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PREFACIO 

La presente investigación plantea el estudio geográfico regional del espacio ocu 

pado por la etnia Mixe en el Estado de Oaxaca, el cual ha tenido considerables -

transformaciones a través de la historia. 

Dicho espacio posee un escenario de desigualdades económicas propiciadas por una 

explotación agrí.cola y forestal irracional, factores que han incidido más profu~ 

damente en sus estructuras tradicionales o intraestructura, modificando así sus 

estrategias de producción, sus estructuras sociales y culturales. Aunado a ello 

el espacio Mixe se caracteriza por la existencia y fortalecimiento de grupos de 

poder político y/o económico, producto del capitalismo subdesar·rollado que carac 

teriza a nuestro país. 

El estudio no pretende ser definitivo ni mucho menos inmutable debido a la am

plitud del tema, pues está lejos de haber agotado la posibilidad de discusión y 

profundidad del mismo. 

En realidad nuestro propósito es que dicha investigación pueda contribuir como -

un elemento de consulta para efectuar profundizaciones ulteriores sobre los di

versos capítulos tratados. 

Indudablemente el contenido del escrito es solo responsabilidad nuestra, sin em

bargo reconocemos que no hubiera sido posible realizarlo sin la gran colabora

ción y apoyo de numerosos compañeros, amigos, profesores e instituciones. Por 

ello, deseamos expresar nuestra gratitud a las siguientes person~s: A la Lic. 

Norma Ortega Sarabia por su prolongado asesoramiento a este trabajo; a los miem

bros de nuestro jurado, Mtra. Ma. Eugenia Villagómez Hernández, al Lic. Ricardo 

Rubalcava Ayala, al Lic. Javier Delgadlllo MacíBs y a la Lic. Ma. de los Angeles 

Pensado Leglise, por sus valiosas orientaciones. Al Mtro. Juan Carlos Gómez R., 

por su crítica al proyecto de tesis así como sugerencias al capítulo quinto. 

Asimismo, agradecemos a la Asamblea de Autoridades Mixes, habernos facilitado in 

formación relevante sobre las comunidades mixes, así como la revisión y crítica 
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al proyecto de tesis. 

Nuestro agradecimiento a Rogelio Aldaz Hernández por su apoyo en las investiga

ciones de campo al igual que a cada una de las personas que en diversas comunid~ 

des mixes, zapotecas y la ciudad de Oaxaca nos brindaron su apoyo facilitándonos 

entrevistas, conversaciones y orientaciones sobre los diversos aspectos de la 

producción económica, intraestructura, conflictos sociales y política económica, 

entre otros sobre la región Mixe. 

Por los datos e información proporcionada referente a los municipios mixes, nues 

tro agradecimiento a las siguientes instituciones, principalmente oficinas regí~ 

nales en el Estado de Oaxaca: SARH, SEP, SEDUE, INI, SCT, CFE, INAH, INMECAFE, -

FAPATUX, S.A., Culturas Populares y Comisión del Papaloapan. 

Al mismo tiempo, queremos plasmar nuestro reconocimiento a la colaboración del -

Antropólogo Armando Ruíz al proporcionarnos valiosa información, fundamental pa

ra la conformación del proceso histórico de la región Mixe. 

También deseamos reconocer los valiosos servicios de los encargados de las bibli~ 

tecas Francisco Díaz de León y Manuel Orozco y Berra del Archivo General de la -

Nación; de la Biblioteca Estatal de Oaxaca; de los Institutos de Geografía, Geo

logía y del Colegio de Geografía de la UNAM y finalmente, a Sabas Angulo y Gonz~ 

lo Calderón de la biblioteca de Nacional Financiera, S.N.C., en la Ciudad de Mé

xico. 

Nuestras más sinceras gracias a Martha Laura M. Castro Hernández por su apoyo en 

la laboricsa y pesada tarea de mecanografía del texto; a Jaime Rebollar Domínguez 

por su ayuda en la corrección de estilo al proyecto de tesis; al Sr. Jaime Scan

lan por el dibujo de los mapas históricos y elaboración de esquemas del cacicaz

go mixe; a Rosario Rodríguez Valdéz por sus ideas y diseño en el mapa base de -

la región; al Sr. Francisco Vázquez y a Víctor Santibañez por su disponibilidad 

y eficacia en el fotocopiado previo al trabajo final. 

Finalmente, deseamos hacer patente nuestro profundo agradecimiento a Guadalupe E. 

Ledesma Ruíz por su permanente apoyo y continuas sugerencias brindadas desde el 

inicio de la investigación hasta la culminación del presente trabajo. 



INTRODUCCION 

Indudablemente uno de los temas que desde la década de los 60's, ha despertado 

un interés continuo, es el que corresponde a los grupos étnicos de nuestro país. 

Los grupos indios a través de la historia han mantenido una muy particular for

ma de vida, misma que se ha visto sujeta a la condición de colonización enmarca 

da en una especificidad histórica, 

A partir del proceso de conquista y en el presente momento, la penetración del 

modo de producción capitalista en las comunidades indias ha provocado una desi

gualdad territorial en sus condiciones de desarrollo. Es por ello que los ras

gos prevalecientes en las comunidades indias se explican a partir de una evolu

ción histórico-geográfica dada y del papel que tienen dentro del modo de produ~ 

ción dominante. 

Tomando como base las numerosas investigaciones sobre los grupos étnicos desde 

el punto de vista antropológico, lingUísticoy étnico, nos resulta válido apor

tar un estudio más, ahora desde la óptica de la geografía. 

La ciencia geográfica fundamentalmente por su carácter interdisciplinario y con 

sus principios de localización, causalidad y relación, permite un acercamiento 

a la realidad indígena: por medio de su vertiente como disciplina social que 

nos aporta un método regional producto del estudio espacial socializado, evitan 

do así el visualizar a los mixes corno seres "exóticos y extraños" sujetos de 

ser explotados por grupos política y económicamente poderosos quienes tienen co 

mo propósito incorporarlos al "desarrollo nacional". 

El aspecto principal al que se ha orientado el presente trabajo, es el análisis 

del conocimiento de la realidad de una región y sus comunidades indias campesi

nas: 

Su relación con la naturaleza y la situación de conflicto que se establece con 

la sociedad nacional -desde la época prehispánica hasta la actualidad-, 
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El problema indio se plantea refiriéndose a una realidad concreta, claramente -

delimitada en el espacio y en el tiempo. Asegurando que los procesos de acumul~ 

ción de capital son los que de alguna manera han estructurado a las sociedades 

indias y que a su vez han sido la clave en la configuración del espacio geográ

fico, en este caso el espacio rural Mixe. 

Se eligió a la región Mixe en el Estado de Oaxaca, pues a nivel nacional y re

gional presenta una serie de condiciones físico-espaciales y una tradición his

tórica de relevancia, debido a la existencia del grupo étnico que la conforma, 

caracterizado por su lenguaje, particulares formas de producción, aprovechamie~ 

to y utilización de los recursos naturales. 

Somos los primeros en reconocer que existen ciertas limitaciones a las que se -

presenta una geografía que intenta vincularse con los campos de otras ciencias 

sociales, no bastante, ello nos impulsa a reafirmar la necesidad de una refle

xión sobre el tema y colaborar a la visión de análisis de esta ciencia. 

Con lo anterior, se pretende evitar por todos los medios, que el estudio se vea 

inmerso en el del tipo colonialista y si por el contrario que su contenido esta 

blezca algón mecanismo de protección y análisis que los propios Mixes apliquen 

para su reivindicación y cohesión como indígenas campesinos e nuestro país. 

Por otra parte, los aspectos metodológicos empleados en la investigación, fueron 

en un principio, criterios teóricos como el desarrollo histórico-regional, con

diciones físico-geográficos y manejo de estadísticas, sobre todo oficiales. 

Se dedicó también especial importancia a la información obtenida en el trabajo 

de campo (efectuada de manera intermitente durante los óltimos cuatro años), 

clasificada en primaria y secundaria: la primera la obtuvimos directamente por 

medio de entrevistas y cuestionarios, observación directa y participante y la -

segunda por fuentes documentales y consulta en bibliotecas, centros educativos, 

instituciones gubernamentales y privadas, etc. en municipios mixes, zapotecas, 

la ciudad de Oaxaca y el Distrito Federal, las cuales fueron procesadas y anali 

zadas. 

El trabajo está integrado por cinco capítulos: El primero, nos permite compre~ 
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der el papel del indio campesino, su articulación al capitalismo, la dinámic& -

del proceso de desarrollo del indigenismo así como la ubicación de la región Ml 
xe en el espacio Oaxaque~o; el segundo, el proceso histórico de la región, so

bre el cuel se desarrolla la conformación, estructuración y diferenciación de -

dicho espacio; el tercero, el marco físico-geográfico en el cual se destacan 

las características de los recurso<> básicos y la influencia del medio en las co 

munidades mixes; el cuarto es una caracterización de los elementos socioeconómi 

cos de la región; así como de los cambios sufridos en la organización interna -

de las comunidades mixes por parte de las ideologías religiosas y del cacicazgo 

histórico; el quinto y último, se refiere al análisis geoeconómico, las formas 

de producción indigena y los cambios originados en las mismas por el proceso de 

acumulación, así como la política económica establecida para las diversas comu

nidades. 

Finalmente, con la interrelación de los diversos planteamientos abordadoG en e~ 

da uno áe los capitulas y la visión obtenida en el trabajo de campo, se deriva 

una serie de conclusiones y alternativas. 
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MARCO TEORICO 

La situación actual del indio es objeto de estudios por parte de un sinnúmero -

de investigadores, quienes proponen teorías, conceptos y definiciones que expl~ 

can su presencia, permanencia o desaparición. 

A lo largo de la historia de nue3tro país, el término indio se ha venido apli

cando s un sector social, y no se refiere a una entidad indígena exclusiva, si

no a un tipo especial de relación socioeconómica. 

La palabra indígena, en este estudio tiene el mismo contenido que se da a la de 

indio, es decir se usan de manera indistinta, sin involucrar los sentidos des

criptivos, peyorativos o genéricos que puedan darse a mbcs términos. 

En general la categoría indio, denota la condición de colonizado, referido a la 

relación colonial, pero a su vez pone de relieve la lucha contra el colonialis-

mo, 

Se considera que los pueblos indios constituyen una realidad socioeconómica y -

cultural de gran importancia en el continente americano y, por ello, se dice 

que el indio debería ser reducido a una clase social, ya que sobre ella se eje~ 

ce no solamente una explotación económica, sino también una opresión cultural 

y política. l/ 

Aquí nos interesamos por ubicar al indio no en una comunidad aislada, sino en -

relación con el resto de la sociedad nacional, ubicándolo dentro de un contexto 

dado, considerando a las poblaciones indias como un motor de desarrollo apropi~ 

do y no como un obstáculo. 

La población india está conformada por pueblos sujetos a discriminaciones, se

gregaciones y todo tipo de explotaciones por parte de las llamadas "sociedades 

nacionales''. Los indios no fungen como tales únicamente porque se visten, ali

mentan o hablan un idioma que prevalecían en sus antepasados, o porque conser-

1/ Chanta! Barre, Marie. Ideologías indigenistas y movimientos indios. Siglo 
XXI. México, 1983, pp. 13-16. 
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van características de su modo de producción prehispánico o bien porque por lo 

general se refugian en zonas inaccesibles. 

La calidad de indio fundamentalmente la da el hecho de que el sujeto así denomi 

nado es el hombre de más fácil explotación económica dentro del sistema, lo de

más aunque también distintivo y retador es secundario. 21 

Ahora bien, la cuestión étnica debe ir íntimamente vinculada a las clases socia 

les (relación etnia-clase), para lo cual se hace necesario definir la etnia, -

la etnicidad y su relación con el campesinado y la región misma. 

En primera instancia, cabría discernir la etnicidad -o lo étnico- de la etnia o 

los grupos étnicos o indígenas: 3/ 

Se considera a lo étnico como un complejo particular que involucra siguiendo 

formas específicas de interrelación, ciertas características culturales, normas 

y costumbres comunes, sistemas de organización social, pautas de conducta, y 

tradición histórica entre otras. Es decir, que consiste en las muy variadas for 

mas en que se articulan los anteriores elementos de orden sociocultural, de lo 

cual se deriva que todo grupo social que se constituye posee una etnicidad pro-

pia. 

Una vez conformados los sistemas sociales clasistas se debe considerar a la etni 

cidad como una dimensión de las clases o como un nivel de las mismas. 

Así, la etnia o el grupo étnico, se caracterizan por ser un conjunto social que 

ha desarrollado una fuerte solidaridad o identidad social a partir del énfasis 

de los componentes étnicos relevantes: lugar ocupado en el proceso productivo, 

la división social del trabajo, modo y proporción de la apropiación de la riqu~ 

za, formas de organización política y las estructuras ideológicas específicas. 

Esta identidad étnica le permite al grupo, no solo definirse como tal sino tam

bién establecer el contraste o diferencia respecto a otros grupos. 

