace 

el cajé:n, lo cual consiste en pasar- de nuevo a la yunta con el 

ar-ado par-a r-e.r:over- la tier-r-a y pr-ofLllldizar- los sur-cos. El objeto 

del cajén es facilitar- qLte se acuirule más rt.unedad alrededor- de las 

plantas ya que pr-onto cor.enzar-á la canicula y la de reducir- la 

competencia de las hier-bas. Se cr-eé qLte el hacer- el cajén con 

yunta de bueyes alienta la milpa, p_tés el rec....oplar- y el babeó de 

los animales hacen cr-ecer- más r-ápido al maiz. 

2.) Trigo de temporal 

El bar-becho para la siembra del trigo de temporal se hace en 

febrero o marzo. Se SLtrca la tierr-a y se siembra al voléo. 1 '" Se 

"tapa" en principios de jLlllio, cuando comienza la tempor-ada 

lluviosa. La cosecha se realiza en finales de octubre. 

3.) Frijol de temporal 

El frijol enredador se siembra jL01to ca-. los granos de maiz 

en abril y mayo y secan jL01tos en la milpa. El frijol de tier-ra o 

"chico" se siembr-a en julio al voléo y se cosecha en alverjoo en 

noviembre • 

.i.a Para la siembra del trigo de tempor-al se requieren de 
apr-m:imadamente 125 kgs de semilla por- hect.área. 
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4.) Maiz cajete 

Los terrenos de cultivo para el rnaiz de cajete sen las 

pequeñas hoyas u hcndonadas donde se acU1JUla la turredad. La 

preparaciál del terreno para la siembra del maiz de cajete se 

efectáa en septiembre con un barbecho. En noviembre se cruza la 

tierra. Ocho dias antes de la siembra o tapa la cual ocurre 

des¡::ués del 2 de febrero y tan tarde como marzo, se surca de nuevo 

el terreno. El cajete "se barre" primero con la coa y luego se 

barretea con la punta haciendo las concavidades aproximadamente 

cada 1.20 m en las cuales se depositan las semillas. Se acostumbra 

tomar tepache CLtando se hace el cajete. D..tando las h:ljas de la 

parte inferior de la planta se comienzan a poner amarillentas y se 

caen, está próxima la cosecha. 

La cosecha se realiza desde principios de =tubre, si fué 

sembrado en febrero, y en noviembre si fue sembrado en rnar::o. Las 

mazorcas entcnces deben de tener una ccnsistencia entre rnasosa y 

dL1ra y el grano alrededor de 30-35'l. de humedad. (CAE:l"'rnX, 1985) 

!:'•.) Trigo µelón o de h.unedEt::l t-esidual 

La sie.T1brEt del trigo d:- invierno, también ccn=ido cc:xro 

''peJl_1;-1' 1 o 11 \•2f·1t· .. 11~erei 11 s~-; al Es . LU-1 trigo cuyc:e 
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8 de septieinbr-e y .se coc,;echa··en'.atll"-il. o mayo. Los' ter-r-er.os Bl que 

se sie;nbra este C'-11 ti\.10. SCfl lcfnas: e~~p..!~tas o i~c:luso colinas. 

6.) Cebada 

La cebada se siembr-a al voléo.i"' La tapa se hace usualmente 

entr-e julio y agosto y se cosecha en diciembre. Si la frecuencia 

de lluvias es elevada, la tapa p.1ede hacer=...e Llfl mes antes, en 

junio para coc..-echar en noviembre. 

7.) Alfalfa 

AlgL111os campesinos siembran alfalfa para alimentar a los 

animales que requier-en de más cuidado por estar débiles ó enfer-mos 

ó para las yuntas de b..IE!yes, a las que cuidan ccn esmero. Es un 

excelente far-raje por su elevado ccntenido protéico. Se J11E!de 

cultivar en dos neses. La siembra se acostumbra en agosto. 

8.) Arboles frutales 

A.'.m cuando los árboles no forman parte del ciclo agricola 

anual, por ser Llfl cultivo perenne, se mencicriarán aqui ¡::uesto que 

tienen importancia en la alimentación regicrial • Los solares y 

h.lertas de la mayor-ia de las casas contienen arboles de diferentes 

... .,. La siembra de cebada criolla requiere de 50 kgs de 
sanilla por hectárea, y 80 kgs si es semilla rrejorada. 
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<:-Spe;c ies . los dLlra:::=nos, chabacanas, tej a::ot~, 

1 ür.cnares e hi·;¡uer-;is. ~b e~üste una pr-cduccién para el merc.:;do. ¡_¡-, 

árbol frl..ltal ¡:eco :;preciado pero qLle se dá ccn facilidad en el 

Valle del Rio Culebra, es el zapote blanco (Casimiroa edulis). 

d. Disminución de rendimientos 

Los rendimientos de las cosechas por hectárea scri bajos 

debido a la escasez de agua, y a la ccndicién de los sLtelos. 

Punque llUChos agr-icul tor-es emplean el eHcr-emento de cabra, ccn los 

analisis de los di fer-entes suelos rn.iestr-eados se pudo conpr-obar-

qLte la 11'.ayor-ia carecen significativamente de mater-ia orgánica y 

nitrógeno. Los suelos se encLtentr-an bastante cansados e 

infér-tiles.20 Debido a la gr-an demanda de superticies d,e cultivo 

y la escasez de estas en la zc.na, los periodos de rotación también 

han disminuido. Al disminuir- los per-ioc:los de descanso en acah..lal, 

los suelos no alcanzan a r-ecuper-ar los nutrientes antes de ser 

usados nuevamente. Por- lo tanto, en la cosecha de cada ciclo se 

eHtraen nutrientes que en r-ar-as ocasiones sen clevuel tos a los 

suelos mediante Llna adecLtada fertilización. 

Otros factores qLle cc:ntrit.uyen a la reducciá-i de los 

rendimientos por- cosecha sen los insectos y roedores cLtyas 

poblaciones en la zc:na tienen ccrisider-able tamaño. 

20 Los resultados de estos analisis se presentar-en en la 
sección de SUelos. 
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D. Prcc!uc=:iCn Pecuaria 

En la actLialidad, las familias campesinas del e>!--distrito de 

Cai:{tlah..taca mantienen dos tipos de animales, unos para 

subsistencia y otros para la venta. Los animales para venta son 

usualmente cabras y en p:::cos casos ovejas. Las aves sc.n para el 

ccnSLuno y prc.ducción de f-L1evo. Los cerdos se mantienen para 

ocasicries cano las fiestas del p..1eblo o para motivos familiares: 

nacimientos, bautizos, matrimaiios 6 el retorno de familiares de 

la ciudad. Las actividades pecuarias est..~ vinculadas con la 

agricultura, ya que en ellas se utilizan granos y esquilmos de 

cosechas. El tiempo de la familia está dividido en 111..1chos casos en 

las labores del campo, la CD"...ec:ha, el pastoreo y cria de ganados. 

1. La poblacit.n animal"-

Entre los datos censales locales obtenidos para el área de 

estudio están los que aparecen en el llladro 13, recabados por el 

perscrial del de Fonento Agropecuario, Lhidad 

Caixtlah.Jaca de la Ccxnisién del Papaloapan en el año de 1978. Se 

ha podido comprobar en el campo que' estas cifras son 

ccnservadoras. l'Llfl asi sen útiles, J1-le5 dan una idea general de la 

proporcitn de animales por grupos en la región. Es más probable 

que estos datos censales se hayan obtenido de los ganados de 

1 Debido a que la caprinocul tura en la región tiene Llfl gran 
impacto e importancia para los campesinos, a ccntinuacit.n se 
tratará a fcndo en un inciso aparte. 
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ccffu'ierw-5;1 =s¡:::e.:ialmente ei l?.s 2.ger1cías de Sen· '.Jüe.n Bautis·ta· 

Cci::tl2ruac=<, qLte estuvieren disp..testos a colat:orar ccn el 

progr2.ma de FDmEf1to Agropecuario."' Ya que los mejores agostaderos 

y LU1a mayor ccncentraciál de ganado ovino y caprino se encLtentran 

al oriente (E) del val le del rio D.llebra en los terrenos ccm.tnales 

de Rio Blanco y F:io F'obl2no, a estos dos poblados les ha 

interese.do colaborar ccn el programa de Fmaito Agropecuario de la 

Ccmisitn. 

Mo se censideró cenveniente o indispensable aplicar Ltn censo 

para determinar el nt'.tmero de animales existentes localmente 

durante el estudio. En gE'fleral todas las pregLtntas relacionadas 

cen la CLtanti ficación de sus ganados despertaba inquietud y 

sospecha entre los propietarias. Se ¡:udo obtener información a 

traves de pláticas can propietarios que estuvieren dis¡:uestos a 

penni tir que sus ganadas fueran e}:aminados y cen las técnicos 

pecuarios que estuvieren trabajando en la zena durante el estudio. 

También fué posible centar a los animales que se veian apacentando 

en las· barrancas y laderas durante los recorridos de campo 

efectuados a lo largo del estudio. En el D..tadro 14 se presentan 

las estimacienes de la poblaciál animal para el área nuclear (99 

km cuadrados), efectuadas cen la informac:itn recabada durante los 

recorridos de campo a lo largo del estudio. 

En el D..ladro 15 aparecen las existencias de ganado para los 

:z Hasta donde se p.tdo canprobar la cabecera fJLll1icipal no ha 
participado en ningLtno de los programas de la Comisión del 
F'apaloapan (fomento agropecuario, for-estal, manejo de cuencas o de 
central de er-osión) desde hace mas de diez años. 



·:~L:,, =-l '·/ C.-?.·re.o ~=r·-i=ola-i3.:-r:2de!""'o v E1idal de 19'10 •.. Est_:-i 

ÍfffQn"i'<?cié:n pe<'"mi te ViSL!alÍZ2.<'" el lL\gar .. qLle. OCUpa la zc:na de 

estLtdic dentro de este rubro. 

Junto ccn el gan.;;.do caballar y rrular, los !:.ovinos sen 

al tarr:Ente valorc>.dos por la ayuda que brindan al c>.gricul tor en el 

desem¡::e'ío de las lat:cres agricolas. En ccnjL;-ito estos animales 

represaitc>.n la fuente mas importc>.nte de energia barata para 

realizar el trabajo agrícola en toda la región. Entre el ganado 

mayor utilizado para el trabajo en la Mb:teca Al ta, el ganado 

bovino se emplea en el 90 ;: de los casos mientras que los caballos 

y llX.llas se emplean tan solo un 1Cf/.. En terminos generales lo mismo 

parece CX:Ltrrir en Coü:tlat-uaca. 

Sen ¡:;ocos los caruneros que tienen bovinos aLtnque el tener 

Ltna yunta es Ltna seña de riqueza, la escase:: de forraje durante 

Ltna bL1ena parte del año limita enormemente a la población de esta 

especie. Es tan reducido el número de perscnas que tienen leche 

frec...c:a para el ccnsLUro propio en la comarca, que la pn:x:lucción 

lechera l=al puede ccnsiderarse insignificante. Qiando se cuenta 

ccn algo de leche esta es rapidamente transformada en qi.teso 

fresco. El ccnsuno de carne de res es también raro entre la 

poblaciái. 

!Atrante el estudio, dentr-o del área n1.1clear se ob<=....er1arc:n 16 

YLtntas de bL1eyes (32 cabezas) y cerca de 85 cabezas entre toretes, 

becerros y vacas. El hato mas grande q1.1e se obser;ó ccnsistiá de 

diez animales de diferentes edades. 



l"\.1T1ic:ipio Poviric-s Ovinos Pon:inos. EqLtinos Aves 

Coixtlah . .taca 
y SL\S 6 agencias 860 2,245 4,011 372 775 2,880 

Sta. Maria 
Nativitas 101 1,040 1,250 ::8 65 405 

San Miguel 
Tec¡L1istepec 254 266 2,453 82 187 318 

San Cristobal 
9.u:hixtlah.taca 137 470 1,154 52 154 328 

Santiago Ituitlan 77 1,224 49 74 71 326 

Fuente: Informe de trabajo de la carta dirigida al Ing. José Luis 
Mollineda Caro, Puxiliar de Pn:::granBCién y Dperacién de la Canisién del 
Papaloapan en Tamazulapan, Tep:ic...colula, Da>:. por el M.V.Z. José 
Martinez Rodriguez del programa de Fc:xrento Agropecuario de la Uiidacl 
Coixtlatuaca de dicha Canisitn cm fecha 18 de Mayo de 1978. l\bta: el 
informe ccmpleto aparece en el apéndice # de este trabajo. 



D..~a.dr-::i .!.4. Est~1-:2:ciC:n de la pobl?citf-1 de 2nirnal~ dc<réstic':"JS segLn 
grup:i p2.ra el ~.r-e3 nuclear 2.lredeijcir- de S2n .Ju2.r. B.;o.L··.tista Coi;~tlaruaca 
dL1r2nte el ¡::ericcio 1'78.:'.-86. 

total de cabezas 

E-ovinos 53 

Equinos 

Cerdos 69 

1200 

Ovinos Z70 

caprinos 1870 

Fuente : Estimación cc:n base en observacic:nes de campo y relatos de 
informantes en la c:O'll.uiidad 
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CLiadro 15. Eo:ist3-:ci='t total de gane.do en número de cabezas por grupa 
animal par.?. los e;:--distri tos de la Al ta Mi:-: teca de Oa;-:aca . 

Grupo Pfiimal 

Distrito Bovino Ovino Capr-ino Equino Porcino A"les 

CoixtlaJ-Ltaca 5,8'.2.'8 19,897 ::8,049 1~877 3,443 27,375 

Nochixt1211 15,391 =i3~s=a 70,303 3,893 11,432 78,949 

Teposcolula 4,5"30 12,(:(>5 31,623 977 4,816 37,847 

Tlaxiaco 15,949 81,992 97,494 4,=190 21,926 127,7CR 

Total 
~icnal 41,698 167,452 'ZS7 ,469 11,337 41,617 271,880 

Total 
Estatal 680,394 396:t6::19 S:::-4,880 134,073 506,631 3,629790 

Fuente: V Censo Aoroll§;;uario Y. Ejidal 1970 
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la zcna.. la p:ibl:.cién de caballos ha di;:minuido notablar:Ente, 

miEntras que las mulas y burros siguen teniEr1do alguna imp::irt2.ncia 

coro aniiriales de car-ga. 

En p_1eblos como S...=inta Maria h:catl2.n el cabal lo se utiliza 

para r-ealizar las di fer-entes faE11as agr-ic:olas además de que es el 

pr-incipal medio de tl"'anspor-te. Sal pocos los carros qL1e entl"'an 

hasta este p::iblado dec...de Coixtlat-uaca y la Carretera Panarrericana. 

Su pro:ümidad a los p...1eblos de la Cañada ccri los CLiales lleva a 

cato rrt..1cho de SLl intel"'cambio a través de caminos de t-erradura, 

reSLtl ta en Luia mayor población de éqLlidos. El t-echo de que se 

requieran coro medio de transporte t-iace necesario que se tenga LU'la 

p::iblación mayor. En ccritraste, en el p_1eblo de Sta. Maria 

Tiltepec, dentro del valle de Yanh.1itlan-Nc::x:hü:tlan, jamás se 

emplean caballos para el arado. Esto obedece a que en p_teblos 

mejor cc:m . .1nicados no sen necesarios los caballos cc::mo transporte. 

Los b..leyes rec...ul tan una mejo!"' inversión ya que se p..iec:!en mantener 

cm forrajes de menor calidad que los requeridos por un caballo. 

Se estima que la poblacioo de cerdos dE11tro del área nuclear 

es de alrededor de 85 animales incluyendo SEffiElltales, hembras en 

prodLtcción y cerdos de engorde. Se obsentó que rruchas de las 

familias tenian un pranedio minimo de LU1 cerdo en engorda, en el 

solar 6 traspatio de la casa. Ahi se les arroja los desperdicios 

de la cocina. Fl.1eden andar sueltos en pastoreo especialmente si 
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finalizacitn y pr-cduccit11 de pies de cr-ia. Dicha e};plotacitn 

ccnstaba. de alrededor de ::;;:i erümales en produccién CL\e.r.do estL\vo 

operante. 

Las aves al igual que lc-s cer-dos sen eJiimales de tr-aspatio y 

siempre se encuentr-an cer-ca de las casas dL1r-ante la !T'.ayor parte 

del día. Casi todas las casas tienen gallinas y ruajolotes. El 

ccnsumo de estas clases de carne y de ruevo constituyen la 

principales fuentes de pr-oteina de origen animal. Se estima que la 

poblac:itn de aves es aprm:imadame11te de 2 mil dentro del area 

nuclear, con la mayor concentracitn en el poblado de San JLian 

Bautista. 

El ganado ovino es iruy escaso dentro de la cuenca del Rio 

a.tlebra que ccnforrna la zona núcleo. &1 rn'.unero se estima no llega 

a 300 cabezas. Por el contrario la cabra sobrepasa amplial!El"lte a 

esta especie en nl'.unero con cerca de 2 mil ejemplares. l'mbas 

especies sen manejadas en forma cc:njunta, en rebaños mixtos. En 

los terrenos bajo la jurisdicciéxi del 11U11icipio y sus agencias 

(superficie 25,000 ha) hay aproximadamente 7 mil cabras y un 

nl'.unero más reducido de ovejas, cuya población se considera 

inferior a 4(x)O cabezas. Según el V Censo Agropecuario y Ejidal de 

1970, el ex-distrito de Coi:{tlah.iaca tenia LU"'\ total de 38,049 

cabras y 19,897 ovejas. 
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2. El c:ri2do c:aorino 

I:'Ef1tro de la FCJrc:ién de le. cuenca del rio Culebra, incluida 

dentro del área nL1clear de estudio (99.2 km cuadrados) siguiendo 

el curso de este y de 12.s princip¿.les barre.neas que a este 

dec .... emtx:c2n, apacent=<n y rdlllCT'lean cerca de 2 mil cabras y cerca de 

30) ovejas en diferentes éFCCaS del año. 

a.) Importancia de la g2naderia caprina 

La actual prcdL1ccién pecLlaria en el valle del Rio D...!lebra 

está dirigida principalmente a la cria de cabras criollas, qLte 

des¡::ués de las aves es la especie más nLunerosa y a la cual dedican 

la mayor atencitn los ccm.111eros. Se encentró que la mayoria de los 

agricul tares de la regién tienen rebaños de cabras y unas cuantas 

ovejas. ~:isten algLuios hcxnbres en el ¡::ueblo que se dedican 

exclusivamente a la ganadería cc::n estas dos especies sin que 

practiquen la agricultura. 

Cano sistema de produccitn y en la demanda de tiempo del 

agricultor y su familia, la cria de cabras y ovejas complementa a 

las actividades agricolas. Pero ante todo parece disminuir el 

riesgo de catástrofe total para el campesino CLlando sus cosechas 

fracasan. Le brinda a este otra opcitn, aliviando sus necesidades 

de grano, dinero en efectivo y alirrlEf'ltc>c.i.ón. Por ello, el m'.unero 



En !2Sta zen.a ?'=dria c01stitLtir otra fUEfite de F"ique::a ~.e encu~1tr:l 

:.e\.1er2Jrente Slrosicflada, dividida Eil pequeñisima!: parcelas y 

necesitada de una fLterte inversión de t-.cras-ho.-nbre destinada a 

instnlffiEf1tar medidas para su ccnser-vaciéfl. 