2/ Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas Los indios en las clases sociales de Mé
xico. Siglo XXI. México, 1980. p. 16. 

3/ Véase, Días Polanco, Héctor. "Etnia, clase y cuestión nacional". En Cuadernos 
Políticos. Edición Era. No. 30 octubre-diciembre, 1981. México. pp. 54-65. 
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Los grupos sociales, desarrollan formas distintas de ldentidad sin dejar de po

seer su propia etnicidad pues esta no es ajena a las clases. De este principio 

se deduce que, por tratarse de fenómenos de orden diferente, no solo no puede -

reducirse lo étnico a lo clasista, sino que además no se debe esperar, que de -

la condición étnica se pase simplemente a la de clase, puesto que lo étnico no 

es sencillamente una etapa provisional. 4/ 

Por nuestra parte, queremos dejar claro que consideramos a la etnia indígena o 

no india al grupo sociocultural diferenciado y no a un grupo racial. Cuando ha

blamos de lo étnico queremos referirnos a la cultura, al idioma, a la organiza

ción social, económica-política y al modo de vida entre los elementos más impo~ 

tantes. 

Al parecer, solo una perspectiva que vincula lo étnico con la estructura clasis 

ta de la sociedad y que por consiguiente observa las raíces clasistas de las et 

nias, permite considerar a estas como entidades históricas. 

Concretamente, sobre los grupos étnicos o indígenas de nuestro país, tenemos 

que se caracterizan porque a lo largo de varios siglos han mantenido una identi 

dad contrastante que los define como etnias. Por lo tanto, se deduce que los 

grupos étnicos forman parte a menudo de la clase social campesina inmersa en el 

modo de producción prevaleciente. 

A partir de los conceptos del modo de producción, es posible comprender plena

mente la estructura económica de las comunidades indias, (grupo de familias que 

dependen mutuamente entre sí y que generalmente viven y trabajan unidas en una 

zona dada, caracterizada por tener en común su idioma, formas de pensar, hábi

tos alimenticios, creencias religiosas, etc.), incluyendo las expresiones espa

ciales alcanzadas por la dinámica de sus partes componentes. 

Todo sistema tiene como base un modo de producción, considerado como la forma -

específica del aprovechamiento de la naturaleza, del trabajo, de una organiza

ción en la sociedad, así como una forma de cooperación y de coacción social: 5/ 

4/ Ibid. p. 54. 

5/ Véase para modo de producción a Marx, Carlos y Engels, Federico. Obras Esco
gidas. Moscú E. Progreso. Tomo I. 1981. pp. 517-518. 
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MODO DE PRODUCCION 

Fuerzas productivas[ -

Relaciones 

sociales de 

producción 

[ 

Estado, Moral 

Rel i.gión, etc. 

Fuerza de 

Medios de 
trabajo [objetos y medios 

p¡•oducc ión: rle trabajo. 

Formas de propiedad de los medios de 

producción. 

Posición derivada de los grupos soci~ 

les en la producción, 

Formas de distribución del producto. 

Del cuadro anterior se desprende que el modo de producción dominante, presenta 

dos partes indisolublemente vinculadas: las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de producción, las primeras son los hombres que trabajan y los instru

mentos que utilizan en la producción; las relaciones de producción se desprenden 

del proceso productivo y son consecuencia de la forma de propiedad sobre los me

dios de producción, dichas relaciones en el modo de producción capitalista cons

tituyen las relnciones entre las clases sociales en un espacio determinado, que 

a su vez está influenciado por los factores físico-cspacinles del proceso produ~ 

tivo, convirtiéndose en recursos, en la medida que son suceptibles de ser aprov~ 

chados por el hombre. 

Una vez que los individuos transofrman el medio rísico de acuerdo al grado de -

desarrollo de sus fuerzas productivas, el espacio se torna ahora en un espacio 

de tipo geográfico-social, respondiendo a una formación social distinta pero con 

un grado de desarrollo de sus fuerzas productivas y relaciones sociales de pro

ducción exclusivas. 
61 

En la producción social que realizan loti hombres (con el objeto. de transformar 

el espacio y desempeñar un papel en el proceso producLivo), establecen determi

nadas relaciones de producción independientes de su voluntad, adquiriendo estas 

últimas expresiones espaciales que ubican a los hombres en bloques opuestos en-

6/ Véase. Dollf'us, Oliver. El espacio geográfico. Barcelona. Ed. Oikostau, 1976. 
PP• 9-10. 



tre si, en las llamadas clases sociales. 7/ 

Ahora bien, cuando se.utiliza el término de clases sociales en el campo, tenemos 

que tomar en consideración las situaciones diferenciales en que se encuentran a 

veces, sectores de una misma clase. Las relaciones de clase significan interac

ciones mutuas entre las personas que ocupan posiciones opuestas, independiente

mente de las consideraciones de carácter étnico. Es decir, las clases sociales 

efectúan una dinámica económica y social diferente, dominando así el espacio ge~ 

gráfico la clase social dominante, la cual detenta el poder económico. 

Por tanto, se asegura que las clases sociales en México, debido a la fuerte pe

netración de capitales extranjeros en la economía nacional y la permanencia de 

remanentes de los medios de producción de la estructura colonial, han tomado m~ 

dalidades muy peculiares; remanentes que aprovecha el modo de producción capit~ 

lista y que contribuyen a dar a las clases la particularidad que presentan en -

la actual fase del proceso histórico del país. B/ 

Para situar a los núcleos indígenas en nuestro país (incluyendo al grupo mixe), 

es necesario analizar y delimitar sus cambios dentro de las clases sociales, me 

diante el conocimiento de la composición y relaciones de las mismas. 

Para fines de este trabajo, se toman en cuenta principalmente lao clasificacio

nes -de clases sociales- propuestas por Roger Bartra y Ricardo Pozas (compleme~ 

tándolas), pues permiten caracterizar a los individuos que participan de manera 

directa en el espacio geográfico mixe (campesinos-indios). Con esta elección no 

se invalida la seriedad de otros trabajos, entre los que destacan R. Stavenhagen, 

Armando Bartra, Arturo Warman, etc., pero a nuestro criterio, los seleccionados 

anteriores cubren mejor nuestras necesidades: 

7/ Marx, Carlos y Engels, Federico. Op. Cit. p. 516. 

8/ Pozas Ricardo e isabel H. de Pozas. Op. Cit. pp. 130-133. 
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CLASES SOCIALES EN EL CAMPO MEXICANO 

Gran ourguesía 

Burguesía Comercial 

Burguesía Agraria media 

Campesinos acomodados 

Campesinado medio 

Campesino pobre o semi

proletariados 

Area intersecto

rial del indio 

FUENTE: Bartra, Hoger. El campesinado y el poder político en México. Era, Méxi 
co, 1984. pp. 118-121 y Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas. Los indi~s 
en las clases sociales de México. Siglo XXI. México, 1980. pp. 139-155. 

La clase dominante en esle medio es la Burguesía rural, subdividida en tres ni

veles, en base a la capacidad de sus integrantes para ejercer el control en el 

proceso de producción y el espacio. 

En la Burguesía ¡;graria, predominan los intereses de gran capital agrícola vin

culado al comercio y a la industria (propietarios y arrendatarios de grandes ex 

tensiones de tierra). 

Otro sector muy importante es la Burguesía comercial, la cual no obtiene sus -

ganancias directamente de la agricultura sino del intercambio comercial Gntre -

el campo y la ciudad -fuerza de explotación mercantil sobre la pequeña economía 

campesina-. 

Y la Burguesía agraria media, amplio sector que ocupa una posición intermedia -

entre el campesinado rico o acomodado y la Gran Burguesía agraria. 

No obstante que, la clasificación de R. Pozas es de carácter eminentemente capl 

talista, protagonizada exclusivamente por burguesía y proletariado, en la prlm~ 

ra se localiza la Pequefia burguesía con la cual se identifica el campesinado. 
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Así tenemos que el campesinado se conforma también por tres niveles, mismos que 

van encaminados o bien a proletariarse o a transformarse en burguesía rural. 

Los campesinos acomodados, primordialmente basan su riqueza en la explotación -

de asalariAdos aún cuando algunos de ellos participen directamente en el traba

jo de la tierra. En lo que concierne al campesino medio, éste obtiene ingresos 

suficientes de su parcela trabajada con su familia y la de jornaleros ocasiona

les. Así los campesinos pobres o semiproletariados, son campesinos en su carác

ter de productores independientes y proletarios en su carácter de asalariados. g/ 

Desde el punto de vista económico a los campesinos se les considera más como 

proletarios que como campesinos, no sucediendo los mismos desde el punto de vi~ 

ta político e ideológico pues existen notables diferencias entre unos y otros. 

Finalmente el proletariado agrícola, en sentido amplio abarca a aquéllos produ~ 

tares que alguna vez tuvieron tierra o que nunca la han poseído pero que depen

den íntegramente de un ingreso asalariado. 

Concretamente, se puede establecer una serie de inferencias a partir del cuadro, 

acerca del lugar en que se ubica al indio dentro del sistema social capitalis

ta: 10/ 

Primordialmente al indio lo ubicarnos por una parte, en la clase campesina-pobre 

o semiproletaria- pues en ella, adquiere un proceso transicional, en el cual sin 

dejar de mantener sus relaciones solidarias con su comunidad, participan también 

como asalariado en el sistema capitalista, ya sea corno jornalero o asalariado -

temporal. Y por otro lado, el indio ha ingresado a la clase proletaria como asa 

lariado en los centros de producción agrícola o industrial. 

En este contexto, el proceso que media entre la destribalización y la proletarl 

zación del indio, ofrece matices que se pueden observar y analizar en diversos 

9/ Cfr. para definiciones de campesinado y proletariado agrícola a Paré, Luisa. 
El proletariado agrícola en México. ¿Campesinos sin tierra o proletarios agrí 
colas?. 6a. Edición. Siglo XXI. México, 1984. p. 50. -

10/ Véase. Pozas, Ricardo e Isabel H. de Pozas. Op. Cit. pp. 170-178. 
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centros de producción, abarcando desde la agricultura de roza -técnica agrícola

hasta la industria del monopolio con su diversidad de relaciones de producción. 

Experimentan el proceso tanto los indios con carácter de asalariados que traba

jan para otros indios -apegados a las noodal idades propias de su comunidad- como 

los indios que ya destribalizados se convierten en obreros de la industria reza 

gada, o de las fábricas subsidiarias de grandes empresas extranjeras que emplean 

maquinaria moderna. ll/ 

De hecho, se debe considerar obligad>imente al espacio rural indio -mixe- dentr·o 

del proceso productivo nacional con carácter de territorio abastecedor y retro

alimentador del sistema prevaleciente. Ya que tanto los campesinos como el pro

letariado constituyen la fuerza motriz del trabajo que transforma contínuamente 

dicho espacio. 

Respecto a lo anterior, junto con el tema de lucha de clases sociales, aún fal

tan demasiados elementos por discutirse y sobre todo establecer acuerdos, siem

pre teniendo presente que todo es producto de una formación social dada y de un 

peculiar proceso de acumulación capitalista. 12/ 

Todas las consideraciones expuestas hasta el momento nos permiten ubicar a nues

tra zona de estudio, dentro de la de todo grupo étnico con sus características 

peculiares y específicas, pero a su vez inmersa en la problemática de tipo glo

bal del campesinado, afectada en parte por la respuesta obligada a la función -

que desempeñan dentro de un proceso económico enajenante y por otro lado -con -

su identidqd cultural- como el mecanismo de defensa que funciona como lazo de -

cohesión ante el contínuo proceso de inLegración al exterior y que finalmente -

conduciría al reforzamiento de la persistencia como comunidades indígenas. 

11/ Ibid. p. 172. Destribalización, significa el tránsito de la intraestructura 
-estructura interna de relaciones indias- a la estructura capitalista, cons
tituyendo la etapa inicial del proceso total del cambio del indio cuyo térmi 
no es Proletarización. -

12/ Vid. Astori, Danilo. Campesinado y expansión capitalista en la agricultura -
latinoamericana. En Comercio Exterior. Vol. 31. No. 12, 1981. Feder, Ernest. 
Campesinistas y Descampesinist.as. En Comercio Exterior, Vol. 27. No. 12, 
1977. Bartra, Roger. Op. Cit. y Paré, Luisa. Op. Cit. 



CAPITULO I. IDEOLOGIAS INDIGENISTAS Y TEORIA ETNICA REGIONAL 

1.1. Surgimiento y desarrollo del indigenismo en México. 

No es posible establecer la situación de explotación y dominación que viven los 

grupos indígenas de México si no se tiene un conocimiento real de las sociedades 

que los conforman, sus clases, contradicciones, así como el rumbo y naturaleza -

de su economía. Estos elementos deben ser considerados como fundamentales en la 

organización de los programas de gobierno tanto en el aspecto político, adminis

trativo y cultural, lo cual podría dar un sentido a la importancia que tiene la 

presencia del indio en nuestro país, su papel en el proceso político y el valor 

que tiene su aporte en la construcción de una nueva sociedad. 