La cabra es una fuente de ahorro que proporcicna efectivo ó 

liquidez. Esta es¡:ec:ie representa una fuente de seguridad para el 

c2mpesino, ¡:ues en este valle CO'llO en todas las Mixtecas el dinero 

es un recurso escaso. Pero quizás de mayor trascendencia sea el 

hecho de que las cabras ¡:ueden subsistir cuando las co=....ec:has 

fallan y ¡:or lo tanto, SCT1 el recurso mas valioso al que p..1Ede 

recurrir el c2m¡:esino en un manento de necesidad. En esta zona, 

tanto por los f2.ctores climáticos im¡:erantes, CO'llO por la 

ccndicit.n de los suelos, la agricL1l tura tiene rendimientos rruy 

¡:obres y frecuentemente las coc....ec:has fallan. De alli que este tipo 

de operac:ién ganadera ha sido la respt.iesta efectiva al riesgo que 

corre el agricultor cuando siembra especialmente terrenos de 

temporal en zonas de bajo indice pluvial (menor a 6IXJ llVll), donde 

la prec:ipitac:ién es extremadamente variable en cantidad, 

intensidad y distribucién temporal."' 

La cabra por su adaptabilidad y n1sticidad, no requiere de 

"' Bajo las actuales condicicries en qLte los bosques han 
desaparecido por canpleto del perimetro de las poblacic:nes y el 
agua es escasa, la m.?nutencién de cabras sobre las laderas 
relativ.?Jnente improdLtctivas o que proporcic:nan pcx:os beneficios 
para los ¡:obladores de la zcna representan la única alternativa 
factible de produccit.n. 



anim?.les doT:ésticcrs rle la r~itn c:ar:a l<JS de traccién, o l=ts aves 

y cerdos, a lc-s que si se les tiene c;ue suplementar para obtener 

un beneficio no <:olo con gr2nos y e-=....quilmos agricolas, sino 

tambien ccn alimento cc;r.ercial. 

El ganaco es valcrado ccff:D prcductor de fertiliz211te también. 

En la ::cr-1a el fertilizante más barato del que dispaie el 

agricultor en ab..1ndancia es el de e:·:cremento de cabra. En cL1anto 

al tcvnaño, las cabras sen la rrejor inversión que el campesino 

¡:uede hacer. Se puede decir ccn cierta seguridad, que por sus 

hábitos de pastoreo las cabras sen ideales para mantenerlas bajo 

las actuales condicicries del ambiente en la zona de Coü:tlat-uaca. 

De las cabras obtiene mayores ganancias cuando vende y corre 

menores riesgos de perdida que eco otras especies a que ¡::uede 

tener 2.cceso. O sea que la relación de ganancia a perdida por 

L111idad es mayor con la cabra que con otras especies. Empíricamente 

el campesino esto lo sabe por lo tanto no se ha especializado en 

la cria de otros animales. 

b.) Seleccitn natural 

Al igual que las demás especies traidas por los españoles 

dee...,de Europa al f\lievo M..111do, la cabra cO'TlO especie ha estado 

sujeta a una intensa selecciéo natural. Se ha podido adaptar y 
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~r-osperar en regi:::nes dcpde las de-nás especies no h..=tn logr-2.do 

subsistir pot- la ec=...ca!:.ez de agLta y far-raje de calidad, y 

temperatu..-as e}:tremas. Es sorprendente su adaptación a zen.as dende 

la vegetacién es escasa o dende la canposición de las especies se 

encuentra altamente modificad.a por el hc:robre (Cook, Stevens l-t1C.I). 

El ganado caprino en esta t-egión de la Mh:teca esta canpo_1esto 

por animales del tipo criollo en que predcminan características 

de la razas granadina y nLtbia. En general, son pequeños con un 

pec...o pranedio de :!O kg_, de cuerpos canpactos y piernas cortas. Las 

masas rrusculares son mas bien escuetas y bien definidas. Las 

hembras son más pequeñas que los machos y tienen ubres pequeñas 

aunque bien implantadas. Los rebaños sifll..tlan poblaciaies de 

animales silvestres, estando sujetos casi canpletamente a una 

selecciál natural. El ec...caso manejo y cuidado que reciben los 

animales, la falta absoluta de medidas de medicina preventiva y 

los ciclos de escasez y ab..uidancia de alimento en toda la regien, 

hace que sobrevivan solo los individLtOS mas fuertes, rústicos y 

precoces al destete. Esta rusticidad es tambien manifiesta en la 

baja frecuencia de distocias. 

c. Estrategia de alimentacim 
,,,· ,. 
'r 
} 
¡( Las cabras se mantienen en pastoreo extensivo sobre 

agostaderos durante todo el año. A lo largo del estudio, se 

observarai alrededor de siete rebaños de cabras en pastoreo sobre 
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follajes ti:?rnos y gre.mir.e2.s ~ ::? l 

.';1espl=izami=nto de los animales es limitado p..1es en una área 

relativamEr1te pequeña encuB>tran sustento. El pastor en tcda la 

Mi:: t=c:a Al ta busca los terraios mas verdes para "tender" a sus 

-"flill'.ales empleando pe.ra ello los agostaderos que se encuentr-an 

Entr= los 1600 y Z.'(:(> m sobre. el nivel del mar. No asi en la 

tempor-ada de secas de enero a mayo en que los pastores ccri sus 

rebaños se desplazo>.n a las partes más al tas y h'.uredas de la cuenca 

sobre 2000 m durante el dia. Fuera de este patrón general de 

pastoréo por temporada, la mayor-ia de los rebaños siguen una ruta 

indefinida dentro del valle. Esta tr-ayec:toria aleatoria los lleva 

a través de diversas asoc:iacic:nes vegetales las cuales sai 

sc:metidas, en forma cc:ntinua y en LU1 corto espacio de tiempo, a LU1 

intenso forrajeo por los diversos rebaños cuyas rutas coinciden. 

La frecuencia de forrajeo aumenta sobre los individuos más 

palatables y nutritivos de cada asoc:iac:itn. Ccn los nuevos partos 

el número de cabezas en pastoreo va aumentando, µ..lés las dos 

má.-<imas de partos, ocurren en marzo-abril y septiembre-octubre, lo 

que coincide mas o menos cc:n la tempor-ada de lluvias. Al 

finalizar estas y a medida que procede la poc:a de secas, el 

forraje va perdiendo sus caracteristicas nutri tlvas. Las anuales 

comienzan a desaparecer- hasta las siguientes lluvias. La presitn 

de pastoreo sobre los agostaderos llega a un máNilTO en esta época 

y poc:o después comienzan las cosechas del maiz y trigo, la fuente 

de forraje más importante de la tempor-ada sec:a. La presitn sobre 
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•Jtr-a f•_1ente de for-r-aje. Es dLtr-ante esta é¡:cca, cuando ocur-r-e o.:l 

mayor- daño a los ter-r-Ef1os ccxrunales. La falta de agua y el hambr-e 

de las cabras r-epercuten negativamente sobre la vegetación, la 

c1.1al no tiene ninguna p::isibilidad de r-ecuper-2.ción sino f->.asta que 

llueve suficientemente. Las pezuñas de los animales aflojan la 

tierr-a en los bordes de bar-rancas y ccn sus labios y dientes 

arrancan hasta las raices de las plantas. 

Las cabras sen altamente selectivas en la tósqueda de 

alimento. Lha cabra r-equiere de 50 a W kg de materia seca por 

ario. SU dieta esta regida más bien por- el contenido protéico del 

alimento que por la mater-ia seca. (Feldman, 1976) L.a energia no 

parece ser- Llf1 factor 'determinante de la dieta. Aprovechan las 

ramas mas tiernas y el follaje del nuevo rebrote para lo cual 

están especialmente adaptadas con sus mazlos delgados y Llfla 

habilidad sorprendente para prender con sus labios hasta las hojas 

mas di ficiles de alcanzar. En toda la región es cooún ver a las 

cabras estirandose, apoyandose sobr-e sus rodillas, o incluso 

trepéndose a los arbustos y arboles para alcanzar el follaje. 

Según Hemández X. (1970), la preferencia que las cabras tienen 

por 1.U1 determinado forraje, coincide con las CClfllJllidades vegetales 

daninantes de las regiones áridas y semiár-idas. Resulta dificil 

generalizar- sobre el pastoreo y ramoneo en estas zonas debido a 

la gran diversidad de asociaciones vegetales que ah! se encuentran 

o sin hacer refer-encia al grado de modificacién que han sufrido. 



E:: i;:-~. ·~l~.h.i:c::?. i.n~!'-an c:=r.dic.i·=-:i~- ti:mpladas- sub!-Lur..:das y el 

c:lima:-: climático .,-s.;eta! ;;,s el tCP....que de encino en las partes 

-'ll ':as de la cuer·ca "'! ur- 1natorral parvi folio en las partes bajas. 

2e determinó que las cabras deri·1an relatiV2Jl'Ente peco alimento de 

estas dc:-s ascci2.ciaies ei los rE!T'.anentes que quedaban en la zcna. 

Generalme:-nte, estos 2.nimales ccf1SLllTJEn las gramineas y anuales que 

cr-ecen en el sotoocsque de estas asociacicnes, que cu2.ndo se 

modific2.n, eliminando el estrato artusto-artóreo, se transforman 

en matorrales bajos y pastizales con un mayor volLunen de forraje. 

Coro se ha visto 2.nteriormente, la vegetación de la zcna, se 

encuentra altamente modificada y rec ... ul ta dificil encentrar a LUla 

cOflLuiidad dominante. Aqui la cubierta vegetal ya no c01-respc:nde al 

clima>: climático, y la tendencia evolutiva de esta o estado de 

sucesiéf1 en que se encuentra, al'.ui no han sido determinados. La 

sec .iencia de las diferentes asociacicnes SLlcesionales que se 

en=uentran en la zona, no fue dilucidada durante el presente 

estudio. Los matorrales calcicola mi>:to, al to esclerófilo, inenre 

parvi folio, crasicaule-roseti folio, y los matorrales que resultan 

de la perturbación de los originales cono el matorral bajo de 

Salvia thymoides, el de Ephedra compacta, Artostaphylos, Rtus, o 

0..1ercus contienen un número cada vez mayor de plantas con 

comp..iestos secundarios tóxicos o poco palatables los cuales las 

cabras desprecian. Por lo tanto tienen que realizar su selección 

sobre LUla variedad de especies cada vez más reducida. La razón por 

la cual escogen las plantas para SLt alimentaciéf1 en Coixtlah .. 1aca 

quizás tenga más que ver con la ausencia o escasez de especies más 
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preferidas ¡:or ellas que ccn el tipo de ccm..!nidad. Aún :.sL es más 

rH ;table ver a las cabras r-a.rrcneando que pastcreando en :z.cnds 

pertLtrbadas p._1esto qL\e las formas fisionómicas dcminantes, 

arbustos y arbole: tienen mayor é>:ito obteniendo agLta, que las 

grámineas y ccncentran una mayor cantidad de alimento 

relativamente más nLttri tivo en sus ramas. En Coü:tlah.Jaca hay una 

alta preferencia por los matorrales de leguminosas que crecen a lo 

largo de caminos y barrancas. Ya que los pastizales 5a1 escasos 

los animales pasan la mayor parte del tiempo ramcneando. 

d.) Aspectos ecc:nómicos de la producción pecuaria 

El modo de pr-c:duccién es mercantilista simple. !lb se tuvo 

ccncx:imiento de una infraestructura crediticia pecuaria que haya 

operado o este operando actualmente en la zc:na estudiada. No se 

lleva ningt'.tn registro de producción por lo que no requiere de 

personal capacitado para tal propósito. 

Las cabras no se ordeñan. Segt'.tn la experiencia de los 

ganaderos de la regién, debido a la escasez general de forraje, y 

su mala calidad, la ordeña repercute negativamente sobre la cria 

µ..ies aseveran que la producción de leche "apenas alcanza para 

sacar adelante al cabrito". La medicina preventiva en la forma de 

vacLtnas no se practica y si algt'.tn productor aplica un agente 

desparasitante es en forma esporádica sin ningt'.tn seguimiento del 

tratamiento aLtnqLte resulte muy barata la aplicacién por Ltnidad 

animal. !lb se les suplemEf""lta la alimentacién ccn granos, esquilmos 



agricolas o productos industrializados que e.demás de ser di ficiles 

di? ccnseguir, y.:t que no hay E}·!ceder1tes agricolas significantes e:n 

la zona, los fletes de transporte los hacen demasiado caros. Otro 

factor qu.e se debe de tanar en cuenta es que la mayoria de las 

casas carecen de Lln lugar adecuado para almacenarlos p..tes la 

tradición de construir graner-os se ha abandcnado y estos no están 

siendo reemplazados por Llna estn..tctura casera o de traspatio 

semejante. 

L.h informe para la evaluación de Luiidades productivas 

pecuarias, realizadas en cuatro coaunidades vecinas a San Juan 

Bautista Coi>:tlatuaca por el personal de la Canisión del 

Papaloapan en 1980, contiene infonnación sobre indices de 

producción para la ganadería de ovicaprinos. Los rec...ul tados 

reportados en el inforrre se presentan en el D.ladro 16. Los rebaños 

pastoreaban sobre superficies variables. Dos de estos eran mixtos 

ccn ganado ovino y caprino criollo y tambien habia LU1 rebaño de 

cabras y otro de ovejas. La edad promedio de las hembras al primer 

parto fue de 12 meses. El porcentaje de fertilidad fue de 

alrededor 80 en todos los casos. La situación para los rebaños de 

Coi>:tlatuaca probablemente sea semejante a la del San Miguel 

Tequixtepec y Ria Blanco, por las ccndiciones parecidas que tienen 

sus agostaderos. En el informe también se calculó la capacidad de 

carga de los potreros sobre los que pastoreaban los rebaños. Para 

la Luiidad · en San Miguel Tequixtepec, se calculó una capacidad de 

1.31 U.A./ha y para la de Rio Blanco, 0.81 U.A./ha., para 

Ih.titlan y Tepelmeme 1.4 y 2.24 U.A./ha respectivamente. 



Cu~.dri:-i 16. Eva l~.i2.ción dE cuatro Llnid2des pri:;ci_~ctivas 

caprinos en l=c¿l idad".?S 1.:el Valle de Coi;.: t l ah .. 12c=<. 

Lccalidad 

Parámetro Rio 812.nco- San MigL1el 
Tequi>:te¡:ec" 

N'.urero de 
animales 98 277 

1\1'.urero de 
Hembras adultas "S7 140 

Crias nacidas 
vivas 27 109 

Cr1as nacidas 
rruertas 14 50 

Fertilidad l. 72 77 

l"brtalidad 
total l. 14.2 18 

l"brtalidad 
al nacer l. 28 23 

Edad destete 
meses 4-7 4-5 

Edad hembras 
1er parto 12 12 

meses 

Edad de machos 
al abasto 18-40 13--:57 
meses 

Peso de machos 
al abasto 

H kgs llü 32 

a rebaño mü:to de ovinos y caprinos 
b rebaño de carinos 
e: rebaño mü:to de ovinos y caprinos 
d r-ebaño de ovinos 

S.=.ntiago 
It-uitl2.r-.c 

114 

66 

55 

11 

83 

9.2 

17 

6 

12 

18-24 

25 

de ov inc-s ~/ 

Te¡:elmeme<' 

21lü 

156 

124 

31 

80 

12 

:20 

3 

12 

12 

llü 

Fuente: Infor-me técnico pr-eparado por el M.V.Z. José Martinez Rodr-iguez 
del Depto. de Fc:mento Agr-opecL1ario de la Canisiéo del Papaloapan. 
(1980) 



:-. .... rbacc.:i ccn dctS o treo.a 3nimales .. Solo se VSiden lc-s ani1T-.ale= ::·:t 

s.'?~ i:or que el duEño l"-:_:qui:-re de dinero en '?fectivo o porque algt:n 

2ni1r.al esta ya rTt.\Y viejo o enfermo o si el estiaje es demasiado 

severo y los ani;nales no encuentran SLtfici211te par-a comer-. La 

pr-i:rer-a prior-id2.d de venta des¡:ués de los viejos y enfertros es la 

de vender mact-os secur»dar-ios. 

El precio de la cabra en pie es variable según el mercado y 

é¡:cca del año. Gener-alonente el pr-ecio aumenta des¡:ués de Todos 

Santos, a principios de noviembre, y se obtienen los precios mas 

al tos en diciembre, CLtando aurrenta la demanda y los animales se 

encuentr-an en SLt mejor- estado de carnes. Los precios en 

Coixtlah..iaca sen casi la mitad de los que se pueden obtener- en las 

poblacicries qLte se encuentran sobre la carr-etera panamericana cano 

Tamazulaparn, Ncx::hixtlan y H..1ajuapan de Letn. El transporte es LUla 

limitante impor-tante en el valle de Coixtlatuaca y existen tres 

principales compr-adores de cabr-as en el p..teblo quienes seo los 

dueños de carnicnes para transportarlas. 



Tc>.mazL\lapélffi del Progres-.i, el .:"11tro de rrercadeo mas imp::'rtant,:; 

cerceJlo a Coi:~tlah .. 1ac:a, para Pgosto de 1985: 4 

se;llE!1tales gr211des 3 años 25,(X)) a 30,tXX) pesos 

15, (X)O a 25, COO pesos 

cabritos 2-6 meses 4, CO) a 5, OC'Q pesos 

cabras 8 meses - 1 año 5, :51)0 a 7, (XXI pesos 

cabras 1-3 años 11,000 

Los precios en Coixtlaruaca son aproximadamente la mitad de 

estos aqui presentados p.iesto que el i:ueblo es un mercado cautivo. 

l..Ds precios de cabras, pieles y SO'llbreros los fijan tres 6 cuatro 

transportistas de Coixtlaruaca, que cuentan ccn los camiones para 

llevar los productos hasta los mercados sobre la carretera 

panamericana. Estos actúan CQ!lO intenr.ediarios en la ccmpra de 

ganado y pieles para llevarlos a los rastros y curtidurias de 

Teh.tacán, Puebla CLtando se trata de LU1 gran número de cabezas y a 

1-\.ta..iuapan cuando sen px:os animales. l..Ds mercados de toda la 

regito también presentan oportunidades para unos p:x:os campesinos 

que buscan pies de cria o sementales para mejorar SLIS rebaños. 

Las pieles al igual que el sanbrero de palma o "fibra plástica, 

son productos de fácil transporte para aquellos campesinos que 

evenb..\almente salen al mercado de Tejupan, Tamazulapan, 1-\.tajuapan 

y Noc:hixtlán. Por las pieles se obtiene un precio de 400 pesos por 

4 El salario minifl'O diario en la regito durante el mes de 
Agosto 1985 era de 900 pesos. 
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kilo y la unidad (piel de i::abra o borrego trasquilado) se p¿.ga 

t:ntre 7C~) y 770 pec...os. 

e.) Instalacicnes y IT'.anejo 

Las instalaciones para las cabras en el valle al igual que en 

el resto de la Mixteca Alta sen rústicas y sencillas: un encierro 

o corral sin techo, el cual esta constituido por un cerco de palos 

alrededor de un área de tamaño que varia según el rn'.1111ero de 

animales. Este corral sirve para agr-uparlos y conduce a un 

hacinamiento temporal de estos ¡::ues es el sitio donde pernoctan y 

donde se mantienen encerrados cuando las cc:ndiciones del tiempo 

sen inclementes. Los materiales empleados para la cc:nstrucción de 

los corrales sen variables dependiendo de el tipo de vegetación 

que se encuentra en la zona inmediata. Usualmente es una 

combinación de materiales de origen vegetal entretejidos para 

formar cercas efectivas. 