Los orígenes del movimiento indigenistn mexicano se remontan a los inicios mis

mos de la relación colonial, donde el gobierno establecido por los españoles ma

tizó profundamente todo el sistema político del siglo XVI. 

Este primer sistema político tenía rasgos típicamente feudales y señoriales ya -

en decadencia en lo Espafia de esa épocn. Cadn conquistador, como pago a los ries 

ges e inversiones hechos durante la conquista de la Nueva España, recibió con el 

reconocimiento de la Corona, un territorio o distrito en encomienda dentro del -

cual tenía obligación de guardar, de proteger a los indios y de darles instruc

ción religiosa, reservándose para sí el tributo y los servicios personales que -

los indios tenían obligación de pagar como siervos del monarca. Así, la esclavi

tud se convirtió en encomienda, base del régimen de trabajo colonial que habría 

de prolongarse hasta 1720. l/ 

El régimen de Cortés sostuvo fuertes contradicciones con el sistema político es

pañol, ya que el gran enriquecimiento tanto del conquistador como de los encernen 

deros, así como el carácter permanente y hereditario en la asignación de las en

comiendas, provocaron que el poder absolutista español se apresurBra a constituir 

1/ Baéz Jorge Félix. "Los grupos étnicos y las políticas indigenistas de la colo 
nia al Porfiriato". En México Indígena. Mayo 1980. No. 38. México. p. 2. su
plemento. 
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un sistema político y burocrático más acorde con sus intereses. La lucha tenaz 

destinada a destruir las condiciones de la encomienda, originó que el poder po

lítico y judicial de Cortés, quedara reducido a los terrenos de su marquesado -

del Valle (en el Estado de Oaxaca). 

Poco después fue creada la Real Audiencia de la Nueva España, encargada de impa~ 

tir justicia y procurar la administración de un buen gobierno, en sustitución de 

Marqués. Con las nuevas leyes, el poder de los encomenderos quedaba eliminado al 

perder el derecho de heredar sus posesiones más allá de la segunda generación, -

con lo que a finales del siglo XVI, ya habían pasado la mayoría de las tierras a 

manos de la Corona. 

La complicada estructura burocrática, estaba organizada en base a un dominio pa

ternalista y de explotación económica, donde las autoridades que tenían un trato 

más directo con los naturales, eran los encomenderos, gobernadores mayores y los 

corregidores. 

Los corregidores y alcaldes debían procurar el buen trato a los indios así como 

juzgar los Agravios cometidos por los encomenderos (en pocos casos se aplicaba -

efectivamente la justicia para el indio). Este sentido paternalista colocó a los 

indios en situación inferior a la de los españoles. 

Los corregidores y alcaldes mayores estaban encargados de hacer llegar el tribu

to indígena a la Real Audiencia. Sus salarios eran muy bajos, por lo que su ambición 

y riqueza no eran menores a la de los conquistadores y encomenderos; pronto sup~ 

raron a sus predecesores, convirtiéndose en el peor azote de los indígenas. 

Uno de los principales negocios f•1e el comercio de los productos indígenas, don

de prevalecía el acaparamiento. Los indios producían artículos que tenía gran i.1:1_ 

terés económico para los españoles, a cambio de un bajo salario; con esta activ~ 

dad, quedan integrados al régimen comercial mercantilista de la Nueva España. 

La etapa independentista se caracterizó por tener matices similares a los de la 

Colonia, donde continQa la hostilidad y explotación de los indios presente duran 

te más de cuatro siglos. La concentración de las tierras en manos de unos cuan

tos hacendados, provocó el repliegue de los indios a las peores zonas de cultivo, 
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con las formas más atrasadas de producción. Estas condiciones llevaron al Estado 

Mexicano a la tarea de integrar a los grupos étnicos al proyecto nacional. El 

Plan de Iguala en 1821 declara la igualdad de todos los habitantes del país. 

En la etapa de la Reforma { 1857), las leyes liberales establecidas, aún cuando 

constituyen los pivotes centrales del México moderno, con la transformación de -

la economía colonial, benefician a la burguesía y a los grandes hacendados. La -

política agraria de esta época intensifica la explotación, con el aumento del 

peonaje por la baja oferta salarial de los hacendados. La intensa apropiación y 

compra-venta de tierras dan lugar al surgimiento del famoso "latifundismo mexic~ 

no" o "gran hacienda", apoyado durante la dictadura del general Porfirio Díaz. 

El porfiriato, asentado en el positivismo prevaleciente en la época, perfecciona 

la posición ideológica que estigmatiza las culturas de los diferentes grupos ét

nicos del país y propicia el desarrollo de la industria, así como el florecimien 

to de la agricultura comercial basada en régimen hacendario. 

El deslinde de "tierras ociosas" y la introducción violenta de la propiedad pri

vada lesionó la economía de las comunidades indígenas, al despojarlas de su pri~ 

cipal patrimonio. Entre 1889 y 1893, diez millones de hectáreas, propiedad de 

grupos étnicos, pasaron a manos de latifundistas. 21 

En este contexto, se explica el gran número de rebeliones indígenas gestadas por 

la situación extrema de miseria y subordinación, en diferentes puntos del país. 

El movimiento revolucionario aún cuando resulta ajeno a los intereses de los in

dígenas, les permite afirmarse en sus comunidades, aprovechando la rivalidad de 

facciones políticas y el relativo debilitamiento del gobierno. 

La activa participación del sector indio en este movimiento, generó en el Estado 

Revolucionario, el desafío de integrar la nación, con lo que surge el llamado 

"indigenismo", producto de los ideales de la revolución, constituyendo una co

rriente progresista que llega a transformarse en una política oficial del gobie~ 

no mexicano, la cual redunda en una serie de leyes, propuestas, así como la gen~ 

ración de Instituciones que promuevan la integración y mejoramiento de las comu

nidades. 

2/ Baez Jorge, Félix. Op. Cit. p. 5. 
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En 1921, a raíz de la Revolución se crea el Departamento de Educación y Cultura 

Indígena, que contenía información sobre la población indígena para formar "cu_!! 

dros etnográficos", con datos relativos a temas de Antropología, Etnografía y -

LingUística de los grupos aborígenes mexicanos. 

Es gracias a Cárdenas, que el indio adquiete una transformación en su dignidad, 

especialmente con el nuevo impulso de la reforma agraria y la restauración de 

los ejidos en 1936. Para él, la población india constituía un "factor de progr.!'._ 

so", y por lo tanto, había que integrArla a la nación. 

En 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo -de investi

gación, consulta, ejecución e información- que tiene como objetivo principal el 

investigar los problemas de las comunidades, tratando de resolverlos mediante -

programas de desarrollo económico-social, con sus llamados Centros Coordinado

res situados en áreas de gran concentración india. Durante varias décadas post~ 

rieres al Cardenismo, la corriente indigenista no parece tener relevancia, y es 

hasta el gobierno de Luis Echeverría, que el indigenismo toma un nuevo impulso, 

pues se amplía el presupuesto al INI, se incrementa la formación de promotores 

biligUes, se multiplican los hospitales rurales y se da un desarrollo de la or

ganización india. 

La política indigenista de L. Ehceverría, supuso la apertura hacia una nueva 

etapa mediante la "comunicación" entre los indios y el propio gobierno pero di

rigida siempre hacia el integracionismo unilateral (al sistema dominante). 

Posteriormente a la creación del INI, han surgido varias instituciones o agrup_!! 

cienes oficiales indígenas que se plantean la defensa de los derechos y los in

tereses de los grupos étnicos, integrados en el Consejo Nacional de Pueblos In

dígenas (CNPI); y por otro lado la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas 

Bilingües. Asociación Civil (ANPIBAC), creada en 1976 con el propósito de luchar 

por la reivindicación de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, 

de fortalecer y afirmar las relaciones interétnicas a nivel nacional e interna

cional y por el convencimiento de que la liberación del indio solo se obtendrá 

con la participación y lucha consciente de ellos mismos apoyados en la identi

dad étnica. 
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Por su parte el CNPI tiene la función de canalizar los movimientos indios, tal 

y como el sindicalismo oficial controla los movimientos obreros y campesinos, 

agrupando un total de 56 consejos supremos (Tzetzal, Mazahua, Tlahuica, Otomí, 

Mixe, etc.), que lamentablemente son impuestos verticalmente y cuya base social 

por lo general no parece ser consistente, pues su creación responde más al de

seo de control político sobre una masa de posibles electores, que a una verdade 

ra organización de pueblos indios. 3/ 

En el siguiente gobierno -José López Portillo- la corriente indigenista se tor

na más "participativa" al involucrar a la población india en la producción y en 

los beneficios del desarrollo nacional, se crea la Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados para el mejoramiento del 

habitat rural, escuelas, distribución de agua potable, construcción de caminos, 

etc. 

Actualmente el indigenismo está en el proceso de consolidación del nacionalismo 

mexicano, respondiendo al desarrollo de la organización india como agente dina

mizador de cambio. 

Precisamente el indigenismo ha sufrido transformaciones, donde las tesis de in

tegración e incorporación han sido sustituidas por la acción participativa de -

la población indígena, como lo demuestran los diversos congresos de pueblos in

dios con la elaboración de sus propios programas, encaminados a un auténtico de 

sarrollo social y económico. 

No obstante, el Estado como un reproductor del sistema en que se desarrolla, 

siempre va a tratar de ejercer el control y dirección de cualquier organización 

en este caso de los pueblos indios. Lo anterior se puede demostrar en la propue~ 

ta presentada en el Quinto Congreso Nacional Indígena, por el Diputado Nicasio 

Valenzuela, Presidente del Consejo Supremo Mixe de Oaxaca en, la que se determi

na la desaparición del CNPI y su transformación en Confederación, convirtiéndo

se en una organización "fraterna" de la Confederación Nacional Campesina (CNC). 

3/ Chanta! Barre, Marie. Ideologías indigenistas y movimientos indios. Siglo 
XXI. México 1983 pp. 126-131. 
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1.1.1 Consideraciones acerca de la política indigenista. 

La llamada política indigenista hace su aparición con la llegada de los españo

les, al verse como prioritaria la elaboración de una legislación que instituci2 

nalizara el sojuzgamiento y sometimiento de los pueblos autóctonos. 

A partir de la época colonial la encomienda era la institución que "protegía" a 

los indios -evangelizándolos- a cambio de su esencial mano de obra, en un traba 

jo prácticamente de esclavos. 

La desmedida explotación que sufrían los indios hizo surgir una serie de prote~ 

tas, a raíz de lo cual se promulgaron leyes que reglamentaban y finalmente suprl 

mían la encomienda. 

Las leyes coloniales tenían como fin la integración del indio en el sistema es

pañol que favorecía la expansión del capitalismo y aculturarle por medio de la 

evangelización y castellanización. 

Al cabo de tres siglos de coloniaje, las leyes tutelares establecidas en la ép2 

ca colonial para proteger a los indios -considerados como seres inferiores- sir 

vieron para mantener y fijar su inferioridad. "En consecuencia al ser declarada 

la igualdad jurídica, el indígena se hallaba en un estado efectivo de inferiori 

dad con respecto al resto de la población, en todos los dominios de la vida eco

nómica y social". 4/ 

Lamentablemente la independencia de América por los criollos frente a España, -

acentúo el proceso de deterioro y desintegración de las comunidades indias al -

verse obligados a vender su fuerza de trabajo a las haciendas como arrendatarios 

o peones. 

Es a raíz de la toma de conciencia del papel que juega el indio en la economía 

nacional, que en la segunda mitad del siglo XIX surge la corriente indigenista, 

misma que contribuyó -en un principio a través de la literatura- a protestar co~ 

tra la injusticia y a tomar conciencia de los abusos a los cuales era sometido. 

4/ Stavenhagen, Rodolfo. Las clases sociales en las sociedades agrarias. México. 
Siglo XXI. 1980. p. 32. 
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El netiz del indigenismo sufrió un freno por parte de los gobiernos para evitar 

que se propagara la corriente transformadora que llevaba implícita. 

Con la oficilización, su carácter reivindicativo desaparece convirtiéndose en -

un instrumento de poder, un aparato ideológico de estado que aporta mejoras en 

las condiciones de vida de los indios, pero siempre dentro del marco de una si

tuación colonial. 5/ 

Actualmente el objetivo de la política indigenista sigue siendo la integración 

de las poblaciones indias al sistema de producción dominante, tratando de re

producir las condiciones de la situación colonial en el contexto del desarrollo 

capitalista. 

El Estado es el agente que emplea la política indigenista -como aparato ideoló

gico- para obtener la integración de las comunidades indias a través de un "cam 

bio social". Esta integración se caracteriza por ser eminentemente uní lateral -

al sistema en los niveles económico, cultural y político. 61 

En el aspecto cu 1 tural independientemente de la castellanización, implanta val o 

res occidentales mediante la política educacional. 