El piso es de suelo apisotado y casi siempre es el material 

parental de origen calcáreo (tepetate) que al estar exp..iesto se 

mdurec:e tornándose impenneable. Los pisos p.ieden estar bien 

dn=nados cuando tienen más de '10 grados · de pendiente. Las 

depresiones en el piso acUJ11..1lan agua y con el estiercól se 

convierten en lcxlazales. 

El excremento que se acUlll..lla sobre el piso del corral, es una 

fuente de infecciói para las crías, pues contiene coccidias y 

estrongilic:los. Las nacidas en los meses . de lluvia se infectan 
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r-apid2rr.ente por-que las tetas de las madres se encuentr2n enlcdadas 

y cubiertas ccn materia fecal. Por- lo tanto no es sorprEndente 

encontr-ar que las cabritas que no n.Jtrean aún estén ya infectadas 

por estos micr!Xlrganismos. 

El excremento lo emplean la mayoria de los campesinos como 

el único fertilizante para sus par-celas de cultivo, sean estas de 

temporal o de h..unedad residual (cajete) o en la preparacién de la 

tierra para la siembra del trigo invemal. M..1chos limpian los 

corrales cada Lino ó dos meses y almacenan el estiercól dentro de 

un cajtn cerca del corral. Al preparar las parcelas, en los meses 

de febrero y marzo para el primer- barbect"o del año o septiembre u 

octubre si es que siembra el trigo "pelón o venturero" de 

invierno, se aplica el abc:no. Eventualmente los corrales se 

cambian de lugar y el sitio donde estuvieren qL1eda relativamente 

abc:nado para una futura siembra. 

El crin es un problema en los encierros mal drenados p.¡és 

actua cc:mo un irritante sobre las patas y cascos. El lodo que se 

fonna sobre el piso durante las lluvias actua como agente 

enriquecedor del medio dende proliferan organismos infecciosos 

cc:mo el Spheropt"orus necrophorus que ocasiena el gabarro. Esta 

af eccitn es nuy c01Úl1 en toda la región y hace su aparición en las 

épocas h'.lllledas. Va que la mayoria de los encierros sen bastante 

abiertos y bien ventilados, no se observaren problemas asociados a 

la acutrulación de amc:niaco. Por el cc:ntrario, la falta de techo 

hace que los animales queden ex111estos a los vientos noctumos que 

descienden al valle desde las 1T01tañas circLunvecinas que en otoño 
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e i~1vierrc :en e-:p:·=ialrr:Ente frios. En las ncct-es invernales de 

dici9llbre a febrero, sen can.Jnes las heladas y los "nortes" ccn 

vientos superiores a los 10 kilar.etros por t-cra y algL111as lluvias. 

Bajo estas ccndicicnes los animales estan demasiados e}:puestos y 

ademas de que disminuye la cmdición gener-al del rebal'io, se 

pier-den muchos de los cr-ios recién nacidos ya que los animales mas 

gr-andes se arrcntcn2.n para calentar-se y asfü:ian y pisotean a los 

mas pequeños. Dentr-o del encierro no hay agLta o tr-oje para 

alimentar- ya que no es carf'.tn la suplementación de forr-ajes a los 

animales encer-r-ados. 

El n(unero de cabezas de ganado por r-ebaño es var-iable. 

Sen r-ar-os los r-ebaños mayor-es de 100 animales o menor-es a 20 por

familia, aunque se tiene ccnocimiento de por- lo menos un r-ebaño 

ccn mas 200 cabr-as y ovejas en el ar-ea de estudio. Sen mas c00l.Jl1es 

los de 40 a (::1) cabezas y en ellos predc:xnina en mas de un 80 la 

cabra. En la mayor-ia las hembras scn más nwner-osas que los machos 

y sen altamente valoradas, p..ies cc:n sus pr-oductos incr-ementan el 

tamaño del r-ebaño y la r-iqueza del ganadero. Por lo tanto es 

práctica carún a toda la zona tener el mayor nt'.uner-o de animales 

posible, (aún cuando sean machos secundar-íos) p..ies junto con las 

herramientas de tr-abajo, annas de fuego para la cacer-ia y animales 

de traccién son Lllla inver-sión segur-a que r-eedi tua en forma amplia 

y casi libr-e de r-iesgos. Q.Jizás mas impor-tante sea el hecho de que 

en el nt'.tmero de cabezas que tiene el ganadero esta su posibilidad 

de actuar- cc:n libertad en Llll momento de necesidad. 
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Lc-s ~ebar.os c.t:,.::_.e:r·\.1adc-s tiL:r-c?ni:e el estudio est:\ban canp . ..1estos 

por hembras de tedas las a:!ades dec...de rECentales hasta 

imprcductivas. Los m2.chcs mas jóvenes se ccnservan r.asta qLte el 

prc:dLtctor necesita venderles y ¡:or ello es menos frecLtente 

encentrar mact-os secundarios de 3 a 7 años de edad. Cada rebaño 

tiene de 3 a 5 sementales qLte llegan a viejos, auique esto no 

implica que tengan algunos mactx:is secLuidarios qLte tambien estén 

cn.tzándo<=...e sin central. 

Las actividades pastoriles LU1 esfuerzo familiar. 

Usualmente el pastor es LU1o de los ccnyuges del núcleo familiar. 

En el caso de que el hombre es agricultor su m..Uer se encarga de 

cuidar a los animales y de llevar a los rebaños a pastar. A:u1 asi, 

no es raro ver que en esta actividad participen los abuelos asi 

como los hijos e hijas mas chicos. Si la distancia a recorrer es 

corta, como ocurre en la epoca lluviosa, entcnces a las mujeres y 

a los niños se les encarga el ganado. D.tando el forraje cr::mienza a 

escasear localmente, como ocurre anualmente durante la temporada 

de sequia, se hace necesario recorrer varios kilanetros en tusc:a 

de este. Entcnces el dueño del rebaño tiene que escoger entre 

atender la preparación de la tierra para llegada del temporal, 

unir el rebaño al del compadre y mandarlo ccn el para luego 

devolverle el favor o emplear a un pastor de oficio. Es cada vez 

mas raro encentrar pastores de oficio, pues según la opinión de 

varios ganaderos resulta costoso pagar el salario minimo y la 

alimentacitn de una perscna extraña a la familia. Es común ver que 

el pastor de oficio sea un hombre mayor que no puede o no quiere 
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sanbrar. El oficio de pastor 2.salariado ES Lino de los trabCljos que 

realiz"'11 rrucJ-os hombr-es de edad av"'11zada en la zcna. Cuando la 

agricultura les r-esu l ta una empresa demasiado dificil y 

es¡::a:ialmente si se han quedado solos, por-que los hijos se 

11'.arcr.an:n a la ciL1dad, los ancianos tuscan algl'.in pn::iductor que 

quiera emplearlos ccxno pastores. 

El pastoréo ccrnienza des¡::ués de las 0700 roras. A los 

animales se les per-mi te pastorear durante apr-o>:irnadamente 6 a 8 

horas diarias. La hor-a de salida del encierro varia segLII1 la época 

del año y depende de lo cc:nveniente que resulta para el pastor. 

Generalmente es mas tarde durante la epoca lluviosa especialmente 

si amanece lloviendo o si hace muero frió. l\b es realmente 

indispensable que salgan llLIY temprano 

lluviosa, ¡::ues es más abundante el 

distancia relativamente corta 

durante la temporada 

forraje y recorriendo una 

encentrar suficiente 

alimento. El no tener que recorrer grandes distancias durante esta 

temporada favorece a m.x:hos pn:x:luctores que tienen que dedicarle 

mas tiempo a las labores en sus milpas. Por el ccntrario, durante 

la época de sequia aumenta la competencia por el forraje ya que 

este escasea y los rebalios tienen que ser llevados mayores 

distancias a las partes altas de la cuenca. 

En la mayoria de los casos, los animales comienzan el 

pastoréo y ramcnéo cuando el sol ya ha secado el n:x:io matinal lo 

cual tiene cierta importancia especialmente en la temporada de 

sequia pues la mayoria de los estadios larvarios de parásitos 

migran hacia los cogollos o hacia el suelo tuscando 1-LtnEdad, asi 
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relatiy~.lTh?flte libr~ · 'd8 los agent~ p.a~as.it~r·ics 

f?'5 tr~.gos ~:-:·1 .z1:n.:1s :1')¿<5 1 ~··r_redas. 

qLte · cauS-=\fi 

El ¡;;,.p:o.clre ::-s cc:npleta1Tente libre p..¡es no se ejerce cc:ntrol 

s:::ibre l2s hBr.bras en calor o los machos secundarios para evitar el 

ap01re2miento cc:n estos. En algunos casos, se venden los machos 

secundarios. El pastor ec_,c:oge a uno o LU10S de los machos cano sus 

sementales, deseando qLte las mentas sean realizadas por estos 

animales cc:nsiderados fenotipicamente su¡::eriores. 

f\b se acostumbra acancx:lar a las hembras en LU1 lugar especial 

para que paran. OJando ya están próximas al parto, mostrando 

signos que el pastor reconoce (perdida de apetito, dilatacién de 

la vulva, nerviosismo, ruptura de las fuentes o conportamiento 

poco gregario) se separan del resto del rebaño y se llevan a un 

lugar aislado dende sen amarradas a un árbol, arb.isto o estaca. 

l\bnnalmente los partos ocurren sin novedad alguna aunc¡ue las 

primerizas pueden necesitar ayuda del pastor. Las mortalidades sen 

mas al tas en madres jovenes y especialmente en las primerizas. 

f.) Estado de salud 

La escasez de informacién en la zc:na sobre los problemas de 

salud de los ganados presentó un enorme desafio durante todo el 

estudio. Se p..tdieron identificar en forma preliminar, los 

principales problemas de salud de los rebaños de ovinos y caprinos 

de los cuales depende gran parte de la poblacién. La falta de 



llevar a cato mt.1estr-eos sistemátic:os de diversas 

pobl2cicnes de .;nimales a través del año obligó .a ccncentrar l.a 

atencien sobre pocos rebal'ios y a limitar el n~unero de rruestreos. 

!Jec....de que se comenzaron los recorridos par-a el recon=imiento 

,de la zc:.na en abril de 1982 y posteriormente en cada viaje se 

hicieron inspeccic:.nes oculares en algunos rebaFfos. Se ¡:udo 

observar que ai'.tnque la mayoria de los animales estaban Lln ¡x:x:o 

bajos de peso, la condicien general era relativamente buena. Se 

realizaren exámenes fisicos generales en dos re~os que 

pastoreaban en lados o¡:uestos del valle en mayo, julio, agosto y 

septiembre de 1982. Se notó que los animales perdieren pE!SO y que 

la condiciái general de todos desmejoraba por la perdida de pe!SO. 

Los animales más jóvenes, especialmente los lactantes eran los más 

afectados presentando mayores mortalidades. Este grupo era seguido 

por las hembras gestantes cc:n el mayor número de llL!ertes durante 

el periodo mencicnado. La regiái entera atravesaba Lln severa 

sequia en ese aí'\o y aunque los duei'los de los rebaños penni tieron 

que sus animales coorler!311 lo que habia de forraje en las milpas 

"perdidas" m..u:hos animales rrurien::n o tuvieren que ser vendidos. 

La catástrofe producida por la sequia de 1982-1983 afectó 

profundamente a la mayoria de los ganaderos de todo el ex--rlistri to 

de Coixtlatuaca. Las hembras recién paridas no obtenian suficiente 

alimento para si quiera producir leche. Los cabritos más jovenes, 

aún los recién destetados, no encentraban suficiente forraje, 

cayendo facilmente presos de parasitosis externas e internas por 

el estado de debilidad en que se encontraban. Fué LD1a épc:x:a 
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dificil para los campesinos qLtienes no solo perdieren aniw.ales ¡::or 

_in211icitn y parasitism::i, sino que a tr.ucros les to:ó vender a sus 

animales a precios nuy baratos para poder conprar maiz y frijol·. 

A..lnque no fue ¡:asible determinar el número de casualidades, la 

rrortalidad que esta sequía c:.casion6 parece haber" sido de las mas 

elevadas de que se tiene memoria. 

la ccndición general de los l'"ebaños fLté rrejo!'"ando con la 

llegada de las lluvias y después de julio de 1983 ya el cambio era 

notable. la gran mayoria de los animales aLunent6 de peso durante 

la temporada de lluvias. En diciembre de ese año, se ccmenz6 a 

notar COl!O los animales bajaban de peso. Además h.lbo, algunas 

nuertes de animales jovmes especialmente de los cabritos y 

borregui tos nacidos en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Estas mortalidades 5cn iruy U5Uales y bien conocidas por los 

lugareños. Sen parte de las pequeñas catástrofes que ocurren 

durante la "cuaresma", temporada que coincide anualmente ccn el 

apogéo de la sequia preestival, B"ltre los ll'eSeS de febrero a abril 

cuando el alimento es mas escaso. Los cabritos generalmente 

empiezan a ccxrer forraje a los 20 días de nacidos. En años de 

sequía cuando el forraje es escaso, la pn:x:luccioo de leche materna 

puede di51llinuir. En rruchas c:.casiones los cabritos por inanición e 

infestaciones parasitarias: piojos y acares, coccidías y 

estl'"ongil!dos. 

En c:ctub!'"e de 1984 se cc:menzó ccn la evaluación de los 

rebaños. Se realizó un exámen general en dos rebaños que pastorean 

sobre laderas op..iestas al valle. Se evaluaron 21 animales del 
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r.:.widad t:ucal, evalL12.ndo la ccndicitll y colot- de las enci.:¡s, 

1E11gua y dientes. Se calculo la edad dentaria a 39 2.nimales en 

total. A estos tembien se les aLtscul to la cavidad toráxica 

especialmente a les qL!E! toslan o estornudaban. AdEll'.ás se evaluó la 

apariencia, textura y ccnsistencia de la piel, ubres y orga.nos 

genitales. A estos mismos animales se les tc:marcn 1TLtestras de 

materia fecal y se realizan::n pruebas coproparasi toscópicas de 

flotaciál cc:n las metodologias de Mc:master y de Baennan para 

vermes p.ilmcnares. 0 Las pruebas se llevaren a cabo en el 

Departamento de Parasitologia de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootécnia de la Lhiversidad Macicnal Puttnoma de 

México. Los resultados de las pruebas coproparasitoscópicas se 

presentan en los D..iadros 17 y 18. 

" Estas metodologias están descritas en Nemeferi y Hallo (1965). 
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Cuadro 17. F:esul tados de l5s prvebas cc·oroparasi tc;:cópicas del F:eb2.ño ~1 de 
75 cate;:as 

Pni.mal # se::o edad 

1Pl M 
2A H 
:::A H 
4A M 
5C\ H 
6A M 
7A H 
8A F 
9A H 

10A H 
HA H 
12A H 
1:!A M 
14A H 
1::A H 
16A M 
17A H 

E'orregos 
1BA H 
19A H 
20A H 
21A H 

2 meses 
2 meses 
2 meses 
2 meses 
4 meses 
6 meses 
1 año 
1.5 años 
1.5 años 
2 años 
2.5 años 
2 años 
3 años 
3 años 
4 años 
6 años 
6 años 

8 meses 
1 año 
2.5 años 
3 años 

signos 

* * * * * tos,:l< 

* * tos 

* tos 

* tos,* 

* * * * 

* * * tos 

Diagnóstico parasitoc...cópico 
ccccidias estr01gilidos Mcnie;:ia 

oo::istos 

7!:(1 
SCx) 
350 
6'.X> 
950 
7(0 
&JO 
5!:.0 
650 
150 
550 
750 
300 
500 
450 
350 
450 

550 
150 
200 
200 

ruevecillos 

250s 
3<'.x)s 

o 
o 

250s 
350s 
2~ 

100s 
100s 
2~K>s 

3508 
o 

500s 
300s 
400s 
250S 
2508 

2508 
4508 
60(/3 

35(>8 

sp. 
prcglotidos 

200s 

550s 
550s 

150s 

2 
o 
1 
3 
2 
2 
o 
2 
1 
2 
o 
o 
o 
+ 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

1 El rebaño A pastoreaba en la porción oriental (E) del Valle del Rio 
ü.tlebra. Conposición: 65 cabras y 10 borregos de diferentes edades. 
A las nuestras fecales de aquellos animales ccn tos o estornudos <*> se les 
hi;:o la prueba de Baennann para vermes J11llll0lares pero solo se obtuvieren 
resultados negativos. S mayúscula indica la presencia de larvas de 
Strc:nqyloides sp. y en mim'.1scL1la indica la presencia de estrcngilidos 
inespeci ficos. 
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fa•-"dFO 18. F:esu l t:1dos de las on.::?b:ts coprooarasitoscópicas del r;e!Jaño 5""' de 
81 cabezas 

Diagnóstico Cocroparasitoscópico 
coccidias estrmgilidos Mcniezia 

Pnimal # se>~O ~;-.d signos sp. 
t-uevecillos proglótidos 

1B H 2 n-eses * 3=0 2tXlS 4lX>s o 
2B H 2 meses tos,* 500 3!:¡()8 5::0S o 
38 H 6 mec....es * 9=0 1508 o 
4B H 6 meses * seo 2tX>s o 
5B M 1 año * 6(,0 2t:>Os o 
6B H 1.5 años * 450 4lXlS 2~ o 
7B M 1.5 años * 200 ~t=ÓS o 
8B H 2 años * 350 4=(>S o 
98 H 2 años * 50 450'3 o 

108 H 2 años tos,* 250 250s o 
11B H 2 años * 600 :OOOs o 
12B M 2.5 años * 200 2008 4::-i.."\s o 
13B H 3 años * =o 1508 3~ o 
14B M 3 años * 150 100s o 
15B H 4 años * 50 250s o 

Borrregos 
16B M 2 meses * 450 2Ws o 
17B H 6 meses * 350 100s o 
18B M 6 meses * 500 2508 100s o 
198 M 10 meses * 450 50s o 
20B H 1 año * 300 250s o 
21B H 1 año tos,* 500 1508 400s o 
22B M 1.5 años tos,* 250 100s o 
23B H 2.0 años * 300 2508 300s o 
24B H 3.0 años * 150 2t)Qs o 

2 El rebaño B pastoreaba en la porcién occidEl,"ltal (W) del valle. Conposicién: 
53 cabras y 28 borregos de diferentes edades. 
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Sin dLida el gr_1po de =.iferrred2.de= n\i::s c:-=ir.ur:es de est:?. y 

.rucha: ob"a<: re;¡icnes intertropicales Cel soo las 

f?cir-=isitar-ias entre las cuales las gastrointestinales tienen une1 

alta incidencia. Cc;ro se ccn 12.s pr..iebas 

coproparasitO<'...cópico>.s (Cuadros 17 y 18), tcdos los animales se 

encuentran infestados de agentes parasitarios. Los más jóvenes y 

las hembras gestantes sen las más afectadas. En general las 

infestacicnes sen SLlbc:linicas (parasitiasis) y solo se manifiest..=in 

(parasitosis) cuando los animales se debilitan ya sea por la 

tensión asociada al manejo mencicnado anteriormente o ceo mayor 

frecuencia cuando se debilitan por la escasez de forraje de 

calidad. Los efectos de las parasi tosis sobre los rebaños de la 

regién sm más marcados especialmente cuando el estiaje es largo 

por el retraso de las lluvias. La al ta morbilidad qL1e tienen estas 

afeccicnes hacen que disminuya el JX>tencial productivo de los 

rebaños, redLlCiendo la eficiencia de asimilacién de alimentos y la 

ener-gia dispcnible para producir. 