Por su parte la integración económica funciona en íntima relación con la de ti

po cultural; pues contribuye a la desaparición de la propiedad comunitaria con

vl.rtiendo al indio en pequeño propietario -minifundista- o en proletario rural. 

Se manifiesta a su vez por la introducción al trabajo asalariado y al sistema -

de mercado. 

La integración política se manifiesta y reproduce -unilateralmente-, en la crea 

ción de organismos e insti tutciones oficiales. 

La política indigenista se reduce pues a la función de ser un aparato ideológ~ 

co de estado encargado de mantener y consolidar las estructuras de dominación -

en las comunidades indias a través de la integración unilateral que está al ser 

vicio de las clases dominantes. 

5/ Chantal Barre, Marie. Op. Cit. p. 33. 

6/ Cfr. Cazés Daniel; "Indigenismo en México pasado y presente". En la quiebra 
política de la antropología social en México. UNAM. México 1983. pp. 77-109 
y Chanta! Barre, Mari e. Op. Cit. p. 86-90. 
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1.2. Estructura de laa comunidades indígenas. 

Al hablar de la estructura de la sociedad mexicana, se hace mención a la serie 

de factores que la determinan como una situación generalizada -y común- en las 

relaciones de sus miembros, factores constituidos por las relaciones de produc

ción, que por su carácter fundamental se identifican con la misma estructura. 

La estructura es tomada -en este trabajo- como el factor esencial de la organi

zación social históricamente determinado. Las relaciones de parentesco constit~ 

yen la estructura social del sistema precapitalista y las relaciones de produc

ción se hacen presentes en la estructura social del capitalismo. Indudablemente 

los grupos étnicos de México poseen una estructura, con elementos precapitalis

tas los cuales son absorbidos por los elementos de la estructura capitalista. 

Las comunidades indias poseen una estructura interna de relaciones (intraestru~ 

tura), las cuales determinan las relaciones de su vida social, con normas pro

pias y en fase iransicional hacia las relaciones de producción capitalista. 7/ 

Las relaciones determinantes de la intraestructura se definen y caracterizan -

en base a las relaciones de parentesco (establecidas desde la época prehispáni

ca), así como las relaciones de cooperación y ayuda mutua modificadas por las -

relaciones del mundo capitalista que prevalecen en nuestro país. 

Existen elementos intraestructurales que aún prevalecen en el espacio indio co

mo son, la organización social que incluye el sistema de vida familiar, educa

ción, la religión, lengua, el arte y la organización política (jerarquización -

de cargos). 

Para nuestra zona de estudio, analizamos que en términos generales los anterio

res elementos intraestructurales , tienen un papel relevante y diferente al de 

otros grupos no étnicos: 

Las comunidades indias conservan una compleja organización política ejercida 

a través de cargos político-religiosos, que son controlados políticamente por 

el Gobierno Estatal y Nacional. 

7/ Pozas Ricardo e Isabel ll. de Pozas. Los indios en las clases sociales de Mé
xico. Siglo XXI. México 1980. p. 34-60. 
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La familia constituye la unidad social más pequeña dentro de la estructura -

de-las comunidades que conforman la región, representando la unidad de pro

ducción fundamental la cual, satisface las necesidades primarias de sus miem 

broa -alimentación, habitación, vestido, educación, socialización, etc.-, 

así como el logro de la producción económica. 

Otro de los elementos importantes de la intraestructura de las comunidades -

indígenas es la educación, ya que la intraestructura educativa ha transmiti

do principalmente el modo de producción, el mecanismo de propiedad y de uso 

de la tierra, las relaciones sociales que mantienen los indios entre si para 

lograr la producción y las vinculaciones que éstos mantienen con el modo de 

producción del capitalismo. Es decir, en la comunidad Mixe por ejemplo, la -

forma de transmitir la tierra es por vía de herencia y la práctica del empleo 

del testnmento (práctica impuesta por la Corona), con el propósito de mani

festar sus últimas voluntades, es en realidad un documento que legitima la -

posesión de sus terrenos. A este sistema de descendencia se le denomina pa

trilineel, cuando la herencia queda en el seno familiaG djcho sistema crea -

una atomización de la tierra, debido a la limitación territorial de acuerdo 

a los tamaños de las familias ya que este fenómeno es progresivo. Pero en -

realidad "1 sistema provoró una fuerte cohesión dentro de la comunidad, ya 

que de lo contrario una herencia de tipo lndivisible hubiera producido pers~ 

nas poseedoras de tierra y por el otro, una reserva de trabajo formada por -

los desheredados lo conduciría a una desintegración campesina. B/ 

Para llevar a cabo la producción económica, los indios participan en dos tipos -

de economía en base a la organizacion del trabajo: 

a) Economía de la intraestructura: 

Dentro de ella todos los miembros de la familia trabajan en un sistema jerá~ 

quico de acuerdo al sexo y la edad, donde la explotación de sus recursos se 

8/ La atomización de la tierra se considera que es producida por el crecimiento 
natural de la familia, surgiendo la fragmentación de la tierra por habitante, 
o en todo caso del producto cosechado ocasionando el incremento del tiempo -
ocioso por parte de los campesinos .Y la reducción lógica de sus niveles de -
consumo. 
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efectúa en. forma 'coniunt'taria al igua 1 'que·'su. aprovechamiento. 

b) Economía de la estructura capitalista: 

La cual influye enormemente en la organización y dinámica de la familia indi 

gene, El indio participa activamente en el trabajo asalariado conforme al 

sistema de la organización económica de producción capitalista. 

Este tipo de economía se p1·oduce cuando existe un deterioro en las relacio

nes de producción sustanciales de la familia, la cual queda ubicada -por la 

transformación de su organización tradicional- en las formas de organización 

familia del sistema capitalista. 

Así,enlaproducción india campesina, el productor y su familia trabajan directa

mente la tierra, con sus propios medios de producciñ para satisfacer las neces.!:_ 

dades básicas -producción para el consumo-, vendiendo parte de su producto en -

el mercado, como un medio para obtener lo que no se produce. 

Esta actividad se ve afectada por agentes externos entre los que destaca el des 

pojo o apropiación de las tierras, llegando a convertir al indio en un proleta

rio al servicio del usurpador. El campesino indio además de requerir dinero pa

ra pagar los compromisos impuestos desde el exterior de la comunidad, ahora, r~ 

quiere también del consumo progresivo de productos elaborados fuera de la misma 

integrándose así a un proceso de desvalorización y pauperización. 

Se establece por consiguiente la condición de semiproletariados entre los indios, 

producto de su emigración temporal de las comunidades para trabajar en centros 

de producción agrícola, en ranchos o pequeñas explotaciones cercanas a sus loca 

lidades en calidad de jornaleros adquiriendo la condición de semiproletariados. 9/ 

Es posible entonces, mencionar que las estructuras indígenas se transforman en 

canal de transferencia de valor hacia los centros económicos; solamente así es 

posible analizar los mecanismos de carácter social que fortalecen la subsisten

cia y reproducción de las comunidades indígenas. 

9/ Pozas Ricardo e Isabel H. de Pozas. Op. Cit. p. 72. 
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A dichos canales de transferencia se les denomina regiones de producción -con

sumo caracterizadas por poseer un centro de intercambio y distribución de pro

ductos, en la cual existe una división social del trabajo por pueblos o comunl 

dades que se especializan en la producción de diversos articulos, los cuales -

se concentran para su intercambio, en una localidad a la que los indígenas, 

acompañados por sus familias llevan sus productos. 

Asi puede con el ui rse que, las comunidades indias mantienen relaciones económico

sociales, políticas, jurídicas, religiosas y educativas con las institucioneo -

respectivas de la organización nacional, las cuales alteran el funcionamiento -

de la ,intraestructura. lO/ 

1.3. Enfoques regionales en la delimitación de la zona de estudio:región Mixe. 

Tomando como base los elementos de tipo geográfico regional y los de carácter 

antropológico y étnico, es posible establecer la base teórica que nos permita 

comprender objetivamente la dinámica de la región Mixe, como una región étnica, 

como región económico-natural, y en síntesis como región geoeconómica. 

En geografía se habla mucho de las relaciones causa y efecto, que se hacen pre

sentes en las investigaciones; dichos elementos llaman la atención a la geogra

f'ía económica, la cual se define como una ciencin "Que estudia los aspectos ec-9. 

nómicos en su relación con los factores del medio natural y social, las causas 

de su formación, su distribución espacial y desarrollo en el tiempo, subrayando 

la diversidad de los fenómenos productivos regionales. ll/ 

En la práctica lo anterior nos conduce a considerarla como una ciencia que est~ 

blece y analiza la forma en que la naturaleza influye sobre las actividades pr~ 

ductivas del hombre y viceversa. Por otra parte, se cuenta con el apoyo de la -

geografía regional, la cual se encarga del estudio de las condiciones y peculi!'! 

ridades del subdesarrollo en las diversas regiones. En general particulariza el 

conocimiento geográfico en aquéllos espacios que tienen un grado importante de 

homogeneidad (regiones). 

10/ Ibid. p. 82. 

11/ Bassols Batalla, Angel. Geografía económica de México. 4a. Ed. Trillas. Mé
xico, 1979. p. 34. 
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La geografía regional, al estudiar tanto las regiones naturales como las de ti

po económico, se especifica su área de acción en el entendimiento de las leyes 

que gobiernan la distribución espacial del proceso productivo, así como la in

fluencia de los factores naturales en dichas regiones geoeconómicas, para adop

tar y transformar a la naturaleza según sus necesidades, mediante el análisis -

de los subsistemas naturaleza-sociedad. 

Sería un auténtico problema introducirse a la polémica de definir y conceptuall 

zar términos en torno a la antropología, etnología, etnografía, antropología 

cultural, antropología social y otras. Por ello simplemente se explicará el sen 

tido asignado al término en dicha ciencia. 

Precisamente la antropología se caracteriza por el conocimiento global del hom

bre abarcándolo en toda su extensión histórica y geográfica, aspira a un conocl 

miento del desarrollo humano y tiende a lograr conclusiones y alternativas vale 

deras para todas las necesidades humanas. 

Después de algún tiempo (período descriptivo), la antropología ha querido tener 

la visión de evolución (física y sociocultural) total del hombre. Es decir, que 

ha pretendido explicar el conjunto de los fenómenos humanos, biológicos, socia

les y culturales. Cuando su campo de acción resulta un tanto incompleto, es pr~ 

cisamente donde se hace necesaria la presencia de la geografía (regional y eco

nómica) para complementar sus explicaciones, abordando no sólo a los fenómenos 

sino también los hechos. 

De esta forma, podrá interpretarse de una manera más completa y objetiva el fe

nómeno de la región Mixe o de cua !quier otro fenómeno humano en tiempo y espa

cio, física y socioculturalmente, estructural y funcionalmente. 

Es preciso darnos cuenta de la imposibilidad de desligar a la etnología de la -

antropología social, pues ambas estudian aspectos que definí tivamente no pueden 

ser separados (sociedad y cultura); donde la cultura es producto de la integra

ción entre la sociedad y la naturaleza mediante el proceso de la producción ma

terial. 

Es importante subrayar que la etnología aún y cuando está asociada fundamental

mente con la descripción, sus diversas recopilaciones han ofrecido elementos de 

j 
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importancfo·para toda la investigación histórica sobre el conocimiento de los -

¡:>1.l-eblos indios-, la descripción de las costumbres, de sus lenguas, de su histo

ria, etc •. En el caso de los mixes, la mayoría de los datos referentes a su cul

tura, costumbres y proceso histórico en general, fueron adoptados en gran parte 

por etnólogos. 

Todas estas observaciones nos permiten justificar la importancia que tiene la -

geografía económica y la geografía regional como medios viables para Ja compre~ 

sión de las regiones étnicas y las de tipo socio-económico. 

Introduciéndonos de lleno al tema de la teoría regional, podemos encontrar di

versas opiniones sobre el significado y concepto de región. De hecho se consid~ 

ra su existencia como parte integrante de un conjunto, que tiene función en el 

conjunto nacional incluso en el internacional; constituye un espacio preciso, -

resultado de una asociación de factores activos de intensidades variables, cuya 

dinámica propia se encuentra en el origen de los desequilibrios internos y de -

la proyección espacial. 12/ 

Se han llegado a establecer definiciones de áreas geográficas, entre las que 

destacan: la región plan o programa que, como lo indica su nombre, se refiere -

al desempeño de un plan desde un centro rector; la región formal, generalmente 

caracterizada por una homogeneidad como pudiera ser la región agrícola o climá

tica; la región nodal, con la existencia de un centro rector -espacio de mayor 

jerarquía- y sus áreas de influencia; la región polarizadu, similar a la ante

rior, en la cual un área se organiza al rededor de un polo o centro regional 

rector, establecióndose lazos directos y de dependencia de parto de todos los -

puntos de la región. 