Las endoparasi tosis más COILllles en Coixtlah..taca sen causados 

por coccidias, estrongilidos y céstodos. 6 (Q.1adros 17 y 18 ) La 

6 Lh inforrre del Departamento de Fc:xnento Agropecuario de la 
Comisión mencicna que de 15,000 caprinos ccn los que se trabajo 
del 1 de Oct. al 30 de Marzo de 1978 en el ex-distrito de 
Coixtlatuaca. El M.V.Z. José Martinez Rodrigue::, nuestreó a 214 
caprinos y encentró estrcngilosis grave en el 83 JXlr ciento de los 
casos, 13 por ciento estaban infectados moderadamente y 4 JXlr 
ciento resul t6 negativo. Dicho informe no mencicnó la edad de los 
animales muestreados. Se desccnoce el criterio empleado para 
discriminar entre Llll animal grave y uno moderadamente infectado 
por la aL1sencia de datos cuantitativos o de historias clinicas. 
Cabe notar también que este informe ccnstituye la· única noticia de 
que se haya efectuado una campaña de desparasi tación en la zcna 
por parte de algLl!la entidad. Este solo ccnfirma parcialmente los 

rec .... ul tados del ITT..1estréo. 
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presencia de verffes p.dmc:n2.res. Per-o, ~e ccncci6 que tienen una 

eleve.da prev":llEflcia las par-asitosis r-espi:""atorias. Estas sen 

pr-odL:cidas principalmente por- Oestrus ovis que pr-cduce una miasis 

cavitar-ia, y por- la migr-acién de los estadios lar-varios de los 

agentes par-asitár-ios gastrointestinales mencionados anterior-mente 

hasta los ¡:ulmcnes dende ¡:A.teden desencadenar- cuadros neumé.nicos 

agudos cuando se asccian tensién y bacterias. 

Los ectopar-ási tos sc.n ccm..tnes también en animales jóvenes o 

Rl.lY viejos de los que se pueden aislar- acar-os (Sar-coptes sp.) 

piojos (Haematopinus sp.) y ¡:ulgas (Fulex sp.) El programa para la 

erradicacién del gusano barrenador llegó a la zcna en 1985. El 

área de estudio se encuentra libre de esta especie, aunqL1e es 

endémica en las partes cálidas al norte del ex-distrito. 

La aparicién de 11Uchas enfennedades, las mani festacicnes 

clinicas de estas y la incidencia entre los rebaños esta 

sincronizado a ciertas epoc:as del año. Es creencia pop..1lar entre 

los habitantes de la zona que tanto a los animales caro a los 

h.unanos los afectan "andancias". Las enfermedades ccntagiosas 

"andan" o se desplazan entre gente y animales, llegando a adquirir 

carac:teristicas de ser-. Por lo general se advierte su llegada ccn 

el cambio de estacién, de invierno a la primavera seca y calurosa, 

o la transición del otd'ío al invierno. Pdemás, también se le ¡:uede 

atribuir la aparicién de enfermedades a algún evento celeste ó 
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·~tereoltgico casi siempre env1.1el ta·· en el misterio. A..mqL1e l:t 

dOL.<-bT.entacit.n sabre la aparicié:n c.iclica de enfermedades es p::b..-e 

para la regit.n en general. El enfoque y dL1ración de este estL1dio 

no permitió docLur:entar el fenÓ'neflo, ¡:ero la m:¡:eriencia local de 

ganaderos, médicos veterinarios qLte r.an trabajado en esta y otras 

regiones del pais asi caro las ob<=...ervacicnes de cam¡::o realizadas 

durante tres 2ños en la zcna, a¡:oy2n esta aseveracit.n. 

Parte de la ciclicidad de las enfermedades y 1T1..1ertes en la 

zcna se puede enplicar ¡:or la escasez anual de forraje y la 

modificacitn de la cL1bierta vegetal. El principal agente 

dec....encadenante de flLlchas patologias entre los n.imiantes de la zona 

es la nutricit.n, especialmente durante la tem¡:orada precaria de 

noviembre a mayo, cuando el forraje de calidad es escaso. Las 

bajas temperaturas de invierno no favorecen la infección ¡:or 

oocistos o tuevecillos y las ¡:oblaciones y la actividad de agentes 

bacterianos o ectoparasitários (insectos o arácnidos) se 

encuentran reducidas. 7 Los animales están en relativa buena 

condicit.n durante la primera mitad de la temporada seca. Al 

cc:xnenzar la tem¡:orada cálida en primavera y con las lluvias 

preestivales, la ¡:oblacit.n de agentes infecciosas aLJITlE'llta. Esto 

coincide con la progresiva perdida de condicitn de los animales, 

los que han disminuido de peso. Las defensas in11L1nológicas 

probablemente estén bajas ¡:or la desnutricitn. Ccn frecuencia los 

7 El frio y la tem¡:orada seca tienen un efecto negativo sobre 
la actividad de las ¡:oblacicnes de algLuios organismos. Puesto que 
se presenta en Ltna época del año y ocasiona que la actividad 
disminuya, se le conoce cano hi¡:obiosis-estacional. 
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m..terer1 ;::or- r.a!Ircni.?.s. agudas.. La pasterelosis parece ~er una 

enfermedad impo.-tante en la l'"egién. No se ¡:udo dete!'"minar la 

prevalencia de esta enfermedad en la ra;¡ién. 

Las parasitósis PJI'" sel'" ante todo debilitantes prec:lispcrien a 

que los más jóvenes sufran infecciones bacterianas secundarias 

asociadas a la infestacitn parasitaria y m.Jel'"an. Este fenómeno se 

p . .1ec:le corrol:x:Jrar casi anualmente en la primavera por la 1Tuerte de 

cabritos más débiles cmocidos localmente cano "cuaresmeños". 

Las carencias nutricionales sen ccm'.1nes especialmente en 

animales destetados durante la sequ1a. La hipofosfatemia afecta a 

ITUChos animales en la etapa de desarrollo y crecimiento. Las 

intoxicacicnes por la ingestit.n de plantas venenosas puede ser la 

causa de la 1TUChas de las timpanizaciones de rúmen y ret1culo que 

azotan a la zcna con cierta frecuencia, especialmente durante la 

temporada lluviosa. 

La Mi>:teca Al ta ha sido ccnsiderada libre de bruc:elosis. 

(Pérez-N..iñez, 1983.) Cal la reciente introducción de ganado 

caprino desde la Mixteca de la Costa al Valle de Coixtlah.Jaca, a 

través de programas de mejoramiento genético en Tlapil tepec, 

Tepelmere, San Francisco Teopan, al norte (N) y occidente (W) de 

Coixtlatuaca, se han detectado algL1nos casos de esta enfermedad.ª 

Por la importancia que esta enfermedad gL1arda para la salud 

p'.tblica, ameritarla Lln minL1ncioso y sistemático estudio en la 

"' Reyes, R. Com.1nicacitn personal 1985. 
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=·::!":.:•. '-'?. qL1e el ·ccr.SL•JTo r:!e lecJ-e de cabra· en 12 regiéfl es ec_caso 

cttalqLuer- ü1tento de far:Entar- 12. prc:duccié;-, de este prodL1cto ;:lel:e 

de incluir- una evaluación de los rebaños :1si coro Llfla educacitn 

cc:njLlflta sobr-e su pr-cce5amiento cano leche o qL1ec...o. 

Entr-e las enfenredades virales que se ccnocen para la zcfla 

sai im~r-tentes el ectif!'.a cCfltagioso (F'arao:n:virus sp.) y la rabia 

(Rhatdovin.1s sp.) La pl'"irrer-a enfennedad está LU1 pcx:o mejor 

dOCL1ment2.da para la regién y se asocia ccn el reverdecer del 

espino (Acacia sp.) después de las cabañLtelas o equipatas siendo 

Llfl problema entre los cabritos jóvenes especialrrente hacia el 

final de la temporada seca. Los casos de rabia transmitido por 

¡:err-os o por tejcnes (Procyci. lotor) sen rruy aislados por no decir 

raros en el territorio cubierto en el estudio aLuique la creeicia 

es de que es transmitida por el rrurciélago vampiro L'esirodus 

rol:LlfldLts o algún otro género quiroptero. Es la opinión de este 

autor que el hech:I que se le .:itribuya a esta especie se debe al 

profLuido terror de la gente hacia los quirópteros apoyado por los 

mitos y las campañas antirrabicas ¡:ues la distrib.Jción de esta 

especie es hacia La Caflada, Teh.tacan al norte (N) y en las tierras 

más bajas al occidente (l.¡) del área estudiada. 



El ambi1mte influye E!' forma im¡:ortante en la ecrncmia de la 

cabra. El clima se refleja en LU1a ab..lnd2ncia o e=_casez de material 

fon-ajero, el CL1al esta sujeto a LU1 gradiente de t'.umedad 

decreciente de sur a nor-te aunque tambié!1 varia cr:n la altitud, 

siendo mas ab..ndante en la porcién austral de la Mixteca Al ta que 

en el valle de Coixtlah..iaca. Además, tanto la cantidad dispcnible 

de forraje cono su calidad siguen LUl ciclo estacicnal. 

Aparentemente un mayor número de hembras cicla durante el invierno 

y los partos coinciden ccn la temporada lluviosa cuando los 

forrajes ab..lndan. Sorprendentemente, en el área observada de 

Tamazulapam a Noc:hü:tlán también aLunentan en esta época los partos 

gemelares. En el área de Coixtlah..1aca, la mayoria de las cabras 

criollas tienen partos unigénitos. Q.Jizás esto se deba al e}:tremo 

grado de erositn en que se encuentran los agostaderos y a la 

escasez general de vegetacitn en la zcna lo cual repercute 

negativamente sobre la alimentación animal. Bajo condicic:nes de 

extrema sequia, el estro no se presenta en la mayoria de las 

hembras, reduciendo el número de ovulacicnes y ccnsecuentemente el 

n~l/llero de partos. Los partos ocurren en cualquier mes del año 

aunque presentan dos máximas: en marzo-abril y, entre septiembre y 

octubre. La épcx:a del a!'lo en que ocurren los partos tambien parece 

ser de gran importancia eccnt.mica para los habitantes de toda la 

regit.n, no solo porque significa una mayor producción de leche y 

una cierta garantia de que los cabritos se crien sino que estos 
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desb~·te no O:L~rra si.na !-:asta que !""k?n curnplido sei.: me~es .. ~u 

de=__.arrol lo depende en gr2J1 parte de que se ccfivierten 1'"':1.pidarr€flte 

en ru'lliantes 2.L!n cu2.ndo siga m2.1i12.ndo. 

Las par-así tosis en el val le de Coi;.~ tlah.taca como en otr-as 

regii:nes tienen rrucha impor-t2.ncia, por-qLie disminuyen el potencial 

pr-cdLtctivo de los 211imales y ocasic:nan rror-talidades que r-edLtcen el 

t~o de los r-ebaños en la r-egión. Además de las par-asitosis, 

otr-os factor-es que limitan el tam...=.ño de la población de cabr-as Ef1 

el valle sen: la dis¡:x::inibilidad de for-r-aje en la época cuando 

estos ec....c:asean, e.unque también es función de la intrepidez del 

pastor- en escoger- ar-eas poco visitadas por- otr-os r-ebaños, y las 

medidas de cuidado y pr-otección qLte se les ofr-ece cc:ntr-a las 

inclemencias del tiempo. La apar-ición del estr-o, el m'.uner-o de 

par-tos por- hembr-a por- al'ío asi como la época de paricic:nes, de 

lactancia y destete están dir-ectamente relacic:nados cc:n la 

alimentaciéll y tambien afectan el tamaño de la población capr-ina. 
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E. Otr:.s ~Ctivide.des pre-ductiva: 

1. El te i ido de sanbreras 

Hasta hace 8 años, la mayor parte de los habitantes de 

Caixtlaruaca, tejia scmbreros de fibra de la palma Brahea dLllcis. 

Localmente, las e}:istencias de palma se agotaron hace más de 50 

años, p...ies dee....de que de la Peña (19!'XI) recorrió la zona en el año 

1940, Caü:tlat-uaca importaba la palma. Hasta 1986, algunos 

mercaderes traian palma cano lo habian hecho durante varias 

decadas desde San Mateo Sindih..ú, al sur del área de estudio. Pero 

en los recorridos por la zona se hizo patente el abandono de las 

"cuevas" en que familias enteras se metian a tejer, durante la 

temporada de sequia. Estas cuevas, hechas a mano en el tepetate, 

retenian Llfla mayor h.Jmedad, e impedia que la fibra de palma se 

ree...quebrajara y facilitaba su manejo. 

La fibra de plástico a ido reemplazando a la de palma. A..tnque 

la fibra de plástico se ¡::uede comprar al intermediario, es más 

frecuente que este ponga el material y pague la mano de obra. 

Actualmente 1TL1Chos habitantes tejen sombrero mientras pastorean 

los animales ó caminan hasta sus parcelas. Pero aunque la fibra de 

plástico es manejable bajo cualquier condición del clima, en vez 

de que haya aLunentado la producción y el número de tejedores, ha 

ocurrido lo contrario. Es evidente que el número de personas que 

tejen ha disminL1ido paulatinamente. En las COITLlflidades más pobres 

es mayor el rn'.urero de tejedores. 



2. El er.deaue 

A la pnxluccién de bloques cortados del te¡:etate, se dedican 

des familias en la actualidad. Los bloques fuerc.'i el rr.aterial más 

¡:cp..tlar para la caistruccib-1 de casas y edificios. De<=....de el 

terremoto de 1980, la mayoria de las casas se reccnstruyercn ccn 

cEffiEl1to y varilla, tabicén 6 madera, quizás debido a que Ltna gran 

cantidad de casas e incluso el viejo edificio del ayuntamiento que 

estuvieren ccnstn1idos con endeque se desplanarcn. 

Los sitios de dende se e>:t'rae el material se encuentran en la 

parte superior del Cerro D.1xaga, camino a Rio Blanco. El tepetate 

se corta ccn Ltn barreta a lo largo de los bordes de lo que será el 

bloque. Al estar en ccntacto ccn el aire se endurece, hasta que se 

p..iede cortar la superficie inferior y liberarlo. 

3. El tabicén 

Desp..iés del terrerroto de 1980 se 

gran demanda de material de constn.Jccién. 

en Coixtlatuaca una pequeña fábrica 

suscitó en el p.ieblo una 

En 1983, se estableció 

de tabiques de cemento 

moldeado. La fábrica, de propiedad particular, se ccnstruyó en el 

solar de Ltna de las casas del ¡::ueblo. En la praduccié:Cl de tabiq1.1es 

trabajan tres hc:xnbres. La grava para hacer las mezclas se trae en 

camión de las proximidades de Ciudad Serdán en el estado de 

Puebla. 



Las 1.;;deras de la mayor~a de les cerrcs qL;e rode2.n al p .. teblo 

de Cai>:tl2t'.1..1ac2. y qL;e cierran la Cuenco;. ::lel Rio CLtlebra se 

encuentr.;;n vir·tualmente desprovistas de vegetación y sueles. En la 

actualidad, las princi=.les activide.des que se realizan sobre las 

laderas de los cerros que circunqan a estos pcbladc-s sen la 

r-ecoleccitn de leña y el pastor-eo. 1 

1. La madi ficacitn de la vegetacitn 

D..tr-ante los r-ecor-ridos par la zcna se encentró una e>:trema 

r-educcién y modificación de la cubier-ta vegetal. La r-educcién de 

la cubier-ta vegetal se pudo obser-var facilmente en las imágenes de 

satélite o fotogr-afias aér-eas de la r-egitn. Es evidente la escasez 

de ár-eas cubiertas de vegetación que abar-quen superficies mayor-es 

a 30 o 40 hectár-eas cer-canas a las poblacic::nes. Además, llUChas 

ár-eas no pr-esentan una cubierta vegetal ccntinua. En la Fig.4 la 

defor-estacitn y la escasez de vegetacitn apar-ece cano un patr-tn 

cir-cular- más acentuado en los ter-r-enos cOOL1ni:lles inmediatos a los 

poblados de Caixtlah..taca, S.tchi>:tlah.Jaca, Nativitas y Tequistepec. 

1 El pastor-ea ofr-ece una opar-tunidad de r-ecolectar- leña 
mientr-as los animales comen. Usualmente se conbinan las dos 
actividades par lo que se lleva a los animales cer-ca de los 
remanentes de t:Joc...que. En la actualidad la vegetación leñosa y el 
mater-ial for-rajer-o es escaso cerca de las cOOL1nidades. La 
necesidad que tienen los caruner-os de desplazarse cc:n sus rebaños 
par-a encontrar- ár-eas de pastor-ea y conl::ustible los cc:nduce a 
lugar-es cada vez más alejados de sus p..teblos. 
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~.es ¡:e::;uei"s-s rn'.;clEOS de v~etación, rem.."'11entes del matorral 

~_.clerófilo c:¡ue una vez cubr-ió a la zcna, se encuEntran 91 

prc;nedio a más de 3 km de distancia de estos poble.dos. 2 En la 

miSIT'.a Figura 4, es pc-sible notar a manera de ejemplo, como la zc:.na 

inmediat..'1IIE!1te al oriente (E) de Coi}:tlatuaca, sobre los cerros 

Narreji, D..t}:aga, Naterja y Xiruje está desprovista de vegetacién y 

suelo. La superficie de esta zc::na esta cubierta de miles de 

fragmentos de cerámica prehispánica, evidencia de que en otra 

épcca h.Jbo numerosos sitios de habi tacién. También sen apenas 

discernibles en las fotografias áereas, los bordos de lo que 

fueren terrazas de cultivo, seguramente asociados a las antiguas 

casas. En la actualidad esta amplia zc::na tiene una producciál 

nula. La l'.u1ica actividad que se lleva a cabo es la produccién de 

bloques de endeque a lo que se dedican dos familias. 

La reduccién de la cubierta vegetal ha aumentado la perdida 

de suelos y la capacidad de transporte de azolves por el agua, lo 

que se refleja en un aumento de la sensibilidad de la cuenca. La 

sensibilidad se determina por la respuesta medida en la velocidad 

cc::n que aumentan los escurrimientos (crecidas o bajadas) y la 

cuantificación de los volúmenes escurridos en las estacic::nes 

hidrométricas localizadas rio abajo des¡:x..tés de una lluvia en las 

cabeceras. 

2 El albedo que caracteriza a la zc::na y el patrén de 
laderas denudadas alrededor de los J11eblos. sen indicativos del 
grado de antropogenizaciál ó m:x:li ficacién del paisaje por el ranbre. 
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También ha habido una selección notable de la vegetación. Se 

han eliminado algunas especies, y en su lugar han surgido otras. 

Han pr-oliferado significativamente aquellas especies que sen 

polinizadas por- el viento (eolicófilas) y también aquellas cuyas 

semillas sen dispersadas por el viento (eolicóforas). Ejemplos de 

especies cuyas poblacicrles han aumentado en forma significante sen 

Gvnnospenna glutinosum (Ccxnpositae), Salvia thynoides y §. 

candicans, asi· como las diferentes gramineas. 

Alrededor de los antiguos sitios ·de casas se observan algunas 

plantas que pueden ser ccnsideradas como asociadas al hombre: 

Opuntia, Sten=ereus, Crataegus, Nicotiana 

edulis, Leucaena esculenta entre otras. 

alauca, Casimiroa 

Por- la recolecciérr de material ccmbustible ha resultado una 

paulatina eliminaciérr de las plantas perennes leñosas mas cercanas 

a las Ccm..L'1idades del área nuclear. Están ausentes rruchas de las 

formas dominantes del matorral esclerófilo como son los lltercus, 

Arbutus, Artostap!-1ylos, Xerospirea, Juniperus, y han proliferado 

en SIJ lLtgar nurrerosas. especies de gramineas y a.'1uales asi como 

nL<Tercr=-ns 2rb..tstos de los. génet-os Acacia sp. y Prosopis sp. L2. 

seleccié-n de especies por p:.rte del pastoréo h:. t-esul tado en la 

pt-oli fer-aciérr de m01trn-r:.les e::tensos de 8)'rrnnsperma glutincr=.-Lun y 

grámineas ó de S;>J via sp. También es notable la di fusiérr de 

diver-SC!.s de sp., 12.s cuales 
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2. Evaluacim de la er-osién en la cuenca del Rio llilebra 

"Nos pregl.ll1tamos los senadores de la República ? Porqué los 
¡:x::ibladores de Coh:tlaruac:a -dende. a cada paso se encuentran restos 
de una maravillosa cultura- permitieren que sus tierras se fueran 
degradando, tanto, que un e>:perto de las Nacienes Lhidas las 
cc:nsider6 ecologicamente como Llf'las de las más cansadas del 
planeta y dende ahora, sus habitantes tienen que trabajar en e1· 
tejido del SO'llbrero de palma para poder subsistir, cuando no 
abandooar en forma masiva la regim para no perecer?""" 

La erosión es Lll1 proceso natural que afecta a tocia superficie 

exµ..iesta a los elementos. Para que cx::urra debe de existir energia 

dispc:nible. La tendencia de una superficie a la erosión esta 

también determinada ¡:x::ir el relieve, la longitud de la pendiente, 

la compactación del material parental. Las serranias oa>:aqueñas, 

ofrecen una gran superficie a los agentes de la erosión. En 

general, se p.iede decir qLte las laderas qLte las ccnfonna.'i tienen 

una mayor superficie erosienable que los pequeños valles. Las dos 

fuerzas naturales que proporciooan la ener-gia par-a imp..tlsar a la 

erosión, 501 el agua y el viento. En la mayoria de los casos, 

cuando van unidas a las acciClfles del hcrnbre, est.2.s fuerzas se 

potBicializan y aurrentan sus efectos sobre el pais2je. La 

proporción de suelos. que sao traslada.dos por el agLta, aún b.:.jo una 

cubiet-ta co1tinua de vegetación c lim2.;-: es mayor en las ::croas 

semiái-idas que en cu2.lquier otro lug;.'"!- .:!el fTr_tndo. (F.'Llssell. 1979, 

~ Infc::nre de 12. D.:cnis~::n de A-:;:.i_ir,~::o:: J·-digena:: ~ ÜJ?:j:-n-1='= de:-1 
Ser1adc1~ 28 de nci,_1 ie.Tbir"e d~ 1_·=:5.·::. ~+::j2dic- F;2.rn5. ~-=-= Lóp1.?~ ~- P--:~:í.dSTit:; 

de 1:. Comis)tn. 



coinciden en atr-ituir-1 = =il :;,gua y 2. las propiedades fisicas del 

stielo un al to nivel de er-osicnabilidad y de hecho la er-osión que 

se obser;a. (Stevens, 1964, Peltr-á>n y Gcnzález, 1977) Menos 

clar-a, pero sin duda ccn una magnitLld e impacto significantes, es 

la acción del viento en la ccntr-ib..1ción de Sler-gia a la er-osión. 

Diver-sos estudios señalen la im¡::or-tancia del viento cano factor

arnbiental significativo en la pr-odL1cción de er-osión (U.S.D.A., 

1951, Carmell y Weeks, 1979) y otros más ¡recientes, lo ccnsideran 

deter-minente en la elal:x:Jr-acién de un plan de manejo par-a la 

adecuada administr-ación de los r-ecur-sos natL1r-ales. (Tosi, 1985) 

Par-a un sitio particlllar, la er-osién puede tr-aducir-se en una 

inestabilidad del sustrato, en perdida de las car-acter-isticas 

fisicas del suelo, en Llna disminucien en la dispc::nibilidad de 

nutrientes a nivel r-adicular-, en deslaves, derrumbes, en cambios 

en la distribución de especies vegetales, en la proliferacién de 

cárcavas y en ccnjunto en Llna reducción de la capacidad de carga y 

en la prcx:luctividad de los terrenos CO'llJllales. (Eckholm, 1976, 

Brady, 1974) la formacién de suelos depende de la intanperizaciál 

del sustrato rcx:oso que c01sti tuye el material parental del que se 

deriva un suelo, una forma de erosión benigna para el hombre, 

plantas y animales. Pero se debe recordar- que los suelos que se 

erosicnan de un lugar- SCJl transpor-tados a otros. Por ello la 

erosión es un fenómeno ciclico, y el paisaje que hoy observamos, y 

los suelos sanetidos al cultivo, SCJl el resultado de anter-ior-es 

ciclos de er-osien. 
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a. Pntecedentes 

A nuctos investigador-es les ha atraido el estudio de la 

influencia del h::xnbre en acelerar los pn:x:esos de erositn en la 

Mixteca Alta. Cook (1949) realizó estudios sobre la erosión y la 

poblac:itn incluyendo entre otras zcnas a los valles de 

Tamazulapam-Tejupam, Yanh..útlan, Teposc:olula y Santa Maria 

Ixcatlan. Concluye que la erosién de la zcna se ha acelerado a 

traves de varios milenios por el aumento de poblac:ién y la 

práctica de agricultura a gran escala. A;os más tarde en un 

estudio sobre el entorno, subsistencia y población de Santa Maria 

Ixcatlan (Cook, 1958) atribuye la erosién a la deforestacién que 

ha cx:asicnado el hombre aborigen las partes altas de estas cuencas 

y a cambios en el clima. Concluye tambien, que es necesario 

ccnsiderar al ganado cooci un factor secundario y relativanente 

menor en su contribución a la erosión. 

López de Llergo (1960) consideró que los procesos erosivos 

entre el paralelo 19 y el istmo de Teh..iantepec sen de tal magnitud 

qL1e el hombre no pudo originados. Bravo (1960) mencicna lo 

siguiente "grandes e:·:tensiones pobladas, no hace muero tiempo aún, 

por dichos bosques sen ahora regiones rruy erosionadas y de gran 

aridez, cano en Coü:tlc1h.1aca", y ccntinua diciendo: ''.La Mü:tec:a 

Al ta, tlrk~ de las mas pob1-e;; del ~ladw es Llrr ejE<Tiplo ti pico d:; 

i-t0<¿icne;;. que se h .. =u-1 VlJel to áridas ¡:.or la acción del h::nb:-:;", 
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Según Stevens (1964) partes de la Sierra Madre del 9..lr, como 

en la que se encuentra el área de estudio, están confonnadas por 

una antigua forrnaciál cristalina de la cual la erosión rapidamente 

elimina los suelos de nueva formaciál antes de que el material 

parental haya sido completamente transformada. t:'unque se trata ~ 

un material geológico antiguo, la rápidez con la que el material 

parental se desintegra y se erosiona hace que cada vez sea una 

nueva superficie la que queda expuesta a la intemperie y a los 

procesos de pedogénesis. Por ello la construcciál de terrazas para 

evitar la erosiál debió ser una necesidad prioritaria del 

agricultor prehispánico como lo sigue siendo para el moderno. 

Cook y Borah ( 1968) mencionan al JTUral de la escalera 

principal del convento dominico del vecino Yanhuitlan. En el se 

pintó a San Cristobal cargando al Niño Dios, atravezando un 

riachuelo en primer plana, y atrás de fonda, un paisaje seco y rruy 

erosionado. Según Tc:ussaint (1939) el lll.lral fue pintada a finales 

del siglo XVI. El artista debió cc:ncx:er un paisaje en que la 

erosión con cárcavas era con'.111 como las sigue siendo en la 

actualidad en el Valle de Yanhuitlan-Nclchi>:tla.'"l. 

Kit-kby (1972) en su estudio sobre el ambiente fisico del 

Valle de N.:x:hixtlan, menciona diversos aspectos geológicas que 

facilitan la et-asitn de los suelos de la zcr1a y las formas como el 

hanbre ha adaptada SLl agricLtl tura a este ambiente. 

Para el Valle de CoL:tlahuc.ca y la Cuenca del Ria S~lado 

(Cuenca Al ta del Sistema P2.paloapC<11) e;:i~.ten estadisticas fTl...!y 
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sólidos. (SRI-!, 1956, 1965, Tamayo y Beltrán, 1977) 

D.Jrante LU1 taller para el control de erosión en la Mixtec:a 

Oaxaqueña (S!R-1, 1900), se recorrieren partes de las áreas núclear 

y periférica del presente estudio. Dicho taller b..lVo como objetivo 

"establecer las causas de la erosión" en la zona, determinar el 

papel que juegan ia "sobrepoblac:iln" de la Mixtec:a, el sistema de 

produc:ciál animal (caprinos y bovinos) y los sistemas de 

produc:ciál agricola en las partes altas y bajas de la zona. Al 

final del mismo se detenninaria "el papel de las instituciones en 

LU1 ataque integral a la erosión". Coro meta el taller forrrularia 

lD1 documento que indicara la estrategia para combatir la erosión. 

En las memorias, se mencicrian en forma general como causas de 

•erosión, aspectos de origen geológico: el tiempo durante el cual 

los materiales parentales han estado sometidos a la 

intemperización, y el tec:tcnismo que ocasiona el levantamiento de 

la zona; y la aceleración de los procesos erosivos por la acción 

del h:Jmbre en el uso y manejo de recursos. Las merrnrias no 

contienen mención alguna sobre el impacto de la ganaderia o la 

agricultura en acelerar la erosión, o de las técnicas 

tradicion2les para contrarrestarla especialmente sobre lade1-as y 

dentro je barrancas dende se realizan los cultivos de h.uredad 

residual. A-ite tooo este evento fue un primer intento de 

establecei- ur. plan de accién integral P""'ª· la r-ecupera::ién y 

dt?"...arrc.11 o de e=ta regién canpu~ta de áreas geo;¡t-áficas diver•_,i?.S. 



Mixteca. Ccro6 ,-:cnclusic:-nes se ~ro¡:usiercn unas b8-::es filoc=-6ficas 

para la participación interdisc:iplinaria e intersectorial en dicho 

propósito. 

b. La magnitud de la erosit.o en la cuenca 

La extensión de la erosión dentro de la cuEnca del Rio 

Q.ilebra se p..u:Jo estimar pi:Jr la ob<=....ervacién directa del estado de 

la mayoria de los terrenos, indirectamente con series de 

aerofotografias, a través de analisis de suelos, (los que 

indicaron una escasez notable de materia orgánica, ver Suelos) y 

por la mediciá1 de la contrituciéxi de azolves al Rio Q.ilebra. El 

D..ladro 19 presenta informac:ién cuantitativa sobre la perdida de 

SLielos En azolves acarree.dos por el Rio Q.ilebra. De mc:m=nto quedó 

e>:cluida la posibilidad de estimar la erosiá1 eólica de la c:uenca, 

p..1e5 no se c:uenta con datos sobre la intEnsidad de los viEntos 

(velocidad/duración). 

Dentro de la D.Jenca del Rio Q.ilebra, se observan diversos 

tipos de erositn, que En conjunto forman un continuo entre 

terrEnos severamente erosicnados ccn la ·presencia notable de 

cárcavas y barrancas; otros con indices de pedregosidad de 100"/., o 

sea donde no quedan suelos, sino material parEntal no 

intemperizado en la forma de "tepetate" o arenizcas de las capas 

Yanh.titlan; terrenos con indices de pedregosidad de 10, 25, 50 y 

75/. en los que actualmente se practican la agricultura y el 



170 

pastoreo de ganado caprino principalmente; ter-renos ccn 

ter-renteras incipientes; ár-eas con er-osión laminar-; ár-eas ccn 

erositn de terracetas "pata de vaca"; ár-eas con erosión de riberas 

a lo lar-go de las barrancas, cár-cavas y el lecto del Rio D..!lebra. 

O:n base en los recorridos de campo y de la fotointer-pr-etacitn ccn 

estereoscopio de Lina serie de aerofotograf1as del año 1979 

(IJETEWL), se detenninó que un SOY. de las supei-ficies de los 

ter-renos de la cuenca se encuentran afectados por algún tipo de 

erositn. Las visitas y tempor-adas de estadia en Coi>:tlatuaca 

r-evelar-on también que la erositn causada por el viento afecta a la 

zona principalmente en los meses de sequia de enero a mayo con un 

clímax en los rreses de marzo a mayo. El agua por su parte tiene 

una mayor fuerza er-osiva al conienzo de la estación de lluvias, 

usualmente en los meses de mayo y junio, antes de que la 

vegetación se regenera. Por lo tanto, la erosión e>:presada ccxro 

perdida de suelo pr-esenta un patrón estacional en la zona. 

Se determinó que el patrón de erosión coincide en gran parte 

con las áreas más desprovistas de vegetación y poi- esto es más 

notable en aquellos sitios sin vegetación alguna, donde no quedan 

SLlelos y se encuentra expuesto el material parental. En las .?.reas 

donde el tepetate esttl entero, la erosión vertical es lenta pLlesto 

qLle el tepetate se endurece al contacto con el aire. L.ha vez 

fractL1rado el tepetate, comienza la erosión de las capas 

Yanh..litlan que l::• subyacen._ La erosión de este.:. capas :-s rá~·-:.da, 

c·cr:fot-rr'2 .. '1d~ cc•!"'"t~. verticales a través de e:te.: 2,re:1isc=-t~. Po:-· 
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CLtadrq 19. Volurr.enes de :>.gua y azolve transportados por el Rio 
D..tlebra, ex-Distrito de Coü:tlatuaca, área de la cuenca: 137.5 km"' 

PGCA AZa...VE 

Volúmen Peso en Volúmen Por-ciento medio 
Pño escurrido miles de en miles por voll'.unen 

miles ni" tcr1eladas ni" (/.) 

1967 13,613 735.813 284.317 2.0086 
1968 10,505 801.4(.0 Y.R.663 2.9478 
1969 156,793 1,044.703 403.673 2.5746 
1970 7,021 443.871 171.511 2.4428 
1971 8,133 659.196 254.713 3.1318 
1972 9,686 766.705 296.254 3.0586 
1973 24,461 1,811.772 700.066 2.8620 
1974 16,427 769.250 297.ZC-ó 1.8094 
1975 17,549 1,265.817 489.109 2.7871 
1976 15,108 805.::'.''69 311.193 2.0598 
1977 8,246 788.918 304.B38 3.6968 
1978 6,952 644.488 2::6.835 3.6944 
1979 16,573 1,440.200 1,285.900 7.7590 
1980 11,710 853.678 329.861 2.8169 
1981 17,258 592.849 ~.078 1.3274 

Fuente: Datos recopilados en la Estación D..tlebra sobre el Rio 
D.Jlebra para el periodo de observación 1967-1981. Conisión del 
Papaloapan. 
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las lluvias y sen arrastradas ria abajo. Se obsentó que en las 

barrancas del márgen occidental del Ria ililebra, fTLICl-os de los 

basamentos y pisos de antiguos sitios de habitación se están en un 

rápido proceso de colapso al interior de la barranca. 4 

Es fll.lY significante para la producción de cereales y para la 

superficie cultivada, la erosiál en los terrenos de cultivo de! la 

planicie aluvial que compc:nen a los terrenos planos de la 

c00LU1idad. Las paredes de las barrancas a lo largo del Ria Qilebra 

y de sus arroyos trib..ltarios están en un proceso continuo de 

desmon:riamiento. El ria socava la tierra más productiva de la 

cuenca por que su indice de hidraulicidad ha auJTientado y transporta 

los azolves una mayor distancia antes de que se vuelvan a 

depositar. El mismo aurrento en la capacidad de transporte ha hecho 

que el lecho se profundice, haciendo que las paredes de la barranca 

continuen desmorcnandose buscando Llll p.111to de nuevo equilibrio. 

Mc:uat y Campos (1985) han cuantificado la perdida de suelos en 

un estudio sobre erosión en el pueblo de 5.."lllta Maria Tiltepec, en 

el Val le de tb:::hi::tlan-Yantui tla'1."' Estos investigadores escogieron 

tres lotes con cubiertas vegetales mcdi f icadas, cuyas 

car-acteristicas sen similar-es a las que se encLtentr-an en las át-eas 

4 Bemal (1948) mencicnó 
Inguiter-i, no seria restaurado o 
eventualmente acabaria con el. 

que el sitio arqueológico de 
cc:nsolidado por-que la erositn 

"' F\.testo qLte la zcna dende se realj zarcn las ob"_.ervaciones, 
y m~ter-ial par-rotal del misrrc.i 

y ccfl cubie1-t.as . VE~e:ta1es 
el del ?rea nuclt:-2r· del 

también están ccnfcnnadas ¡:Dr suelos 
origen g20ló;:¡ico >' estn.1ctu1-al, 
similares. 2. 12.s q._te se encuentt-ar1 Bl 
pr-ese.-;te est'..1dic·~ se rre-1cicn2r1 aqu1. lCE- rt?S:.'.ltados ccn :._e-¡ fj¡-; 
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de agostadero y acah.tal. Vigilaren tanto escurrimientos como la 

perdida de suelos durante una temporada de cinco meses.ó 

Encc:ntran:n que la mayor perdida de suelos se presentó en la 

superficie cubierta por especies arvenses y ruderales, (las cuales 

indican una extrema perturbación del terreno), de la cual se 

pen:liercn 8,326 kg/ha. Fué seguida por 6,569 kg/ha que se perdieren 

de un área menos perturbada cubierta de gramineas. Finalmente, de 

un área cc:n una mayor cubierta de gramineas y remanentes del 

matorral esclerófilo subinerme resultó una perdida de 1,688 kg/ha.7 

6 los meses en que se vigilaren los escurrimientos y perdida 
de suelos coinciden pr-irn:ipalf!Eflte cc:n la tempor-ada lluviosa de 
junio a septiembr-e. Se acum . .'12.ron los sigL<iente:. volurrenes de 
lluvia: jLrr-.io (21::> mT:), julio (146 rm:), agoste• (122 mm) y 
septiembr-e (27:"· rrtn). = 1-eportt: también el volúrren escurrido y la 
per-dida de suelos para el rres de diciE<Tibr-e cu2:-:do cayeron .a m:r: de 
pre: .i.pi teic :i to. 