Por otra parte, existe un conjunto de propuestas un tanto diferentes a las ante 

riores, pues se apegan a los diversos planes, enmarcándolos en el contexto eco

nómico de la nación, con pautas para la planeación de diversa índole: Región 

geográfica, incluye elementos fisiográficos, recursos naturales, rasgos y orga

nizaciones económico-políticos y sociales respectivamente, todos ellos vincula

dos y en relación directa con el hombre, quien ocupa un territorio en sentido de 

12/ Véase Pierre, George. Geografla activa. Barcelona 1966 pp: 320-325. Cfr. Pa 
ra la explicación de cada uno de los tipos de región a Delgadillo Macias, : 
Javier, "El concepto de región y la nl¡rnc>Ación en México". En Posición 2a. 
época. No. 415. J.987. pp. 105-113. Nours(• Hugo O. Economía R<-gional. Oikos-Lnu 
1969 PP-110-118 y Perroux Franrois•. Note sur la notion de Pnl• de Croiss0n~<-. 
Economie. Apliqu•e No. 1 enero-junio ISEP. Peris 1955 
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apropiación. La región económico-administrativa, referida a las propuestas de -

ordenamiento a nivel municipal, estatal y nacional, basadas cartográficamente, 

es utilizada únicamente en los documentos políticos que establecen los planes y 

programas. La región histórico-económica, la cual analiza la transformación del 

espacio a través del tiempo, empleando categorías históricas y la región socio

económica, empleada para fines de planeación regional, incluyendo una serie de 

crieterios e indicadores -históricos, físico-naturales, económicos, políticos, 

culturales, etc.-, que establecen una jerarquización de organización regional. 

A la región económica o socioeconómica se le considera como un sistema o conju~ 

to de complejos productivos territoriales que se presentan en forma de cen-

tros, regiones de especialización, en ramas económicas, zonas agrícolas y otras 

formas de concentraciones y organizaciones territoriales de producción, suple

mentadas unas a otras, ligadas entre sí por su papel definido en el proceso de 

reproducción en el sistema de la división territorial del trabajo, 131 

En base a toda la información anterior, se deduce que la región existe en la 

realidad -producto de un juego combinado de las realciones sociales de produc

ción y de naturaleza- que refleja una integración de los cuantiosos elementos -

que las conforman e incluyendo al hombre como principal agente activo, cuya pr~ 

sencia plasma parte de la organización del espacio. 

Precisamente, en base a la necesidad de conocer a las regiones y su realidad, -

surge la planificación esonómica que deriva en la regionalización para la pla

neación. En México en lns últimas décadas ha surgido un considerable número de 

regionalizaciones, en las que, bajo diversos enfoques y objetivos específicos -

se han agrupado a los estados que conforman a la República mexicana (Bassols B~ 

talla, Angel, Claude BatDillón, D. Barkin, G. Mashbitz y Carrillo Arront~ en

tre otros). 

Ahora bien, particularizando sobre el territorio Oaxaqueno, se ha regionalizado 

en numerosas ocasiones bajo diversos criterios: nuevamente por el geógrafo A. -

Bassols Batalla, con sus regiones socioeconómicas; Claudia Stern, regionalizan-

13/ Polamarchuk, M.M. Citado por Bassols Batalla, Angel. México formación de re 
giones económicas. UNAM. México 1983. p. 33. 
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do en base al nivel de desarrollo; Jorge L. Tamayo, con unaregionalización est~ 

blecida bajo lineamientos tradicionales que recurren a diversos datos económi

cos• sociales, étnicos, geológicos, geográficos ubicados en 7 regiones conforma 

daa a su vez por 30 distritos. 

El Distrito Mixe, en la anterior división, al igual que en otras más (Salomón 

Feria Juárez, Gabriel Rodríguez Salgado, Matriz Insumo - Producto, Armando Le

roux, El Plan Oaxaca, el Banco de México y Enrique Irazoque) queda incluido co

mo parte de la Sierra Norte, pero en estos casos ligado a distritos como los de 

Ixtlán, Villa Alta, Choapán, Teotitlán y Cuicatlán. l 4 / 

Entre los trabajos elaborados y referidos en específico a la región Mixe, se en 

cuentran los siguientes: 

l. Nahamad Salomón en el año 1965 estableció una regionalización para la región 

Mixe, dividiéndola en 3 zonas con 17 municipios del distrito Mixe, una de Yau~ 

pee y otro Juchitán. 

a) Zona de loa Altos: Ayutla, Tepuxtepec, Tepantlali, Tamazulapan, Tlahui

toltepec, Mixistlán y parte de las agencias de Totontepec. 

b) Zona intermedia o templada: Totontepec, Zacatepec, Cacalotepec, Atitlán, 

Juquila, Ocotepec, Quetzaltepec, Camotlán y partes de Cotzocón e Ixcuin

tepec. 

e) Zona de los Bajos: Guichicovi, Mazatlán, Cotzocón y partes de Ixcuintcpec. 

Fundamental su división la establece en base a elementos físicos como tempe

ratura, altitud entre otros, y por supuesto por la cultura e idioma del gru

po Mixe. 

2. Ballesteros Leopoldo, R. y Rodríguez Mauro. Su división tiene un fundamento 

eminentemente religioso, excluye al municipio de Guichicovi y vincula más rt 

14/ Véase mayor información sobre estas regionalizaciones Moguel Reyna. Regio
nalizaciones para el Estado de Oaxaca. Centro de Sociología. Universidad -
Benito Juárez de Oaxaca. UABJO. Oaxaca. México 1979. pp. 14-65. 
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poblados del distrito de Choapan como son Comaltepec, Choapan y Yaveo. 

3. Una tercera regionalización corresponde al Comité Estatal de Planeación para 

el Desarrollo de Oaxaca en 1981. La región Mixe en este caso está formada 

por 21 municipios divididos en 3 zonas: zona alta, que incluye ocho munici

pios; la zona media siete y la zona baja seis. Abarca a 3 municipios del 

distrito de Juchitán -Guichicovi, Sto. Domingo Petapa y Sta. Ma. Petapa- y Ju 

quila Mixes perteneciente ~l Distrito de Yautepec. 

La división tiene su base en el aspecto físico de las zonas mixes y algún ele

mento de tipo económico, sobre todo en lo que respecta a la zona baja, donde se 

establece un mayor dinamismo regional con zonas zapotecas del distrito de Juchi 

tán. 

Para el objeto de nuestro estudio y teniendo como marco de referencia las ante

riores regionalizaciones, unificamos criterios con el trabajo de gabinete y ca~ 

popara delimitar a la región Mixe. Dicha delimitación tuvo apoyo cartográfico 

en la división de COPLADE en 3 zonas (alta, media y baja), en este caso, toman

do en consideración elementos fisiográficos, transformaciones del espacio a tr~ 

vés del tiempo originadas por el grupo Mixe, algunos criterios e indicadores 

económicos, políticos y culturales entre otros. 

En el desarrollo del presente trabajo se han considerado 19 municipios, inclu

yendo a San Juan Guichicovi y Juquila Mixes, pero elimenando a Sto. domingo Pe

tapa y Sta. Ma. Petapa, pues rompen con la organización y estructuración politl 

ca que desde 1938 se formó con el grupo étnico Mixe como caso único en el Esta

do de Oaxaca (Distrito Mixe). (Véase mapa de la región Mixe -zonas-). 

Los municipios excluidos (a través del trabajo de campo en la zona baja), están 

integrados por grupos zapotecas que tienen su mayor vinculación y dinámica a 

otra región, con zonas del Istmo y del Distrito de Tehuantepec. 

Una vez integrada la región de estudio, mencionaremos que la 11 amada "j erarqui

zación de la regiones" fue apoyada en la división regional de Bassols en la cual 

serán decisivas las actividades primarias defini E:ndo que cada región tiene un 

sistema natural (haz de relaciones), en donde grupos de factores o variables ac 
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túan al mismo tiempo. 

De esta forma es como se estudia al sistema de la naturaleza, la realidad de la 

base fisica de común acuerdo y sin discrepancia con el sistema social, en base 

a lo cual tendríasmos: 

l. Grandes regiones básicas o zonas geoeconómicas. 

2, Regiones de rango intermedio o regiones geoeconómicas (regiones que abarcan 

municipios dentro de los estados y grandes regiones). 

3. Subregiones o pequeñas regiones (fraccionamiento de regiones). 

4, Microregiones (que abarcan espacios muy limitados). 151 

Asi, la región Mixe quedará incluida según sus características, en el tercer ti 

po de región, aunque a lo largo de la exposición se le denominará con el nombre 

de "region". (Véase Cap. V. Integración regional). 

Con los puntos anteriores, se puede introducir al tema de región étnica indíge

na, que conjuga una relación entre étnia - regiá1 repn-sentancb la principal contra

dicción que se expresa entre la organización territorial que impone el Estado, 

a fin de acrecentar el proceso de acumulación y la organización regional indíg~ 

na. 

Como se verá más adelante el capitalismo organiza el espacio con la finalidad -

de hacer surgir regiones especializadas, simultáneamente a las de los grupos é! 
nicos, que son obligadas a desplazarse a regiones -denominadas también como "re 

giones de refugio". "áreas vacías", "malas tierras" o "regiones deprimidas"

que presentan inconvenientes en cuanto a su aprovechamiento económico real. 

Tanto el territorio como sus habitantes son organizados en función de las nece

sidades que se presentan al propio proceso de acumulación. 

La región étnica indígena entonces, es forzada a dejar su lugar en la región 

que será el área de influencia de la penetración capitalista y de los fenómenos 

inherentes a ésta: descampesinización, proletarización, imposición de nuevos p~ 

trones culturales, etc. 16/ 

15/ Bassols Batalla, Angel. Op. Cit. pp. 203, 338, 339, 341 y 408. 

16/ Gutiérrez haces Ma. Teresa. "Planificación económica y minorías étnicas". En 
problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía. Vol. XI. No. 
43. Agosto-octubre, 1980. p. 87. 
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Analizando detenidamente las características que presentan las regiones de refu 

gio con la posición que sostiene Haces: la relación Etnia-Espacio refleja un al

to grado de determinismo físico-geográfico, diferimos con ella y con algunos au 

tares pues nosotros le llamaríamos condicionamiento, por la estreha relación 

que mantiene dicha étnia con su espacio territorial, decisivo en la economía in 

dígena y que se refleja en el desarrollo de la comunidad. 

Entonces, la producción de parte de los grupos indígenas de un espacio económi

co indígena específico, es sin duda alguna resultado de factores naturales y 

económicos. Por ello se afirma que los espacios indígenas, a diferencia del es

pacio que crean otros grupos sociales, es diferente pues cada uno de ellos 

posee su carácter específico y forma única de desarrollo social y de apropiación 

de "spacio como podrá apreciarse en los siguientes capítulos. 



CAPITULO II.- PROCESO HISTORICO DE LA REGION MIXE. 

2.1 ORIGEN 

Al hablar del proceso histórico de la región Mixe, se manifiestan necesariamen

te una serie de teorías e hipótesis que en algunos casos son contradictorias e 

incluso ilógicas, acerca del origen y transformaciones que caracterizan al gru

po étnico Mixe. 

La abundante bibliografía que existe sobre el origen de los Mixes, desafortuna

damente contiene pocas referencias históricas -sobre todo de la época prehispá

nica- y las conjeturas que se manejan en la mayoría de los casos desconocen la 

referencia histórica de este grupo. 

La información utilizada en este capítulo corresponde a las fuentes básicas o -

primarias que aportan una serie de historiadores y frailes además de investiga

dores entre los que destacan Francisco de Burgoa, Juan Carriedo, John Chance, -

Ralph Beales y Frank• Lipp, entre otros, los cuales nos brindan la oportunidad -

de establecer el análisis de una de las teorías más acertadas a nuestro juicio, 

sobre los orígenes del grupo Mixe. 

La tradición oral y escrita manifestada en leyendas y narraciones no constitu

yen simples títulos de formas aislad"s y llanas de literatura, sino más bien, -

son expresiones profundas y en algunos casos objetivas de un pueblo; por lo que 

en torno a esta tradición se puede desenlazar el "misterio" de aquél pueblo. l/ 

Algunas teorías señalan la procedencia del grupo Mixe de la zona tropical del -

Golfo de México de la cual necesariamente fueron desplazados -esto es, apoyado 

por George Foster y Roberto Weitlaner- 21 . Según P.l padre Gay, los Mixes proce

den de Europa, afirma que su llegada al territorio mexicano y en concreto al Es 

1/ Nuñez Mata, Efrén. Razas, Idiomas, Costumbres, Leyendas y Tradiciones de Oa
xaca. Dos palabras sobre Oaxaca recóndita. Talleres tipográficos "Beatriz de 
Silva". México, 1946. p.6. 

2/ Ruíz González, Ma. Teresa. Mixes del Estado de Oaxaca. Instituto Nacional In 
digenista (INI). México, 1981. p.o. 



tado de Oaxaca, se efectúo por el Golfo de México, ya que en esa zona se locall 

za el principal núcleo ele la "Nación Mixe", donde la población debió haberse e~ 

tendido hacia el Sur, habitando el istmo y alcanzando la zona del Pacífico. Al 

establecerse en dicha zona se enfrentaron con el grupo Chontal pero de una man~ 

ra pacífica tal y como eran los hábitos de los mixes; los mismos que se compru~ 

ban cuando dejaron al grupo Huave posesionarse de las llanuras de Jalapa y la -

Ventosa sin oponer resistencia. 3/ 

Gay, define el idioma mixe como tosco, pero con una belleza varonil; lo notable 

es que en la ciudad de Oaxaca se asegura que algunos extranjeros dálmatas o po

lacos, entienden a los mixes. 

A partir de esta versión aún cuando parezca ilógica y no se base en un funda

mento objetivo y sólido, es gracias a ella que se generan una serie de incógni

tas, mismas que motivan a los investigadores a continuar la búsqueda en la solu 

ción de este dilema. 

Otra teoría, asegura que los mixes son indios americanos de raza pura ya que en 

las crónicas de Francisco de Burgoa no se habla de ningún desembarco forzado ni 

de inmigración voluntaria y nórdica en la zona mixe. 4/ 

Debido a la penetración de las congregaciones cristianas en la zona se tuvo no

ticia de que este grupo posP.ía rasgos similares a los otros pueblos conquista

dos en cuanto a lenguaje, hábitos y mentalidad y por lo tanto ya no debía exis-

tir razón alguna para argumentar que tuvieran procedencin extra-americana. 

La teoría más reciente es sustentada por Alejandro Sánchez Castro, se basa en -

las narraciones hechas por el Sr. Juan Nepomuceno Cruz, y su hijo Felipe Rayón 

y el Sr. Macedonio Aldaz Sánchez (actual Director de la Educación Básica en el 

municipio de Asunción Cacalotepec), de donde deduce el origen peruano del pue-

blo Mixe. 5/ 

3/ Gay, José Antonio. Historia de Oaxaca. Imprenta del comercio Dublan. Tomo I, 
México, 1950. p. 25-27. 

4/ Cruz, Wilfrido. Los Mixes, su idioma, su mentalidad y sus costumbres. Talle
res tipográficos "Beatriz de Silva". México, 1946. p. 301. 

5/ Indios Mixes del municipio de Asunción Cacalotepec. Los relatos fueron trans 
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La amplia explicación de la migración peruana hacia México aporta datos que en 

ningún otro acervo pueden ser encontrados. Es probable que dichos datos no se -

refieran a la historia de todas y cada una de las comunidades mixes, no obstan

te conservan una gran importancia. Es a partir de 1830 que se tiene información 

acerca del origen y costumbres del pueblo Mixe, gracias a Luis Nicolás Guille

maud expedicionario francés, el cual permaneció aproximadamente un año en la re 

gión Mixe, debido a que fracasó la expedición de la que formaba parte para colo

nizar la región de Coatzacoalcos. 

La versión sobre el origen peruano de los mixes, se confirma en un canto de es

tos 6ltimos, en el cual se hace referencia a una expedición Mixe que relata la 

huida del Imperio Inca. Esta expedición debió de haber salido de Pera, posterior 

a 1533 año en que Francisco Pizarra se hizo dueño del Imperio. En realidad esa 

sería la altima expedición, ya que la primera de ellas ingresó a nuestro país a 

fines del siglo XIII -año 1294-, período anterior a la fundación de la Ciudad -

de México, la cual se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XIV. Parece 

ser que las expediciones desde Pera -mismas que terminaron en el siglo XVI- lle 

gaban atraídas por la grandiosa belleza de la región. 61 

mitidos por el Sr. Joaquín Quinto, a quien se le conoce como relator de le
yendas y hazañas del pueblo Mixe. Martha Romer (Véase Comunidad, Migración y 
Desarrollo: El caso de los Mixes de Totontepec), afirrnA que la información -
dada a Alejandro Sánchez fue de parte de un sacerdote mixe -Juan Nepomuceno-, 
al investigar en trabajo de campo se constató que tan solo era un ayudante o 
sacristán de la parroquia en Cacalotepec. Asimismo, Alejandro Sánchez Castro 
es considerado por algunos mixes como médico y no como Doctor de Antropología 
tal y como lo afirma SAHOP. (Hacia el mundo de los veinte cerros. Una invita
ción a la Sierra de los Mixes. México, 1980. p. 41). Todo lo anterior de nin
guna manera puede invalidar o minimizar el trabajo, puesto que es la más ac
tual y acertada teoría acerca del origen Mixe. 

6/ Sánchez Castro, Alejandro. Historia Antigua de los Mixes. SEP. México, 1952. 
p. 7. 
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Fueron numerosas las expediciones que arribaron al "lugar prometido" para los -

Mixes: El Zempoaltépetl -cerro de las veinte divinidades-, zona ocupada actual

mente por las comunidades Mixes. Tanto por tierra y por mar fueron bordeando la 

costa del Pacífico hasta llegar a la zona del Soconusco. Se sabe que en cada ex 

pedición llegaban un gran número de personas, pues los Incas poseían embarcacio 

nes de gran tamaño y sofisticación, según lo menciona F. Pizarra en la segunda 

expedición que realizó a Nueva Castilla (hoy Perú), donde podían albergar a una 

gran tripulación. 7 / 

En base al texto de A. Sánchez Castro es como se ha podid9 llegar a establecer 

la serie de etapas que caracterizan el proceso histórico de los mixes, compren

dido desde la época prehispánica hasta llegar a la consolidación de la región -

Mixe en la época actual. 

2.2 EPOCA PREllISPANICA 

La primera expedición se inicia en el año 1294, parte de Guanchaco en la costa 

centro occidente de Perú, de donde sale un Sacerdote en busca de una nueva pro

vincia; se establece con trescientos hombres en Cutupaxi -hoy Cotopaxi-, provi~ 

cia peruana localizada al sueresle de la Ciudad de Quito en Ecuador y de ahí se 

traslada al Estado de Oaxaca en México, específicamente a la zona del 7.empoalt! 

petl. 81 

En 1302 regresan diez hombres al punto de partida para organizarse y retornar -

un mayor número de ellos al Zempoaltépetl en el año 1304. Así, se establece la 

primera aldea con más de cuatrocientos hombres: Tex Kim -hoy municipio de Ocote 

pee "Tierra de acote"-. Continuaron hasta llegar a Narón (actual hacienda del -

Narro en el municipio de Juquila) de donde son expulsados dirigiéndose hacia el 

Norte donde se unen con los Chontic -actuales Chontales-. 

7/ Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta. Tomo 8. Barcelona España, 1980 
p. 478. 

8/ En el croquis de A. Sánchez Castro, este sitio -Guanchaco- está localizado -
entre Lambayeque y Huacho; al comparar dicho croquis con un mapa actual de -
Perú, el sitio correspondería en realidad a Chimbote, sin embargo por tener 
como base la información de este autor, se respetará el primer nombre y así 
será mencionado a lo largo de la explicación. 



41 

Para 1321, se organiza una nueva expedición en busca del Zempoaltepam (Zempoal

tépetl). Se embarcaron en Collac -se considera que corresponde a lo que hoy es 

el puerto El Callao-, posteriormente llegan a Guanchaco, pasan a Lambayeque, 

Paitai (Paita en el noroeste de Perú) hasta llegar a la Ciudad de Guayaquil; y 

setenta días después a Navaquito -aún no se ha definido si corresponde a la co! 

ta de Ecuador o a la capital-. 

Continuaron la travesía pasando por Popayán, Sanillo y cincuenta días después -

llegan a Manakua -Ciudad de Managua en Nicaragua-. Por motivos de enfermedad 

aplazaron su salida y posteriormente llegaron a Atonalá -Tonalá en el Estado de 

Chiapas- y como punto final a Exam. 9/ 

La primera zona en tierra que encontraron fue la llamada Cocomusco (Soconusco) 

y continuaron la marcha hasta Ocotepec donde por primera vez observaron la ma

jestuosidad del Zempoaltépetl, se trasladaron hasta Pux Kim -actual Tepuxtepec

estableciéndose en este último el primer templo. Ahí permanecieron ciento cua

renta días, se trasladaron a otros sitios hasta llegar a Yagoche -probablemente 

corresponda a Yacochi al noroeste de Mixistlán- donde se establecieron definiti 

vamente, desarrollando la actividad de la caza. 

En este lugar, tuvieron algunos enfrentamientos con otros pueblos por lo que se 

ven obligados a migrar nuevamente a Tepuxtepec. Una vez organizados principia

ron con la construcción de la nueva aldea; tiempo después de ese punto, sale 

una comisión para informar al pueblo de Collac de todos los trabajos y activid~ 

des efectuados hasta entonces. Durante algún tiempo (aproximadamente un año), -

no se tuvo noticias de ellos; mientras tanto se fueron mezclando con las tribus 

aledañas con lo que se consolidó el pueblo de Tepuxtepec. 

Para el año 1323, se organiza otra expedición que sale precisamente de Tepuxte

pec, continúa por Atonalá, Manakua, Guanchaco y por último El Collac. (Véase ma 

pa de expediciones). 

9/ De acuerdo al recorrido que se efectuó en esta expedición se concluye que -
este último sitio se localizaba muy cerca de Tonalá Chiapas. En lo que se -
refiere al Soconusco (Supra), es un territorio que en 1523 después de la 
conquista de Pedro de Alvarado, ya formaba p'.lrte de la provincia de Chiapas 
y la Capitanía de Guatemala. (Cfr. Gran Enciclopedia Larousse, Tomo 9. p. -
822). 



1 ~ 



43 

En El Collac, ya no se contaba con el entusiasmo y apoyo adecuados para organi

zar otra expedición, el motivo era que estaban decepcionados porque los últimos 

marinos que llegaron, no habían traído consigo cargamentos de oro y plata del -

Zempoaltépetl. No obstante se vieron apoyadas por los Reyes, así la expedición 

salió del Collac hasta llegar a Paytai lugar donde aún se extendía el poderío -

del rey, finalmente llegaron a Tepuxtepec (la expedición estuvo al mando de Jom 

Inca Paji). Una vez establecidos, reorganizaron la aldea y se incrementa lapo

blación; para el año 1325 ya existían en la zona 923 habitantes. 

Al mismo tiempo, surgen otros pueblos, se unen al Sur con los éhontic (chonta

les) y zomiques (zaques). Se presenta un progreso en la producción comunitaria 

y disminuyen las guerras. El pueblo se ve libre de toda esclavitud y de la in

fluencia política de otros grupos. Tiempo después, los datos de población ya re 

gistraban alrededor de 1 700 habitantes. 

Para el año 1322, simultáneamente al final de la III expedición en otra zona de 

Perú -en el Cuzco-, se registró un incidente que hizo migrar a más personas ha

cia el Zempoaltépetl, el asesinato del hijo del fiscal por el sobrino del jefe 

del mando común de Piura. 

La expedición que sale del Collac estuvo formada por un total de ciento setenta 

personas, con el siguiente recorrido: 

De Collac a Guanchaco, efectuándose el trayecto en cuarenta días; de Lambayeque 

-partiendo de Guanchaco- en setenta días; hasta Paytai duró cuarenta y cinco 

días; posteriormente a Navaquito setenta y cuatro días; Popayán treinta días, -

hasta Manakua cien días y finalmente a Atonalá sesenta y cinco días. El recorri 

do del Collac hasta Atonalá duró aproximadamente cuatrocientos cincuenta días. 

A partir de Atonalá continuaron atravezando varias aldeas entre ellas las de 

los zomiques, quienes les brindaron ayuda para evitar el peligro en las tierras 

de los "hombres del plumaje" (correspondiendo a la misma Atonalá) conduciéndolos 

hacia el Norte. El lugar donde se albergaron tenía similitud en cuanto a la cona 

trucción de los jacales de Cutupaxi y el Cuzco, sitio desde donde podía observar 

se el Zempoaltépetl. 
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En la zona llamada Tlaxcalcín otra tribu fos hfzo prisioneros; pero a su jef'e -

Pax Manan le aseguraron que por. la similitud de sus actos y costumbres debían -

provenir de la misma tierra y que lo único que deseaban era unírseles y poblar 

la región. lO/ 

Tlaxcalcín ya había sido invadido por los hombres del Plumaje (los aztecas) y 

debido a las continuas guerras decidieron irse de la región de los zomiques. ll/ 

De .ahí parten rumbo al sur, para unirse con los Chontiques -quienes eran tribu

tarios de los aztecas-. La unión fue de utilidad, ya que los instruyeron y eje~ 

citaron para luchar contra los aztecas, logrando apoderarse de poblados como 

fueron: Becticza y Yacyami -hoy Betaza y Yalalag-. 