7 Li.:rs inve::tii;;Edo~-es i7Br1c-:_·:r::?..~1 un r=-n~:~ de p?:--d¡_d='. tolerable 
de c;::.uelos =-:-1tt-~ 4((\ ·:-· .1 ~ :g.·~1 kg /h2 .• 
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G. Evolucién del sistema de pn:x:luccién 

La población indigma del e>:-distrito de Coixtlatuaca parece 

haber pcxlido dedicarse a la cr-ia de ovejas y cabr-as desde antes de 

la mitad del siglo XVI. Las numer-osas solicitudes hechas por- los 

pr-incipales par-a_ que estas r-edujer-an las tasaciones debido a las 

fr-ec:uentes sequias y fr-acaso de las cosechas deja mtr-ever- que 

desde muy tempr-ano y a través del per-iodo colonial la ganader-ia 

con estas especies menor-es ofreció un sosiego a las calamidades 

que cayer-on sobre los hombr-os de la población indigma con la 

destruccitn de su cultura y la intr-oducción del nuevo or-dm 

económico. 

El cultivo en ter-razas, basicamente un sistema de control del 

escurr-imiento del agua, se colapsó no solo por la disminucioo 

extrema de mano de obr-a que se requer-ia para mantener-lo, sino que 

la introducción del arado y nuevos cultivos ocasionaron una 

revolucitn tecnológica al igual que m toda i'!.Jeva España. En esta 

zona cero fuertes relieves y donde la evidmcia indica que la 

mayoria de las laderas estaban e>:tremadamente te1-raceadas, la 

introducción del ar-ad'.J,_ pm- sus dimensiones, e>:igió que fue1-a 

mayor el área ~r la que pasaba y permi ti6 que se sorretie1-a al 

cultivo Lln área n1;owo1- que la anterior. Calo ccr1secumcia las 

ten-azas tuvieron q..ie tLllT1b3rse 6 ampliarse p:.ra aLlll0"""1tar la 

superficie arable. El tip:' de suelos, cambisoles y. rej::~na;: 

rapi.danF."'"te suír-c::n e1-·::isié.n; le-. 
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quedaban, parecen haber cc:ntrib.Jido a que los pocos indigenas 

sobrevientes de las epidemias, abandc:nasen paulatinamente el 

sistema de cultivo. Además las cc:ngregacic:nes, el movimiento 

obligado por ley de la población indigena a vivir en LD1 

asentamiento permanente de tipo espaí'lol en los valles, trajo 

cc:nsigo LU1 desarraigo de lo que habian sido tierras de cultiva 

ancestrales y un distanciamiento entre el indio y la mc:nt.aña. Para 

los que formaren rebaños y se cc:nvirtiercn en pastores, la nueva 

ocupación de llevar a los animales a apacentar los ha mantenido 

relacic:nados cc:n la mcnt.aña 

diferente a la antiguedad. 

en una fonna cualitativamente. 

l\b se p.iedE<1 ignorar las fLtertes cc:nsecuencias que tuvo la 

destrucción de la religión sobre la vida indigena, la cual giraba 

en torno a la agricultura. La agricultura a su vez habia 

evolucic:nado estrechamente ccn la religión l len.'uidose de 

simbolismo y ritual. Es probable que todo .iran val le de 

Coü:tlatuaca haya sufrido las cc:ns :cuencias de la depresiói 

colectiva, ccn la introdt cción de la religioo cristiana. Esta 

úl · :ima pálida y p:;bre en ccmpa1·ación a la indigEr•a, tiene que 

b..lscar entre el repertorio de sus santos, aquel los que se 

ccnvertirán en los nuevos r-eemplazos de los dioses ag1·icolas de 

antaño. 

!lie ccasionó que :.e abandone<ra la p1·oducció.• y b....-=-neficio de 

Jar¡as? CambictS. E!"1 le:. capacidc:..C de cc..rga de lo:= agc-=tE•der~? U-1 

e arnbio en 1 ri 
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actividad o la disminución de mano de obr-a, epidemias que hayan 

afectado más a los ovinos que a otr-as especies? Ccnsider-ar-emos a 

varios factor-es y sus interacciones de los que se tiene evidencia. 

Gl.ie haya ¡:x:x:as ovejas ¡:uede deber-se a que estas últimas sean más 

sensibles a la escasez tempor-al de forr-aje y a que no r-amcnean. 

Otra r-azón quizás sea que en la actualidad no hay necesidad de 

tr-abajar- la lana, que además de la carne, es el pr-incipal pl""Oducto 

que de esta especie se der-iva. La cabr-a presenta una mayor

rusticidad más selectividad en la búsqueda de alimento que la 

oveja especialmente cuando este es escaso. Para ello se sube a los 

ar-bustos y ár-boles. 

Como se pr-esentó en la sección sobre agostaderos y 

vegetación, la modificación de la cubierta vegetal en la zc:na ha 

sido extr-ema afectando la composición de especies de valor

for-rajero y a la capacidad de carga del agostadel""O. 

En la actualidad la superficie dispcnible par-a el pastor-ea es 

relativamente pequeña en todo el ár-ea especialmente en la porción 

austral dcride el valle se hace mas estrect-.:i. Aqui el pastoréo se 

efectua sobr-e laderas de cerros y barrancas y es pr-incipalmente LL'"1 

ramcneo de los peque!'íos ar-boles y arb . .tstos, p..tes los pastizales 

ocupan zc:nas mas amplias en la porcim septentrional del valle, 

dcride este se abre hacia Tequistepec: y TepElmerre. 

Los terrenos c0tnunales de algunos ¡:ueblos vecinos como 

Nativi tas, 8._'1nta C?tarina Ck:oU an, S."°' Cri<:.tob2.l &tchL:tlaruace, 
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llevaban el ganado durante las secas, espec:ificamente a las 

tierras altas de la cuenca por ser más h'.unedas. 

Aunque la población de esta corrunidad ha fluctuado 

ampliamente entre los periodos de relativa prosperidad y aquellos 

menos favorables en que la zcna ha sido azotada por las epidemias 

de origén europeo, las sequías y las guerras, Coi>:tlah..iaca ha 

mantenido su importancia e influencia sobre las demás ccm..inidades 

del gran valle del mismo nombre, a través de los siglos. 

Es rruy probable que el abandcno del uso de pastores 

asalariados asi como la reducción del tamaño de los rebaños, 

tambien se deba a una paulatina reducción de la capacidad de carga 

de los terrenos comunales especialmente por la al ta modi ficac:ión 

que han sufrido las asoc:iacicnes y comunidades vegetales en número 

y distribución asi como por la severa erosión que afecta a toda la 

regiá"l. 

Hasta finales del siglo pasado, Coü:tlah..iaca tuvo una gran 

extensión terri tor-ial e influencia sobre todos los pueblos del 

valle. La com..tnidad se impcnia p:::ir ser el centro politice y 

ec:cnómico de la región. La n~gión entera funcionaba carr.:i unidad 

económica obedeciendo a Coixtlah..1aca a través de arreglos y 

entendimientos. 

La ft-c .. •tere. agt-icola se ha e;:tendido a las tierras que 

anteriormente habian sido rentadas a los ganaderos de otras 

cO'TUriidades ~ y que ahJra er&n ne.:~-2.rias par-a abastr-·r:er las 

' -Lct 
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en 1003, hace mencién de lo siguiente: 

"El fruto de industria de 
Coixtlat-uaca y sus sujetos) es el 
tlacoyales y mantitas." 

estos pueblos 
beneficio de 

Mas adelante en la misma relacién escribe: 

(refiriendose a 
las lanas para 

"Daitro de las paredes del ccnvento se ven ••• las ruinas de 
las fabricas dende se beneficiaban las lanas que era el principal 
comercio de lc:is antiguos vecinos de esta cabecera. " 

Durante algunas conversacicnes sostenidas con productores de 

Nativitas, Coixtlatuaca, 9.u:hixtlah.laca y Tequistepec, nuchos 

recordaban que anteriormente el empleo de pastores fue una 

pr-áctica mas di fundida en el valle de Cai>:tlah.taca y que se 

acostumbr-aba "mandar- a los animales lejos", especialmente d1.1rante 

la temporada de sequia cuando el forraje local escaseaba. Aqui 

vale la pena ccnsiderar varios puntos. Esto p.tede sugerir que el 

núrrero de cabezas por rebaño fue mayor cano par-a requerir de 

pastores pagados, pues hoy en dia, el tamaño del rebaño ha 

disminuido a LL'1 promedio de 4ü a ti) animales, número facilmente 

llL'lrlejable incluso por los niflos de LL'1a familia. Se hacia ne::::esaric• 

tener pastores para llevar los animales al centro de matanza de 

Tehuacán, cuandc• se re...1ni8 la m:<yor cantidad de anim?.les de la 

zona en pr-incipios· de =tL1b1-e. Pet-o el tllE"r-cado p~·incipal par-a el 

ga....,ado de 
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pn=clominaban los bosques de encino y en menor e>:tensión los de 

pino, ha sido un pn:x:eso rápido especialmente durante le presente 

siglo. Por lo tanto, la tierra dispc:nible para el pastoréo se ha 

hech:I cada vez más escasa, p.iés la reducción de la superficie 

dedicada a tal propósito canpite directamente cc:n la agricultura 

de subsistencia, la cual, suple las necesidades alimenticias de la 

gran mayoria campesina y por lo tanto tiene mayor prioridad que la 

ganaderia. De mayor trascendencia es la escasez de tierra debido 

al deterioro rápido que sufren los suelos de esta regiá"l 

montañosa, una vez que se elimina la cubierta vegetal para 

establecer la agriculb.lra. 

Es evidente la reducción del área cultivada dentro de la 

cuenca, pues SCrl pocos los campos cultivados sobre las laderas en 

la actualidad. 1 A todo el derredor sobre los montes y colinas que 

cierran la cuenca del Rio Q..tlebra por oriente (E), sur (S) y 

poniente (W), se notan los vestigios de a'ltiguas terrazas de 

cultivo, hoy ab..'1ndonadas, severamente erosicnad2.s y casi t:orr-adas. 

La cabr-a par-ec:e estar- rrej0t- adaptada que la oveja a las 

actuales condicic:nes eccr1ómicas y 2mbie:-:tales p._1es,. dw-ante el 

estudio no se detectar-en rebaños co:n¡::uestos por- ovejas sol as. Se 

cuenta con evidencia de qu<? este· no siempr-e fue el casc:i. La 

r-elación E-"' •. D-ita por Fray Mati2.s F:odr-igue::, cur-2 de Coü:tlat-uaca 

1 Esto q!..dzás se de-te :.1 g~-EtdC· de e;-:b-e:T.:- ~~-~ió;: de las 
laderas dentro de la. c1_1er1c2. y 2'·1 p .. -?,'Etci~-é:: ccr1tirtLt':1 que se 11e·.'2 ~ 
cato en estas étr-eas ccr: p::•-·1dir-~:t'?, !_:;i .1igj li:e1c:i.a :Je le-=, culti\.'CF
seibt-e ~tos tJ?rre-rCE- e== ('T)I IV :f.i f".f._.:-j) ~·:1:- QUE' .-,=i SCCr LtS1-::.ÍITJZ""1te 

habitad~. Les agrii::u!tern?~ .·i\'e-:-1 ~t e] p..tetl;:.1 ~ ce~-·:2. oe sus 
p?.t-c:e] a~. ¡:Eirm~i.!'IB""·tP:~ ~ 
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Es probable que fLterc:n miles las cabezas de ganado qLte 

participaron en esta operación. La frecLtencia ccn que ocLtrria esta 

actividad durante el al'io parece haber estado limitada al mes de 

octubre, cuando se terminaban de recoger las cosechas y comenzaba 

la sequ1a. Plieblos a lo largo de la ..-utas, especialmente los de 

las zonas más secas del noreste de la provincia de Coixtlatuaca y 

sur- de Pliebla, prosperaban con la llegada anLtal de los pastor-es y 

sus rebaños. Algunos COIOCl Los Reyes Mezontla se especializar-en en 

brindar albergue y provisiones para los pastores y sus animales. 

En esta poblaci6n proliferaron mesones para tal propósito. 

Astatla, La Corunda y Caltepec ofrec1an recuas de nulas cargadas 

de forraje para que fuera posible efectLtar la traves1a por los 

secos parajes de cal'iadas y serranias que condLtcian a Tetuacan. 

(Fig. 5) 

Todo esto no eNcluye a los otros centros de mercado a los 

cuales se llevaba el ganado. Tambien se realizaba una 1TCJVilizaci6n 

periódica de animales desde Coh:tlah.taca y otros valles vecinos 

h..=1a las matanzas de 8..."111 Pedro y 5-M Pablo TeposcolLtla en el sur 

(S), y H..1ajuapari al occidente (l'i). Teposcolula tenia LL'l virtual 

monopolio sobre 1& produccitn de vele.s de cebo de cabra en la Alta 

Mi::te=a, además de tener vat-ias curtidLu-ias 

importante de aba:to regimal de c2rne. 

de acti \ .. i.dad 
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lcx:almente todo parece indicar que esta ganadería trash.tmante no 

era cc:m.'.111 ya desde el último cuarto del siglo XIX y virtualrrente 

ine~:istente en comienzos de este siglo. Se sabe que en el p.._"5ado 

h.1bo Ltn mayor número de ganaderos estrictos o est...=tncieros. Estos 

hombres no practicaban la agricultura avcx:andose por conpleto a la 

cria de ganado y al pastoreo. Eran du....c.ños de grandes reb..'lños de 

cabras y ovejas y de grandes estancias para apacentar sus 

animales. Este sistema de producción era similar al de la 

"hacienda volante" qL1e ha sido documentado ampliamente por l"b..1at 

(1979) para la Mi>:teca Baja. Lhian sus reb2.:>íos a los de otras 

c:orn..uiidades del val le de Coi):tlah..1ac:a en LU1a migración anual que 

comenzaba en la primavera y terminaba al finalizar- las lluvias con 

las matanzas de Teh . .1ac:án en oc:tubr-e y noviembre. Se tiene 

concx:imiento de que a esta empr-esa se unian algunos productores 

del valle de N::x:hh:tl?.ri llevando a sus rebaños a través de los 

terrenos CO'll..1!1ales de Coi>:tlah..taca para emprender la ruta al 

norte. 

El transporte de animales a ese mercado, la principal raztn 

por la que se hacia la novilizacitn anual, hoy ya no es necesaria. 

La entrada de carreteras hasta Coixtlat-uaca y demás poblados del 

valle ha obligado a que la venta se efectué localmente. Los 

animales se venden directamente a uno de los tres o cuatro 

"ganaderos" (introductores) que operan en Coi>:tlaruaca, quienes 

son dueños de camicr1es que sir/en para trc-.nspoi-tar ganado. Entre 

el los se h."111 dividido a la c:cifl.L'lidad asi caro a las demás 

p:lblacicnes vecinas para sus fines carerc:iales~ Estos 2 .. '1irri2.les sa-1 
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revendidos en los dias de men:ado de Tamazulapam, l\bc:hü:tlan y 

1-lutiuapam de León. Rec:iB"ltemente se tuvo ccncx:imiento de dos 

viejos pastores de Tepelmeme que en 1985 aún seguian la ruta anual 

cm su ganado hasta Tehuacán. 
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Figura 5. Rutas seguidas por ganados desde la Mixtec:a Alta hasta 
el rren:ado de Teh.tac:an 
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III. FiESJ'EN DE LOS F~ DE IlESPRiCLLO REGI~ 

Diversas entidades federales y estatales relacionadas con los 

sectores agricola, pecuario y bienestar social han estado 

presentes en la región desde hace varios años. El persc:nal técnico 

y administrativo . de dichas entidades ha tratado de resol ver los 

principales problemas que enfrentan los habitantes y mejorar las 

condicic:nes de vida, mediante el diseño de planes anuales, ó 

sexenales. 1 La mayoria de los problemas que aquejan a la región en 

la actualidad sc:n los mismos que cuando se hicieron las primeras 

investigaciones sobre las necesidades de los mü:tecos. 2 

La llegada de entidades a la zona coincide con un despliegL1e 

de actividades de asistencia a las zonas rurales de Mé;:ico. Desde 

entonces las estrategias seguidas para lograr encontrar soluciones 

han sido rruy diversas y numerosos los diseños de programas y 

proyectos. Entre otros se p...1eden mencionar, programas de 

asistencia en la salud, p1-ogram:ts de fooento agropecuario, 

1 Estos planes se;:enales han sido cuando rrucho planes 
aplicados y ejecutados en periódos menc:ires, generalmente de 
cuatro a."íos. En la e;:pe1-iencia de los habita'1tes, durante el 
pr-imer al'lo del inicio de un se>:enio no se llega a real izar nada 
más concreto que algL~'1as gestione=. En el último año del se;:enio, 
las entidades que estaban desempeñando algLl!la lat.or, no cuentan 
con el presup_testo para terminar la ejecL1.c:ión de sus actividades, 
y por lo tanto dis1ninuye ma1-cadamente su p1-esenci;:;. en la zma con 
el recorte de salarios, p1-cgramas~ pr-o-,'ectos, ri=cursos mater-iales 
y pet-scnal. 

2 lhei de lc-s iTejon?:= ej~1?l~. de ir:vestig~citn de5tinnda a 
ider-1tificar- los p•-obl~ia= fLte e! de D-? le P~e. ~195)). cCT.rr:::1 

r~s_1l !ado de e:::.e ~-tudir::i, Sl? 5UQ.irió tt--=-.s! ac::¿,f er-1 fonr1::t tc·t:;:! ? 

]!:O: mi:-~tecos desje su~ p_tebJ ~ ;:o!:·~-e-::· y =ot-¡-e~~c,!:l::dix= h-?.c.i.2. ] ?. 

~ .. 5.cc: !1i!.:tec,:; ele }:. C=·•.:d .. ..:.~. D~;.. :-t':: re-:.cr.e-.. j=:'::::..·::·:· n· 1rr=:· S€°"'.' it•:::!}a-:t6 .. 
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reforestación y cc:ntrol de erosión. 

Por su relativo aislamiento y situación geográfica, 

Coixtlatuaca ha estado en la peri féria de las operacic:nes de 

nuc:has de estas entidades. Loc:alizada en la parte al ta de la 

cuenca del Papaloapan, en el parteaguas cc:ntinental , ~tá 

demasiado distante de Ciudad Alemán, Veracruz dende tenia su sede 

la Comisiál del Ria Papaloapan,la principal entidad que laboró en 

la zc:na. Además de la distancia no existe una ctm.lflicación directa 

por carretera con este centro localizado al norte (N). Por ello en 

nuc:has ocasic:nes y por diversos motivos la gente de Coixtlah.Jaca, 

6 el personal técnico y administrativo ha tenido que recurrir a 

las oficinas de la S{)l;1-! localizadas en Tejupam, Nochü:tlan, 

1-llajuapam de León o Oa>:aca. 

En su cc:ncepción, la idea de un plan de manejo con base en 

cuencas es muy apropiado. Desafortunadamente, para su 

administración debido a la extensión del Ria Papaloapan, es 

necesario establecer centros regionales cc:n base en el acceso y 

adecuada corrunicación a las SLtbcuencas. Las actividades de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraúl icos ( SPli!-l ( SPl3) ) , han 

sido canalizadas a través de la Canisión del Papaloapan y del 

Distrito General de Desarrollo Agropecuario-Distrito de PnJducción 

de Temporal Cañada-Mi>:teca. Por lo tanto, la tecnología gene1-ada 

por- el Campo E>:perimental de la Mi>:teca Qa)::lqL1eñ2., uno de los 

c:ampos del !nstitLtto de Investigacic:nes A;)ricolas (INIA)"' 

~ El INIA fue !-es tr\...tc:t~lrado en 1986, y s~ u:1ier-cn los 
Insti tLttos de I nves tigacicnes F'e-::Ltar-ias e Investigac:icnes 
Fo1-estales, b?._io el nombn= de In:titL1to de Inv~tig?.~icrres-

A;ricole-.s!. Fare:te.les y F'~=u2.ri2.s. , : Jt .. lTFl'..¡:;}? d:-:..t?.:-1disi-· ... ..:.=- ~= .;;=:_ 

Se::t-eta-.ria di.? Ag·-i~·-·.1 tu~-= y ¡:;:e-='...~·-~.::s :..~i.:1~·-Búl:.c.1_:.s;. 



186 

localizado en el Valle de tb:::hixtlan-Yanh..titlan, no es dirigida a 

Coixtlatuaca, y en raras ocasiones se han llevado a cabo 

experimentos en parcelas de demostracién y validación con las 

ccndiciones que predominan en esta zona. 

Entre las acciones más antiguas realizadas por a~gt.111a 

entidad, es~ la edificacién de una escuela primaria por parte de 

la Secretaria de Educación en 1940. También a finales de la decada 

llegó una enfennera auxiliar a Coixtlatuac:a. La Canisión del 

Papaloapan comenzó a desarrollar varios programas para el control 

~ la erosién en la cuenca alta del Rio Papaloapan. En 19!"(),. 

estableció la estación metereológica en Coi>:tlahJac:a. A mediados 

de la decada construyó la presa derivadora de aguas para riego 

"Atcnaltzin" sobre el Rio D..tlebra. La presa nunca cumplió la 

funcién para la cual fue construida puesto que la cortina quedó 

nuy debajo de los terrenos que debia inundar. Ccnsecuent.emente, se 

abandonó el proyecto y por la falta de mantenimeiento se ccnvirtió 

en una presa "retenedora de azolves". 

Entre 1960 y 1970, el personal de la Conisión se dedicó a 

estabilizar terrenos y a intentar controlar la erosión, por medio 

de bordos levantados en los contornos de cerros ccn maqLlinaria 

pesada. Estos se levantara-1 sobre los cerros fL1e1-a de la D...1enca 

del Rio Culebra, donde estaban e;:puestas arenizcas de las capas 

Yanhui tlan. En los alrededot-es de Coil:tlah .. 1aca, las lade1·as de la 

mayoria de 1 os cet-ros están cc:x-1formada:. J:Dr una gr~tes.?. c:ap:i. de 
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cartx:natos de calcio, también perteneciente a la Formac:iál 

Yantuitlan, pero relativamente nés resistente a la erosi01. 

Solamente afloran arenizcas en barrancas. 

En este tiempo, también se establec:ien:n tuertas de frutales 

en Coixtlah.Jaca, 9.Jc:hixtlah.J.aca, Ih.litlan y Tama..""Ualpam. Las· 

tuertas se entraJan:n a los p.ieblos para su administraci01 y 

usufructo. Los pueblos las abandaiaran y solo se pudien:n rescatar 

las tuertas de Tamazualpam y El Rancho del Q.ira en ltuitlan. Estas 

tuertas hablan sido plantadas cai especies frutales para zaias 

templadas: granados, manzanos, membrillos, higueras, perales, 

ciruelos, duraznos y tejoc:otes, y servian para la preparaci01 de 

los almácigos para reforestaci01 con oc:ote, casuarina, eucalipto y 

cedro blanco. Además, en el vivero de Tamazulapam se vendian los 

árboles de nispero, durazno, agLiacate, albaricoc¡Lie, membrillo, 

higo, granado, vid, manzano, ciruelo, papayo, tejoc:ote, cap.ilin, 

tepeguaje, tuizache, algarrobo, guaje chabacano y limén. 

Se hicieron reforestaciaies e>:tensas en los cerros al 

occidente (W) de Coi>:tlahuaca durante la dec:ada de los ai'(os 1970. 

Se emplearai cedro blanco y caSLtarina, asi coroci algunos 

eucaliptos; todas especies e':óticas a la 1-egión. Se r001pió el 

tepetate hasta los 50 cm de profundidad y en un dit.rretro de !:(1 cm. 

A cada árbol se le hizo una ti-amp?. de agLta ce1-ca para que se 

acunulara y au~entara la infi 1 tracioo. Puesto que la zona 

refor~.tadc- e=teiba totalrrente desproviste. de ··.1E'getaci&i no se 

e5tableciercn coTc zcna: de e~~:::lusi&1 al p.?.storeo. Senci l larrente 

ningt:u·--, pastor lleva a Sll gar13do a es::. =:u-1~. \'a i;::.=-2 q1-te p::ir 1:?. 
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distancia tan grande entre las zonas reforestadas y el ¡:ueblo; ó 

porque no vieron el beneficio potencial de la obra; y porque no 

h..lbo cc:ntinuidad en la paga de jornales para el mantenimiento de 

las trampas, a la gente de Coixtlaf"uaca no le interesó· el 

programa. Los árboles quedaron abandonados y las trampas de agua 

se cc:nviertierc:n en trampas de azolves. D.Jrante el presente 

estudio se midieren más de 50 de estos árboles. En promedio, la 

al tura que tienen actualmente es de {;;/) cm. l\b CL.UllPlen función 

alguna, ni como barrera rompevientos, ni para reducir las 

escorrentias y la erosión y es limitada su contrib.u:ión a la 

fonnacioo de suelo. Tampoco p.iede considerarse como bosque 

potencial. 

El Departamento de Fomento Agropecuario de la Conisión del 

Papaloapan, ha realizado varios intentos para conocer la situación 

de la ganaderia en la zc:na. El personal técnico ha levantado 

censos y diseñado programas de fomento pecuario para diversas 

C01Llflidades con las que l:x..iscaba trabajar. Algunos de los 

resultados de estas gestiones se r-eportaron en la sección sobre 

porduccién pecuaria. Entre otras acciones, se ¡:uedBl mencionar 

algunas desparasitaciones eventuales que han hecho E'r• pocos 

rebaños de ccxrunidades del Val le de Coi>:tlah..1aca, fuera del área 

de estudio."· 

En julio de 1984 se tuvo la oporturiidad de conocet- un proyecto 

de nr...dulos caprinos p:tra "el aprovech:tmii=r1to integr¿ .. l del ganad!:> 

"' El departarrento d;; fanento Ag1-o¡:e=uaric• de le. Comisión del 
Papaloapan h;;. dESatTcllado pt:oye=t= en Saqtiago !f-r-litlan, 
Tepelrnc""ITe, Rio Blanco, Teq•_\Í):te¡::ec 
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caprino" • Dicho proyecto fue propuesto por la Dirección Gral . de 

Desarrollo Agropecuario del Distrito Agropecuario III-C Cañada-

Mixtec:a. El técnico pecuario en la zona describió el programa y 

ennumeró las siguientes etapas: promoc:ión del proyecto, 

organizacién y capacitación de productores, tramitación de 

créditos, establecimiento y funcionamiento de módulos, tásqueda c;Je 

rrerc:ados, evaluacién del proyecto, conservación y ampliacitn de 

los mOc:lulos y de las zonas de pastoreo, manejo y cuidado del 

ganado, industrialización de la producción caprina, evalucitn del 

proyecto, actualizacién de los productores en manejo, finalmente, 

la reinversión de ingresos cada 5 años "p..iesto que el ganado 

caprino debe ser suplantado en una explotacitn de este tipo". 

Coixtlatuaca no participó en este programa. En la zona solamente 

se llevó a cabo un ensayo en Rancho Nata con 56 caprinos 

"mejorados" ... Estos caprinos se semi- estabularon en instalaciones 

con corrales parcialmente techados. Los animales tuvieren nuchos 

problemas respiratorios y nLttricionales, y por la falta de 

presupuesto, no fueron tratados adecuadamente. Con la liquidación 

de la Camisit.n en 1985, se abandonó el proyecto. 

El mismo técnico pecuario, intentó convencer a varios 

pr-oductores de ganado para que participaran en la constn..icci!'.xl de 

hornos forrajeros. Se U.tvo conc:cimiento de que solamente un 

prodctor de Tequü:tepec, colaboró JJC?I'" un corto tiempo. De t-echo se 

e Los animales "rre.jo!-adc:.s" son usualmente F1, traidC"JS de 
zcnas a las que se intrcdujen=1f1 cab?-25 n;_lbi2.s 6 t.orTe;Jo5 rrer-ino 
de p...tr2. s....=-tngt-e y se Ct""\...t::2ra-1 ce1 ge.::ado cri~} !e- .. tb SE· ccncc.ie!'"'ai 
animales ~'-tt""OS- iPt~-ojLtcidos e.i '.,J.:,l 1e de C.s•!;:t} 3h_l?.::::;.. 



e::tE11:üvo ~rque l::> d.?.ba "tristeza" ve...-los en un corral. 

El Instituto Nacicnal Indigenista (!NI) estableció una 

oficina en Coü:tlahuaca en 1975. Lno de sus principales propósitos 

era recopilar informacitn sobre la zcna y realizar gesticnes ante 

diversas Entidades oficiales para que estas brindaran asistencia a 

los ¡:ueblos: Cobtlah.1aca, A¡:cala, h:catlan Entre otors. La 

oficina del INI en Coü:tlatuaca también sirvió como almacén y 

centro de distril::ución de maiz de abasto. Tan solo Llfl año más 

tarde el INI tuvo que temar residencia en l\bchü:tlan debido a 

diversos problemas que surgieron eco la carunidad. 

Tcvnbién en 1975 se ccnstn1yó la Escuela Técnica Agricola 

(EST-59), ccn el objeto de difundir ccnocimientos sobra 

agricultura y ganaderia y capacitar a los jóvenes para a afrontar 

los problemas de producción que tiene la región. Los maestros de 

la escuela le han dado aucha importancia a la siembra del trigo. 

Anualmente siembran trigo en los terrenos dentro de los predios de 

la escuela. Los niños tiene algunos conejos a su cuidado. En 

general, no se difunden concc:imientos sobre la erosión de suelos ó 

la conservación de aguas, los dos principales problemas de la 

zona. Se Enseña muy peco sobre la importancia y generación de 

abcnos naturales y casi nada sobra el cuidado del ganado. 

En 1978, la Coordinación General del Plan Naciaial de Zonas 

Deprimidas y Gntpos Marginados (co=t.Pl'm) dependiente de la 

Presidencia de la Rep'.1blica, elaboró en colaboración cai las 
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principales entidades del sector ¡:K'.tblico, programas integrados 

para la Regitn Mi>:teca de Oaxaca y para la Región Mi>:teca de 

FUebla. A través del Instituto Nacional Indigenista, ccxno 

dependencia responsable se introdujerai diversos programas a las 

Mixtecas. Para Coixtlah..Jaca, se planteaban varias obras: la 

instalación de una planchadora para el sombrero de palma, 

caiservacitn. de suelos y agua mediante la mecanización y 

rehabilitacitn de suelos, introducción de 3000 vientres ovinos 

como programa de mejoramiento genético, aplicacitn de 

insecticidas, fungicidas y herbicidas. 6 

Solamente hasta 1982, se organizó una cooperativa para la· 

creacitn y administración de un vivero en el cual se prodLtcirian 

los almálc:igos para un ambicioso program=i de reforestación y 

mecanización de suelos. A los campesinos de la cooperativa se les 

p..'lgaban jornales para que cuidaran de los almácigos, prepararan 

los terrenos para la siembra de los árboles en los te1-renos 

CO'll..Ulales señalados, y para que levantaran cercas alrededor de las 

áreas reforestadas cooo zonas de e;:clusión al p=istoreo. Carr:t 

incentivo, a los campesinos que participaran en el programa de 

reforestación, se les estabiliz=ib=in los ten·eno5 de cultivo 

propios. El vive1·0 ce1·c¿, de le. Barrance. del 52.po, en el camine· 2 

Tequü:tepec, estuvo fL~·rcia-12ndo hasta septiembre de 1933. Se 

reforestaron alt·ededor de 2=, re::~.reas en imiediaciorres d= 1 

1978 
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También se comenzó la ccnstrucción de dos estructuras de 

preccncreto para hacer invEYTiaderos de jitcmate hidropónico. Al 

visitar el vivero en febrero de 1983 se comprobó que estaba dando 

resultados la producci6n de almácigos desde semilla. Las heladas 

habian afectado a llUChos de los guajes (leucaena sp.) y a algl.D1os 

de los encinos nativos (GUerc:us sp.) ocasionándoles necrosis de 

los ápices tenninales. M.Jchas de los articules de Dpuntia sp. 

sembrados en los bon::fos, estaban afectados por gusano cebra 

Olycella nephelepasa (Dyar). (Ane;:o II). En septiembre de 1983, 

debido a la eliminación total del presupuesto para el vivero y la 

reforestación, en otra visita efectuada se encontró solamente a 

tres rruchac:hos cuidando el edificio y almacén del vivero, y que 

los almácigos hablan nuerto todos por falta de agua. 

En Mayo de 1980 se estableció un almacén de la Compañia 

Nacicnal de SUbsistencias Populares (~) en las afueras de 

Coixtlah..taca para almacenar granos y una tienda dentro del pueblo 

para su distribución. 

El Fideicomiso de la Palrr.a (FIDEPAL) se estableció en la 

zona a p:-incipios de la decada de 1970 con el objeto de fOIE!ltar 

la ccmercialización de los sombr-e:-os, petates. y tenates hect-os de 

palma. E;:isten actualmente varias poblaciones con Cani tes de la 

Palma corro en Tequil:tepec:, Tepelmeme, Ccnce¡::ción fuenavista y Sta. 

Maria h:catl2J1, donde alln se teje rr..tch'3 sombrer-o. En CoL-:tlah..taca 

no hay uro e.entro de acopio. Los habitantes de t'12tivitas d-::r¡de a·~tn 

1-t.:ty nu·=h~ quit'=.res se dedic.;.r-. ;:. e=t.a J atcrr venden dire.:tarrerite e. 
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La Seer-etaria de Salud, (SSA) ccnstruyó LU1 Centro de Salud 

"C" en Coixtlahlaca, la cual es administrada por los Servicios 

Coordinados de Salud Pública Sector Nochixtlan. El Centro está a 

cargo de un pasante de medicina y la enfermera, quienes atienden a 

la población y poblados adyacentes por el periodo de LU1 año. ~tos 

pasantes también realizan la campaña antirrábica de vacunación en 

perros. 

En general, para los técnicos y administradores, Coixtlah.laca 

y sus alrededores es una "zcna de castigo", a la qLte se envia a la 

gente más jóven, 6 se destierran a aquellos que han causado 

problemas en otras localidades. Durante el estudio, se hizo 

patente la ccndición de apatia, desmoralización y falta de 

motivación entre muchos de los técnicos, profesic:nales y 

administradores que venian a trabajar a la zc:na. Fueren raros las 

oc:asicnes en que gente mi>:teca fuera la que laboraba en la 

entidad. 1'1.!chos llegan con e>:periencias de otras zonas del pais 

donde predominan condicicnes nuy di fer-entes a 

encuentran en Coi>:tlah..!aca. 

las que se 
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IV. DISCUSIQ\I 9'.JfFE EL DIPG\OSTICO Y FERSFECIIVAS IE ~ 

Al plantear el presente estudio, se trató de obtener un 

diagnóstico, con el fin de entender mejor la dinámica de la 

cDlll..ITlidad de San Juan Bautista Coixtlatuaca, especialmente su 

situación productiva y dispcnibilidad de recursos natl..\rales. Al 

hacer dicho planteamiento se esperaba lograr dilucidar, con cierta 

confiabilidad, si la base de recursos originalmente presentes en 

los alrededores de la coounidad de San Juan BaL.ltista Coi>:tlatuaca 

habia sido mcx:Ji fic:ada y en que grado. lh entendimiento sobre la 

dinémica regional fl..\é indispensable. lha vez realizada la fase de 

diagnóstico, y dilucidada la presente situación, se consideró 

propio e>:aminar 

COllLll1idad -

las perspectivas para el desarrollo de la 

A. La dinémica regional 

El desarrollo de los FJl-U"ltos sobre los medic-s fisico, 

biológico y cultural, dejan entrever el pr=eso de cambio 

generalizado que ha =Lirrido a todos los niveles. Entre los 

rrul tiples factores descritos a través del estudio, es evidente que 

unos condicionan las posibilidades para el desarrollo, y otros las 

limitan enormemente. En algLuios casos es evidente la 1-elacien que 

e>:iste entre LL'1 fc;ctm- y otro, LL'1a relación directa causa-efectc1. 

En otros la:. ~-eJacic.oes SCX1 men~ c1bvias. e indir-ecte.s y P-~t.--·d~, 
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resulta en un aumento temporal de terrenos "abiertos" que permiten 

el desarrollo de las actividades agricolas y ganaderas. 

Inevitablemente, al eliminar la vegetacitn original e introckicir 

actividades productivas, los procesos de erosioo se aceleran. 

La produccitn agropecuaria de Coixtlah..taca se mantiene sobre 

una base ambiental cada vez más angosta, con menores posibilidades 
1 

de adaptaciál a las fluctuaciones extremas de sus componentes . 

fisico-biológicos. Por ello los sistemas de producción se 

enCUB1tran cada vez más próxirros a desaparecer de la zona. La 

inestabilidad del ambiente se caracteriza por el rápido progreso 

de la erosiál; la tendencia a la aridez de toda la zona; a la 

disminución significante en los rendimientos por hectárea y al 

fracaso de cosechas por sequias y plagas; la desnutricitn y 

epidEmias que afE-c:tan a los ganados. La inestabilidad se refleja 

en la sobreexplotación de los recursos naturales por una poblacioo 

cada vez menor de habitantes que tiende a la realizar la misma 

actividad; en la depr-esitn de la economia regional y en la 

emigración. 

Los cambios en los sistemas de produccitn, en el ambiente y 

la poblaciál tienen causas diversas. Es posible simplificar y 

atriruir lo que ha ocut-rido y sigue ocur-riendo en la zrroa a la 

eci:nomia, al increrrento en la presién sobre la tierra, y a la 

redLiccitn de microambient.es y recursos. Los procesos de cambio 

suscitados a todos los niveles, ha."1 sido intentos por- par-te del 

hal1bre de adapt2.r- su economia a los cambios del entorno. 
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El sistema de producción pecuario ha evolucicnado en gran 

parte ccndicicnado por la agricL1ltura, por los factores 

ambientales imperantes, (algL1nos de los cLlales corro cLlbierta 

vegetal, erosión y permeabilidad de los suelos siguen modificando 

rapidamente a la región) y ¡:x::ir el aislamiento y la ¡:x::ibreza 

material de la gran mayoria de los habitantes. El resultado, es l.\f1 

sistema de prodi..tcción que hace un uso relativamente eficiente de 

los recursos que tiene a SLt disposición, pero que tiende a 

eliminar la base de recursos a largo plazo. A diferencia de 11Uchos 

de los sistemas de praducciál dende las entradas son intensas a 

corto plazo, en Coü:tlah.Jaca, la producción agricola de 

subsistencia y altamente riesgosa no tiene una inversión 

suficientemente adecL1ada p..'lra cCJltrarestar los problemas de 

empobrecimiento de suelos, erosión y m..'<rlejo del agua. La inversión 

se hace adquiriendo ganado ccn el propósito de proporcicna1- al 

agricultor una alternativa eccnómica en el caso de un siniestt-o 

parcial o total y "status" social, entre los más p:lbres. Puesto 

que el sistema de produccitn pecuario surgido bajo ccndicicnes rruy 

especiales en que los inswnos de ten-enos, medica:rentos, 

alimentación, m...'\.'"1D de obra e instalacicr1es scr1 e>:tremadamente 

bajos o ine>:istentes, resulta dificil pt-q:cner c-.1 terr12.tivas que n:::t 

tengan una repen:usiér1 eccr1ómica sobre el campesino. Hacer más 

eficiente al sistema sin que el lo signi fiqLte una. inversión de 

tiei11p:l, dinero y esfuerzo es imp:isible. 