Los mixes, forman alianzas con los chontales, zomiques y otras comunidades para 

enf'rentarse a los aztecas que poco a poco iban perdiendo vasallos. Con esta 

alianza bloquearon la entrada al mar impidiéndoles el acceso a la zona, con lo 

que finaliza la extracción de los metales preciosos de ese sitio y también la -

denominación. 

Entre los años 1322 y 1324, se realizan algunas expediciones simultáneas. En 

1350 parte otra de Aguachuco (hoy Ayacucho) con el sacerdote Pami Lemon y con -

Condoyac -que para ese entonces tenía 18 años, era príncipe de aquélla aldea y 

dos años después f'ue Rey de Zempoaltepam-. 

10/ Sánchez Castro, narra la primera fundación después de la huida de Perú, pa
ra no someterse a los Españoles, fue precisamente en Tlaxcaltepec, el cual 
actualmente pertenece al Municipio de Cacalotepec, localizándose al Norte -
del mismo. Op. Cit. p. 20. 

11/ Aquí podría aparecer una contradicción por el hecho de afirmar que los Mixes 
pelearon en el período del año 1322 a 1325 con los aztecas. Sin embargo es 
posible diferenciar y concluir que las tribus aztecas con las cuales lucha
ron no fueron las que tenían al mando a Ixcóatl, quien comenzó a gobernar -
en el año 1427. Consideramos que esta referencia corresponde a aquéllos az
tecas que tuvieron el origen de su Imperio en Chicomostoc al noroeste de Mé 
xic~y del cual salen en forma de clanes en el año 1168 con la imagen de-= 
Huitzilopochtli, llegando en el año 1215 al Valle. Allí se encontraron con 
otras tribus o grupos tribiales emparentados, como lo fueron: Los Chichime
cas, Tlahuicos, Tepanecas, Chalcos y Culhuas. Cualquiera de estos grupos pu 
do haberse extendido a la zona del Zempoaltépetl antes de la fundación de : 
Tenochtitlán (1325). 
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Ese viaje tuvo una duración de 690 días con trescientos hombres que al llegar a 

la zona del Zempoaltépetl se aliaron de nuevo con los Chontic, haciendo buena -

amistad y a quienes instruyeron en el manejo de las armas, lanzamiento y utili

zación de hondas. 

En 1360 se enfrentaron con las tribus de Atonalá y posteriormente se traslada

ron a Tlaxcalcín, donde se reunieron con sus tribus emparentadas por las mismas 

costumbres. Eran habitantes del Collac y Paytai -Tlaxcalcin fue fundada por Con 

doy en 1359 y ocupada en 1362-. 

Desde 1386 y hasta el año 1415 Condoyac lucha contra Saachina Tuuk -Zachila I-, 

período en que arriba otra expedición al Zempoaltépetl (no se tiene especifica

do de dónde parte y por quién fue realizada). Condoyac muere a causa de una en

fermedad y le sucede su hijo Condoyac Majsk, quien para los años de 1436-1464, 

tiene una serie de enfrentamientos con Moctezuma Tuuk -Moctezuma Ilhuicamina-. 

En 1479 algunas personas de las tribus del Zempoaltépetl retornan al Cuzco don

de se relata al rey la serie de acontecimientos y las riquezas que defendía. Se 

realizan nuevas salidas sin especificar detalles de sitios tocados en cada una 

de ellas. Aún prevalecían los conflictos con los aztecas durante el reinado de 

Tizoc (1481-1486). 

En el período del Imperio de Ahuizotl (1486-1502),escuando se realiza la alianza 

entre los pueblos zapotecas, mixes y finalmente con los tarascomi y chontales, 

en contra de los aztecas, para prohibirles el paso de metales -oro y plata- que 

provenían de Coatzacoalcos y para librarse del sometimiento y sacrificio a que 

estaban sujetos. 

En 1500 se llevó a cabo otra expedición al mando del sacerdote Collac Jom Saumum 

con cuarenta y seis embarcaciones. Los reyes que gobernaban en ese entonces eran 

Condoyac y la reina Malin-Chiyac. no se conoce el punto de partida, tan sólo se 

sabe que buscaban el cerro de las veinte divinidades. Entraron por el Soconusco 

pero aún cuando estaba bajo el dominio de los aztecas, no tuvieron enfrentamien 

tos con ellos. En el camino hacia el Norte pelearon con los zapotecas de donde 

salieron casi ilesos ya que sus armas eran débiles. 



DOMINIO DE LOS REYES YOVEGANI Y CONDOY 

(SOBERANOS MIXES ) 

/ ',N~--- ® ~ ,.-.._-1,,,,.""''" '\ ::l 
/ 

""''' , ... ""'" ..., ,./ ~· CUEVA OE COHOOY ', ..,-..._ - ', 

~ , "'"'"'"' - ...... . = -, 
/

' ' -_/ "'" """'" ' ..... __ --~'\º"''" °'"""'~ '' """"" 
TEPAttT"L~LI • JUClUILA • • 
!HAJ.IPAUM '""''"" ' . G LAGUNA E~CllJA GRAN PllOFUNOIOAO 

G DfL DIABlD 

+CONTRA EL BOSQUE 

e BOSQUE OCOTAL 

(CUHAS DONDE SE HACE 
CULTO TOT~MICO 

HACIENDA DEL NARRO 

• • 
OCOTEPEC 

+ESPEJO CABEZA 
ATITLAN 

• 

TUllBA 81 HONO~ 
~ '- DE CONDOY 

ATOTEPEC 

• 

OOT'ZOCOH 

• 

...... 

FUENTE: ALEJANDRO S4NCHEZ CASTRO. LUIS NICOLAS Gl/llléMAVO ARCHl'.-0 Dé O. .JOAQfJIN QlllNro. 

\ 

~ 

ZACATEPEC 

' ..... "il.U CONTRA 
' LOS ZOOLES 

' \ \ 
\ 
\ 



47 

Tiempo después se establecieron en Jalmepejim (hoy Jaltepec) dedicándose a lss 

actividades agrícolas, ganaderas y a la pesca a orillas del río Jatepec. Desde 

entonces, la actual zona baja brindaba sus recursos naturales a aquéllos pobla

dores. 

Continuaron aún más hacia el norte llegando a Acokhan (El Chisme, agencia muni

cipal de la zona baja). Posteriormente se dirigieron a Tex Queun (actual San P~ 

dro Ocotepec). Al dejar ésta, continuaron hasta llegar a Zem (Tlahuitoltepec), 

y es aquí donde se realizan unas importantes ceremonias. Estos poblados corres

ponden en la actualidad a la zona media y alta, coincidiendo con la localización 

del Zempoaltépetl, que según el sacerdote que dirigía la misión, era el lugar 

que los dioses habían indicado como la "zona prometida". Con ello se comienza 

la organización al establecerse en una forma deflnitiva. 

En 1502 se fundan otros poblados y por mandato de Condoync Majsk se decreta que 

todo el que le sucediera debía llamarse Condoyac. A su muerte le sucede su so

brino Yovegami. El cual unifica sus fuerzas con los chontiques, zomiques y ta

rascomi, tal y como lo habían hecho los anteriores reyes, una vez unidos se en

frentan a los zapotecam y mixtequim (zapotecas y mixtecos). 

Se intenta hacer un pacto con los mixes mediante Moctecozuma Majsk, pero debido 

a las tradiciones zapotecas no es posible, -Moctezuma Xocoyotzin 1502-1520-, 

(Véase mapa del dominio de los Reyes Yovegami y Condoy último soberano mixe). 

La idea de establecer una alianza con los Tarascomi se da entre 1520 y 1521, p~ 

ra negociar la ayuda que debían dar los aztecas para combatir a los españoles, 

quienes invaden la región Mixe en P.l año de 1522 terminando con los aztecas del 

lugar. De ese año a 1525 se dan enfrentamientos con los españoles, donde aún 

cuando se pierden algunas batallas y se desconocen las armas de fuego se logra 

el predominio mixe con una victoria total. 

La última expedición de que se tiene noticia se realiza en 1533 y es narrada 

por el sacerdote peruano Suguane Moy quien asegura que unos hombres llegaron a 

Cutupaxi atravesando la sierra. La narración inicia desde el Gran Cuzco hasta -

tocar el poblado de Guichicovi. Se manifiestan los combates que los hombres de 

Collac tuvieron con los españoles al igual que las denuncias de las torturas a 
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que eran sujetos. 121 

En conclusión, las anteriores páginas han vislumbrado el inicio y t'in de cada -

una de las expediciones realizadas desde Perú al Zempoaltépetl y viceversa. 

Se considera ahora importante hacer una serie de interrelaciones de la int'orma

ción que se tomó de Alejandro Sánchez Castro con la de otros autores, esencial

mente a partir de la presencia del Rey Condoy en la historia del pueblo Mixe: 

Condoy tiene una procedencia peruana, sin embargo, para los mixes actuales apa

rece ya en edad adulta en las zonas aledañas al Zempoaltépetl en las cercanías 

a Atitlán. Se le considera como un jefe brillante por su gran valor y energía -

para la guerra y defensa de los suyos. Fue rey del pueblo de Jaltepec, que él -

mismo fundó. Este lugar recobra una gran importancia debido principalmente a 

las victorias que se van presentando con el rey Condoy al frente de las fuerzas 

mixes. Las luchas se presentan desde el fin del siglo XIV hasta principios del 

siglo XV. 131 

Es natural que en este estado belicoso se encontraran con los zapotecas del va

lle y los de la sierra (pueblos también sumamente guerreros), que se unieron 

con los mixtecos para oponerse a Condoy. 

Concentrado en Totontepec, Condoy se encarga de instruir a su pueblo en el ce

rro de la Malinche (Vid, croquis del Sr. Joaquín Quino) para establecer la lu

cha contra Zaachiln r -quien gobernó en los años 1386 a 1415-. Se le considera

ba también como un excelente guerrero. Condoy también tiene victorias contínuas 

en los poblados de Talxcaltepec y Totontepec. 141 

12/ Es seguro que ésta última expedición coincida indudablemente con la caída 
del Imperio Inca a la muerte de Atahualpa (muerte que le dió Pizarra al -
acusarlo y ejecutarlo bajo el Gobierno de Carlos V en el año de 1533, por 
motivo de idolatría y conspiración). 

13/ 

14/ 

Brasseur de Bourborg, M. Labbé. Histoire de Nations Civiliseés du Mexique. 
París, 1950, Tomo III, p. 49. SAHJP hacia el 1TU1do de loo veinte cerra>. Lha invita
cioo a la sierra de los Mixes. México, 198'.l. p. 29. 
SAHOP. Op. Cit. p. 33. 
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De la aliAnzA formada por los pueblos enemigos de los mixes, se sucitó un acon

tecimiento en el año 1351, que no les fue favorable en ningún momento. 

Los ejércitos comandados por Zaachila I, sitiaron al Zempoaltépetl, no obstante 

que se contaba con un buen número de soldados no quisieron arriesgarse a una 

nueva derrota frente a Condoy. La opción rue incendiar la zona para exterminar

los con mayor facilidad y de esa manera obtener una victoria. 

No hubo forma alguna de comprobar si habían dado muerte a cada uno de los mixes 

y principalmente a Condoy, quienes lograron introducirse en los lugares que te

nían destinados como refugio en caso de presentarse algún problema -cuevas y 

grutas-. 

Sin llevar a su término la campaña contra los mixes, los zapotecas se retiraron 

de la zona, no sin antes establecer una serie de guarniciones como rueron Neja

pan y Quechoapan (Choapan, municipio del distrito de Villa Alta) y algunos pue

blos más para continuar la venganza contra aquéllos. 15
/ 

La destrucción del Zempoaltépetl coloca a los mixes en condiciones desfavora

bles. Se dice que a partir de ese momento Condoy se separó de su pueblo y des

pués de haberlos gobernado quiso apartarse del mundo, se introdujo en la cueva 

de Juquila, acompañado de sus capitanes y cargado con el oro y demás despojos 

de sus victorias, se dirigió hacia regiones y sitios sólo conocidos por él. Se 

sabe pues, que Condoy fue el último de los reyes mixes y que peleó contra hom

bres desconocidos -españoles-. 16/ 

Para sus pueblos Condoy nunca murió y por ello se le dota de un poder sobrenat~ 

ral. Los zapotecas afirman que su rey Zaachila lo había matado personalmente 

aunque ninguna persona logró encontrar su cadáver. 

Algo que siempre quedó como un misterio fue la supuesta riqueza que Condoy se -

llevó de la zona mixe. A tal grado llegó esto, que algunos españoles emprendie

ron viajes desde la ciudad de México acompañados por indios oaxaqueños para ex

plorar la gruta y localizar el tesoro de Condoy en el año de 1655. 

15/ Gay, José Antonio. Op. Cit. p. 157-159. 

16/ Ibid. p. 159. 
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Por otro lado las guarniciones zapotecas continuaron con sus supuestos durante 

algún tiempo, cumpliendo con su finalidad de aislar a los pueblos guerreros mi-

xes. 