Las ce>.bras llEnan el vac·io qLte la p:-oduccién ag.-l=j¿, 

dl?'ado al 2.b...=ütdu1e.n:..e las té=nic2.r: de cLtlti•,/ü 
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tradicic:nal y disminuir los rendimientos por hectárea. Al igual 

que zc:nas con topografia similar, los terrenos planos cultivables 

sen escasos y necesariamente pequeños. Pero en Coixtlah..!aca la 

superficie de cultivo es también cada vez más pequeña. Los 

delgados suelos tienen deficiencias importantes de nitrógeno y 

materia org~ica. Debido a la e}:trema variabilidad en la cantidac1, 

intensidad y distribución temporal de las lluvias, y a que más de 

u:' ochenta por ciento de la superficie cultivable está dedicada a 

la agricultura que depende del temporal, los cultivos de 

subsistencia cono maiz, trigo y frijol cc:nstituyen una empresa 

extremadamente riesgosa en esta zona de la Mixteca Al ta. Los 

rendimientos por héctarea varian enormemente año con año. La 

agricultura repr-esenta el sustento en toda la regioo mas no la 

riqueza. Fuera del ganado, la otra posibilidad de r-iqueza y de 

status social en las ccxn.midades del Valle es el canercio, al cual 

se avoca un número cada vez mayor- de habitantes. Solo la 

emigracién ofrece nuevas posibilidades de enriquecimiento. Por 

estas razones y gracias a su rusticidad, t-esistencia, pr-e::=idad y 

bajo requerimiento de manejo, las cabras scei una inver-sión ideal y 

menos riesgosa qu<? la agr-icul tur-a. Fuesto qLte ccn el tiempo, la 

agr-icul tur-a ha sido despla:::ada p::it- la ga"1adeda y ha aumentado 

mat-cadamente la de¡x;nden:::ie. sobr-e el qanado oc.r-a la. subsistencia,_ 

está pr-ó::imo el rrr::imento en que por- el bien CDTr~IT1 de la carorüdad 

se hará necesario limi t=it- el núrrero de ar1ime.1es~ 1-estrin_i ir el 
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Las accir::nes realizadas para mejorar las actuales condicicnes 

de vida de los habitantes, por parte de las entidades oficiales 

presentes en la zona, se han visto frustradas en auchos casos por 

planeacién deficiente, falta de coordinacién, incorrecta 

identi ficacién de los problemas que scrJ prioridades en la zona, y 

la falta de continuidad en el financiamiento y ejecución de 

pruyectos con lo cual se anulan nuchas de las gestiones y 

esfuerzos iniciados en favor de la conunidad. Existe una virtual 

falta de COOlJl1icacién entre la entidad' las autoridades 

1T1..111icipales y la poblaciá"l con respecto a los objetivos que 

persiguen los diversos programas. 

B. Definición de ecodesarrol lo 

El desarrollo es el proceso deliberado dirigido por el hooibre 

con el objeto de igualar las oportunidades soc:iales, culturales, 

politicas y económicas entre los miembros de la sociedad, en forma 

.congruente CCX"l la naturaleza. Este proceso requiere de Llfla calidad 

ambiental en la qL1e se mantengan la diversidad de especies e 

interrelaci::ries, y se conserven la base de r-ecur-sos natur-ales con 

los cL1ales la sociedad ¡:oeda dispone1- de los niveles sostenidos de 

biene.:tar material y espiritual que 1-equier-e. 
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C. Vehkulos para el desarrollo 

Las alternativas de desarrollo yacen cc:n la c011Unidad misma, y 

cc:n la capacidad de sus habitantes de cc:nocer su base de recursos 

y entender como funcic:na el ambiente. Solo los miembros de la 

cClRIJJ'lidad tienen la presencia y permanencia en la zc:na para 

asegurar LU1a continuidad en las accic:nes que cc:nlleven a una 

evenb.lal recuperacitn de los suelos, de la vegetación, el 

potencial de produccitn y a · la conservación de los recursos 

naturales. Será necesario capacitar a miembros de la com:..inidad 

para que se conviertan en técnicos y paratécnicos, agentes 

promotores del desarrollo. Solo asi se terminará cc:n el 

patemalismo irresponsable. 

La Reforma M..uiicipal instituida por la administración del 

Presidente Miguel de la Madrid, prOTete dar a los m.JJ1icipios una 

mayor autonomia, cc:n lo cual seguramente dsiminuirá la dependencia 

de la cc::xrunidad sobre m..tl tiples entidades, y una mejor 

administración del presupuesto que les es destinado. 
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Como cápitulo final del pr-esente estudio se pr-oponen algLU1as 

al temativas par-a la r-estaur-ación ambiental y el desarrollo de la 

CClllLITlidad. l'l..lchas accic:nes que deben iniciar-se inmediatamente !?Qlo 

brindarán beneficios a lar-go plazo. A cc:ntinuación se presentan 

algunas alternativas que podrian instn..unentar-se par-a que r-indieran 

beneficios a corto, medio y largo plazo. Se advierte que estas 

recomendacic:nes aqui pr-opuestas no sen sino unas pocas de las 

ITLIChas que podr1an hacerse, pero qL1e se hacen cc:n base en el 

pr-er-.,,ente estudio. 

También se debe tener- en cuE11ta que los factores y pr-=esos 

que inter-acb..1an quizás estén tan viciados ó fuer-temente ar-raigados 

que no se puedan cambiar sino co• m..1cho esfuerzo, recur-sos y 

perseverancia. Al canparar- los beneficios que pr-oduce una acción 

tiene que considerar-se dur-ante cuanto tiempo se podr-á usufr-uctar

en fornia sa:.tenida y cua'"1tos sc:n los beneficiados por la accim a 

corto, medio y largo plazo. 

F'or úl tirro, se debe r-ecordar que los procesos de c2mbio que 

se ha'l suscitado en Coi>:tlah:..taca son el 1-esuitado de la lerg2. 

interacción del hombre ccn su entorno y que rrt..u:t-os de los 

problerr12.s de este p..1eblo sc:o cor'-lnes a. miles de otr-as poblaci.cr1es 

del rrt..uido. 
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A. Alternativas de corto plazo 

Seria recomendable empezar ccn un programa de ccncientizacitn 

' \,.de la.poblacitn sobre la situaciái ambiental de la Q.Jenca del Rio 

logran cai gente que tiene mistica y que cree en el fruto de sus 

accicnes, será necesario también rescatar elementos culturales que 

sirvan c0010 motivadores y elementos de cohesitn de la comunidad. 

será indispensable que los coixtlah..laqUE.'f1ses ccnozcan más sobre su 

legado histórico y cultural, para que a través de estos elementos 

se revalorai y aprecien más su tierra, y sientan un mayor deseo de 

hacer algo por ella. Por lo tanto se p..iede pcner en marcha 

inmediatamente una búsqueda de infonnacién sobre los materiales de 

valor histórico y cultural para que esté al alcance de todos, 

especialmente de los nii'(os en la Biblioteca de la Casa de la 

D..lltura. 

Se recomienda e}:plorar otras formas que favorezcan la 

integración de la crnunidad para que unida realice ante diversas 

entidades las ges tienes que resulten en la capacitación de los 

jóvenes por profesic:nales en el manejo y protec:ció:-1 de los 

gana'.lcs, el control de er-osib.• y la cc:nsen,ación de.los b=ue:;, 
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aguas y suelos. Solamente con gente capacitada, que tiene una 

presencia perm..".flente y ccntinua se podrá realizar la recuperacit.n 

de la zc:na. Por lo tanto también se recomienda que parte del 

presupuesto lll.lflicipal se destine a crear Llfl fcndo para atraer a 

los profesicnales de Caixtlah..iaca a que se queden en el pueblo, y 

a hacer más fuerte el compromiso de participar en la solucién de 

los problemas de su conunidad. 

Se debe prorrover la inversión recuperable destinada a la 

reinversién en la zc:na y eliminarse por completo las inversiones 

tipo "fcndo perdido" en las que se da por descontado que la 

inversión jamás se recuperará. Este tipo de inversitn, fomenta Llfla 

situacitn de dependencia negativa y le da Llfl mal enfoque al 

propósito que se persigue, pues ante todo se pierde el sentido de 

valor y costo. 

Ccnvendria discutir la f e~tibilidad de privatizar la tierra 

para crear un incentivo de inversitn que conlleve a que sus dLteños 

hagan mejoras en ellas. Las casas de habitacién E!li el pueblo sen 

un b.JEn indicado1- de lo que la gente hace por algo que siente de 

su propiedad. En Coü:tlah..1aca, co-, la a7'Ltda de familiares que 

están en le-. ciudad 6 el e>:terior, rruchos h-".11 rech.:l Llfla fuerte 

inversión en sus casas. Lha inversiCT-1 que se podria hacer sobre 

los terrenos, especielrrente los de las laderas, cc.-.sisti.ri:>. en 

pc:ner ol lC'.s caro alm:.ce;es de agua, para regar los t.1-t.oles que se 

siembrer-1 y reduci,- le.s escon-entias. Lh pr-o;;¡r-arr1? cmr:i este 
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También se puede cc:nsiderar la fonrulación e instn..imentacitn 

de un plan de manejo de los actLtales recursos naturales COITO una 

de las acciones a corto plazo. Este pla'i deberá tomar en c:Ltenta la 

conservacitn de las áreas que más beneficio dan a la ·coounidad, 

las más vulnerables ó aquellas cuyo deterioro afectaria en un 

mayor grado el bienestar de los habitantes. Sera necesario 

conservar los matorrales y la cubierta vegetal general, 

particularmente en las áreas alrededor de las cabeceras del Ria 

CUlebra, arroyos y barrancas de la micr=Ltenca. Para ello tendria 

que restringirse el p.'3stor-eo, completamente en las zonas más 

vulnerables, reduciendo el rn'.urero de animales en otras ó la 

frecuencia de uso de algunas superficies. Seria más cc::nvincente 

para todos lo productores hacer la reducción del tamaño de los 

rebaños ó la restricción del pastoreo ccn base en capacidades de 

carga determinadas cuando la cLtbierta vegetal esta en su peor 

estado, afectada por varios años de sequia por ejemplo. 

El plan de manejo debe de b.J.scar la co:ipe1-acián de las de!rés 

ci:xrunidades que se encuentran dentro de la Cuenca, especialrrF-flte 

las que tid'len ten-enos cam.tnales en las cabe-ceras de rios y 

arroyos. Mediante este plan se promm'er-á la r-eforestación natural 

del bosqLte, dejando qLte año coo año una nueva fn;nja alrededor del 

bosque y de los matorr-ales colcnii:e nuevo ten-eno. 

L2. form.=<citn de n::a¡:erativ«s seria una forma de involucra~ ;;_ 

l.~ cc,;r.ir.idad 2. p.2t-ticip.:i.~- en el desart-ollo de !cí. =r:r;e. V2. q~tE er-1 
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Puesto que la principal fuente de combustible en la 

actualidad es la leña que se trae de los bosques de encino al 

oriente (E) de la cuenca, cerca de Ck:otlan, resulta imperativo que 

se comience con un programa de reforestación, pués ya que no se 

reforesta en esa regitn, en algLlllOS años ya se habrá eliminado el 

bosque. Por lo tanto, también será necesario crear zcnas de 

exclusién sobre todos los terrenos desprovistos de vegetación que 

en la actualidad no sen empleados en alguna actividad productiva, 

para ahi realizar la reforestación. Mientras que en algunas de 

estas áreas se podrian sembrar especies nativas de lento 

crecimiento, en otras se podria lograr la siembra y un cuidado 

intensivo de especies de rápido crecimiento para la produccitn de 

leña. 

Algunas otras acciones que se pueden instrumentar a corto 

plazo esU!n relacicnadas con la siembra. El frijol que en la 

actualidad se siembra al voléo, desperdiciando nucha semilla y 

resultando en menores rendimientos a diferencia de cuando se 

siembra en SLtrcos. 

Para el ganado se p..1ede crear Llll fondo com'.1n con el objeto de 

comprar parasi tic idas y vacLt11as a mayoréo y pagarle a Llll 

veterinario honorarios profesic:nales ¡nr realizar las prácticas 

básicas de medicina preventiva. Si cada productor contribuye una 

cantidad de dinet-o proporcia-1al al nú.'fet-o de animales que tiene, 

se obtendria Lll1 benefici·~ mayor, p_tes no solo !':'.e abarataria el 

costo de 12~ rred.::..cin2s ~ sine que aurrentaria la eficiencia de 
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mortalidades y cmtrib.liria a la erradicación de enfermedades y 

parásitos de la zma. 

B. Alternativas de plazo medio 

Se propcne realizar 11Ultiples ensayos cc:n diferentes especies 

ccn el objeto de encontrar opcicnes más rentables y protectoras de 

los suelos. Eventualmente se podria suscitar una sustibJcién 

paulatina de la producción agricola anual por productos de plantas 

perennes. Se requerirá del establecimiento de programas piloto coo 

parcelas de validación en que se evaluarla el comportamiento de la 

especie: SLl producción, impacto ó contribución a la restauración 

del medio. Entre otras plantas se poclrian S...9Tlbrar especies cO'llD el 

cardarrorro, la candelilla, la jojoba, nogales, árboles de navidad 

etc. Se debe tomar en cuenta que solo los cultivos más rentables 

deben ser cultivados. 

Ca1 respscto a la ganadería seria interesante hacer una 

selec:cién de animales fenotipicanente superiores ccn base en los 

part.metros de produccioo y rusticidad. Ccn la selección y 

cruzamiento de estos animales se poclrian obtener uria b2s=- genética 

mejor adaptada a las condicicr1es ambientales preva.le:ientes en 

Coü:tlatuaca. Ccrl esta selec:cién se ¡:ueden rrejorar los reba.:>ío: y 

obtener una mayor pr-cdL1ccitn de alimentos. 
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C. Al temativas de largo plazo 

M.Jchas de las acciones sugeridas a corto plazo producen 

beneficios a largo plazo. Propcner alternativas de largo plazo 

presenta dificultades pués sen las acciooes que más rapidamente se 

atropellan por cambios de politica, o sucesos naturales. Encootrar · 

de nuevo lU1 balance ambiental para Coixtlah..laca requiere de 

acciooes de largo plazo, que engloben las accic:nes de más corto 

plazo. 

En fonria similar, la instrumentación de estrategias cm 

niveles técnicos altos requieren de un mayor periodo de tiempo. 

Algl.U1as de las acciones que se podrian propcner para el largo 

plazo seria la selección de los mejores individuos del bosque de 

encino ccxno fuente de semillas para establecer lU1 programa de 

manejo del bosque que se ha estado formando desde que se 

restringió el pastoreo indiscriminado. 

A largo plazo habrá ya suficiente gente capacitada en el 

p..1eblo con un criterio técnico, qL1e pet-mi ta la fonn..1lación de un 

nuevo plan de m..."lnejo de los r-ecursos naturales. 



'2f)7 

D. Factibilidad y alcances de los objetivos de las al temativas 

recanendadas 

Es altamente probable que debido a las condiciones de 

marginación y pobr-eza que han pr-evalecido en la zcna, sea difici~ 

convencer a las autoridades y a la población de la necesidad de 

limitar algLD1as de sus actuales actividades en LU1 pr-incipio. Por

esto se ha pr-opuesto establecer- LU1 progr-ama de educación sobr-e el 

ambiente y la producción en la zona para que ccn el tiempo la 

mayoria comparta la opinión de hacer algo para cambiar el curso de 

la sitaución. l\b será dificil obtener- el consenso general par-a 

hacer nuevos ensayos y e>:plor-ar- alternativas de desar-rollo, pues 

- de seguir la tendencia de emigracién en dos décadas Coü:tlatuaca 

quedará abandonada. 
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Anexo 1. Análisis de suelos 

Las muestras obtenidas se procesaron y analizaron en el 

Laboratorio de Suelos del Dept. de Domesticación de Plantas 

Utiles en el Instituto de Investigaciones Forestales (hoy INIFAP) 

en los viveros de Coyoacan de la Ciudad de México. Las muestras 

se secaron en un horno a 105 grados C hasta que se obtuvo un peso 

constante. Se molieron en un molino de Wiley y se filtraron a 

través de un cedazo de 2 mm. Una vez que se completó este 

procedimiento se realizó un analisis de te>:tura según el método 

de hidrómetro modificado descrito por Patrick (1958). Se 

realizaron pruebas de humedad (capacidad de campo) en B muestras. 

El procedimiento para el analisis quimico del suelo se llevo 

a cabo mediante la adición de 25 ml de acetato de amonio, pH 7.0, 

a 2.5 gm de muestra de suelo. Después de mezclar durante 15 min., 

la suspensión resultante se analizó para cada base con 

espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin-Elmer 360). El 

contenido de sodio en las muestras se expresó como porcentaje del 

total de las bases empleando la concentración determinada durante 

el analisis dividida entre la concentración total de las bases y 

multiplicada por cien. 
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Title: The economic and nutritional impact of integrating agricultural 
and animal production systems in two Mexican rural communities. 

lnstitutional Affiliation (if any): National Institute of Nutrition 
Department of Animal Production 
Vasco de Quiroga No. 15 , 
14d00 Mexico, D.F. 

Abstract: 
As of 1983, Mexico begins a new social, political and economic period. The 
foreign debt, inflation, the devaluation of our peso and its lack of parity 
before the dollar, and unemployment, are evidence of the dire circumstances 
we will be facing during the next 24 months. Therefore, the impact that -
animal production could have during this period within the context of sub-
sistence farming, and its effects on the nutritional and economic status of 
the small farmer, could have repercussions as perhaps never before experienced . 
in the history of our country. 
Before us, is the opportunity to study and evaluate two rural communities, one 
of them, close to Mexico City (Malinalco, State of Mexico), and the other, more 
distant to it (Coixtlahuaca, State of Oaxaca). The distance between these com
munities and Mexico City, could be important in determining what happens in 
these places during this experimental period, since the job market is centralized 
in the large urban centers. · 
Several surveys will be carried out in this study. These surveys will gather 
data on animal production activities, agriculture, economy and nutrition of 
the chosen sample. 
Finally, the results obtained for both communities will be compared, correlated 
and analyzed statistically. · There exists partial information about both com-
munities, though a study of this nature had never before been proposed; there 
exists theoretical data about what can be expected in a community that works in 
this manner., but no work of this sort has been carried out in practice •. 
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