Se forma entonces una alianza entre mixes, chontales, zoques y tarascomi en con 

tra de su enemigo más latente: los aztecas. Fue precisa~ente Jqltepec el pueblo 

que se colocaba al frente de la insurrección. Se afirma que con la expansión 

del Imperio Azteca y la búsqueda de nuevas rutas comerciales los mixes veían 

nuevamente el peligro de convertirse en los vasallos y tributarios de aquéllos 

guerreros poderosos. l 7/ 

Los aztecas mantienen enfrentamientos con los mixes a partir del año 1427 con -

el reinado de Ixcoatl. No obstante visitan el territorio Mixe cuando Moctezuma 

I envía algunos emisarios a Coatzacoalcos y regresan con presentes de oro y pi~ 

dras preciosos entre otras cosas. La invasión a dicho sitio es obstaculizada 

por algunos pueblos, entre ellos los mixes. Es con Ahuizotl, que se abre la ca~ 

paña contra quienes bloqueaban las fronteras de Coatzacoalcos; debido a ello el 

rey azteca toma los pueblos de Mazatlán y Jaltepec. 18/ 

Cuando se hace presente Moctezuma II, se realiza otro combate contra los Mixes, 

poniendo principal insistencia en la toma de Jaltepec, el poblado puso resisten 

cia no obstante haber recibido un fuerte ataque. Algunos mixes huyeron hacia 

Quetzaltepec. 

Después de un tiempo, se sucitó una forma para negociar con los pueblos mixes: 

se les propuso un trueque con el objeto de conseguir arena apropiada para labrar 

piedras preciosas y esmeril, que por cierto abundaban en la región. Tal peti-

ción fue rechazada creándose por ello una nueva pugna entre ambos grupos -el mo 

tivo fue en realidad, la muerte de cien mensajeros aztecas-. El campo de epa lu 

cha fue Quetzaltepec, con grandes pérdidas de ambos ejércitos. 

17/ Ruíz González, Ma. Teresa. Op. Cit. p. 6. 

18/ Gay, José Antonio. Op. Cit. p. 219; SAHOP. Op. Cit. p. 35 y Romer, Martha. 
Comunidad, Migración y Desarrollo. El caso de los Mixes de Totontepec. INI. 
México, 1982. p. 27. 
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Cuando los Aztecas finalmente pudieron entrar al pueblo "cuyas calles y casas -

encontraron desiertas. Los nHxes habian tenido tiempo de poner en sa 1 vo no só

lo a sus mujeres e hijos, sino aún sus riquezas y guerreros". 
191 

Burgoa y Romer, en la toma de los pueblos mixes: Jaltepec, Quetzaltepec y Toton

tepec, no acetpan que los mixes hayan caido en manos de los aztecas, puesto que 

nunca se los llevaron a sacrificar a Tenochtitlán como era su costumbre. 

Esta combatividad, así como su organización y capacitación militar fue lo que -

en realidad contribuyó a que los mixes escaparan por algún tiempo de los abusos 

de los españoles. 

El fin de la intervención azteca en la región Mixe, coincide con el sometimien

to de los pueblos aztecas que pasaban a integrarse a un régimen semifeudal en -

el que la explotación del indio continuaba latente -destrucción del Imperio Az

teca-. 

2.2.1 CENTROS HEGEMONICOS Y DISTRIBUCION DE LA POBLACION. 
2.2.2. 

Ea necesario destacar que durante la época prehispánica se conformaron centros 

hegemónicos que regian en la zona de Perú lo mismo que en la del Zempoaltépetl. 

El Cuzco fue la más grandiosa y rica de las ciudades americanas precolombinas, 

capital del Perú Incaico. 

A continuación se podrá hacer un análisis simultáneo de los centros de poder 

más importantes de ambos sitios: 

Existían en realidad dos centros hegemónicos de consideración en Perú: El Cuzco 

y Collac. El primero debido al poder y reino de los Incas que se establecieron 

en dicha zona y desde la cual se organizaron numerosas expediciones hacia el 

Zempoaltépetl; el segundo debió su importancia a que en ese lugar se organiza-

ban y adiestraban a los ejércitos, además era el punto de partida de las expedl 

ciones marítimas. Es aquí donde salieron alrededor de cuatro de las expedicio

nes más relevantes de la zona Mixe. 

19/ Gay, José Antonio. P. Cit. p. 221. 
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No sería completo el análisis si se restara importancia a los poblados que 

sirvieron como conexión o puntos de enlace entre estas dos tierras tan leja-

nas: Pisco, Guanchaco, Paita, Piura, etc. Aún así, se reafirma entonces, que 

el verdadero poder y centro de decisiones pertenecía indudablemente al Cuzco. 

Por su parte la zona del Zempoaltépetl tenía establecido sus centros de poder 

hasta el año 1322 en Ocotepec, Tepuxtepec y Tlaxcaltepec. 

Sin embargo, paulatinamente fueron surgiendo otros poblados que los desplaza

ron necesariamente en cuanto a número de habitantes y funciones que realiza-

han. 

La distribución de la población explica de una mejor manera la estrecha vincu 

lación que tuvo el Cuzco con cada una de las zonas que se fueron creando en -

el Zempoaltépetl. 

La primera aldea fundada fue Ocotepec, en el año 1302, donde la población ya 

se encontraba asentada, fué distribuyéndose hacia Tepuxtepec donde ya existía 

una aldea (1321). Este es el lugar donde se asentó el primer templo mixe -de 

caracter indio-. 

Tlaxcalcin, hoy denominado Tlaxcaltepec fue escenario de la lucha contra los 

Aztecas en el año 1322. Totontepec es otra aldea de gran importancia y por lo 

tanto, de concentración de la población debido a que fungió como escenario de -

las guerras de Condoy contra Zaachila I, en los años de 1386 a 1415. 

Para el año 1500 surgen tres importantes poblados con los cuales se va engra~ 

deciendo la región en número de habitantes y extensión: 

Jaltepec, sitio en el cual se congrega la población que llega de Perú, dedi

cándose a las actividades agrícola y ganadera principalmente. Junto con Quet

zaltepec y Totontepec fueron los "amortiguadores" de los combates contra Moc

tezuma II. 

Entre los años 1500 y 1502 surge otro poblado también de gran relevancia por -



su carácter de centro ceremonial similar al de Tepuxtepec: Tlahuitoltepec. En 

1533 la población se establece finalmente en Guichicovi, coincidiendo con la 

llegada de la última expedición. 

Sería conveniente mencionar que los lugares que se fueron poblando en la zona 

del Zempoaltépetl, coinciden en la actualidad con importantes municipios de -

las tres zonas que conforman el territorio Mixe: 

Zona Alta 

Tepuxtepec 

Tlaxcaltepec 

(Mpo. de Cacalotepec) 

Tlahuitoltepec 

Totontepec 

Zona Media 

Ocotepec 

Quetzaltepec 

Zona Baja 

Guir.hicovi 

Jaltepec (Mpo. 

Cotzocon) 

Como puede apreciarse la zona alta, primordialmente fue la que poseía lama

yor concentración a diferencia de las dos restantes. Esta concentración de al 

deas se debe en gran parte a la migración de la zona baja hacia las zonas más 

accesibles en busca de protección y además para rechazar enfrentamiento con -

otras tribus. 

2.3. CONQUISTA Y COLONIA 

Se sabe que los primeros europeos que llegaron a Oaxaca fueron el Capitán Pi

zarra y los soldados Barrientos, Heredias, Escalonas y Cervantes, enviados 

por Hernán Cortés; en 1521 se dice existió otra expedición a cargo de Franci~ 

co de Orozco y Tovar. A fines de este año se fundó en Huaxyacac una población 

llamada Segura de Frontera que en abril de 1522 cambió su nombre al de Ante

quera, hoy Oaxaca. 

Para estas fechas prácticamente todo el Estado de Oaxaca estaba en manos de -

los españoles exceptuando la zona mixe y el señorío Mixteco de Tututepec -Tux 

tepec-. Los mixes lograron rechazar varios intentos de los españoles y puede 

decirse que nunca fueron conquistados. 201 

20/ Tamayo, Jorge L. Historia de Oaxaca. México. p. 117. 
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El intento de conquista y dominio de Gonzalo de Sandoval en Tuxtepec fue de

clarar vasallos a los pueblos chinantecas, netzichus (zapotecas) y primordial 

mente a los mixes, Como no resultó nada favorable su participación, Sandoval 

envío más españoles al mando del Capitán Briones para doblegarlos pero lo únl 

ca que consiguieron fue una desconcertación total, por los que los españoles 

se declararon derrotados. 

Los mixes después de su victoria quisieron visitar a sus enemigos; salieron -

de Jaltepec para ofrecerles oro, plata y joyas a cambio de su colaboración p~ 

ra combatir a otros pueblos. Una vez pacificada aparentemente la región, San

doval hizo un recorrido por la costa efectuando la repartición de tierras a -

los Españoles, sobre todo de pueblos y encomiendas chinantecas, zapotecas y mi 
21/ xes. 

A la partida de Sandoval, los pueblos mixes se rebelaron ante tantas injusti

cias, a ellos se habían unido los zapotecas netzichus y zoques extendiéndose 

la sublevación hasta la zona de Chiapas. Como ya era imposible detener a los 

mixes por las frecuentes matanzas y hostilidades que hacían los españoles, é~ 

tos pidieron ayuda a Hernán Cortés quien programó otra expedición en 1523 a -

cargo de Rodrigo Rangel acompañado de Pedro Ircio y Bernal Díaz del Castillo. 

Los indios mixes nuevamente salen victoriosos ante Hangel, por lo que el 8 de 

diciembre del mismo año se envían más refuerzos desde la ciudad de México pa

ra combatir a las provincias lejanas. Al no ser suficientes, se prepara un 

nuevo auxilio en febrero de 1524 que no logró evitar la derrota total de Ran

gel por lo cual fue enviado a Tabasco y Chiapas. 

Cortés manda informes en este año al Rey Carlos V sobre su actuación en la z~ 

na mixe; en la cuarta carta de relación se puede apreciar la enorme desesper~ 

ción e inconformidad que siente el conquistador por no poder someter a esos -

pueblos indios zapotecas y mixes que continuaban con un alto grado de organi

zación y fortaleza bélica: 

21/ Gay, José Antonio. Op. Cit. p. 250. Revista Mexicana de Sociología. Los -
Mixes, México. p. 66. 



"De las provincias comarcanas tiene vuestra Sacra Majestad por la parte del 
norte más de cuatrocientas leguas de tierra pacífica y sujeta a su real ser
vicio, sin haber cosas en medio, y por la mar del Sur más de quinientas le-
gu;1s; y t.orto, de la unn mar a la otra, que sirve sin ninguna contradicción, 
exrt~to dos provincias que están entre la provincia de Tehuantepeque y In 
ot:·a de la Chinan ta y Guaxaca, y la Guazacualco en medio de todas cuatro; que 
8e llama la gente de la una los zapotecas y la otra los M i x e s. Las cuales, 
por ser tan ásperas que aún a pie no se puede andnr, puP.sto que he enviado 
dos veces gentes a los conquistas y no lo han podido hacer porque tienen muy 
recias fuerzas y ~spcra tierra, y buer1as armas, que pelean con lanzas de A 
veinte y cinco y treintn palmos, y muy gruesns y bien hechas, y las puntas de 
~llas de pedernales; y con esto sP han defendido, y muerto algunos de los es
paiio les que al l ;\ hcin ido. Y han hecho y hacen mucho daño en los vecinos que -
son vnsallos de vuestra mujeslad, salteándolos de noche y queméndoles los puo 
b los y matando muchos dr e 11 os S<' han al za do y confederado con el los.. . y por 
ser en tiempo de muchas aguas no se pudo hacer cosa ninguna, y se volvió con 
haber estado all~ dos meses ... que darán fó a aquólla demanda; de que no po
co servicio redunda1·é a la imperial corona de vuestra alteza, porque no solo 
el los no sirven, más aún hacen daño a los que tienen buena voluntad; y la lie 
rr«1 es muy rica de minas de orv; estándo éstos pacíficos dicen aquellos veci: 
nos que lo irán A sacar allá, y éstos, por haber sido tan rebeldes, habiendo 
sido tantas veces requeridos y una vez ofreciéndose por vasallos de vuestra -
alteza, y haber muerto españoles y haber hecho tantos daños, los pronuncian -
por ese lavas .•. ". 221 

F'ue la inconformidad de Hernán Cortés a tal grado que, cuando Carlos V decre

ta la libertad total a los indios; él ordenó repartirlos entre los conquista

dores en calidad de esclavos. 

A fines de 1524 cuando el conquistador sale hacia Honduras y aún cuando prev~ 

lecía el incumplimiento del decreto ordenado por la corona española, los Mi

xes cobraban una confianza inusitada tomando proporciones alarmantes exten-

diéndose incluso la insurrección a la Ciudad de Oaxaca y concretamente en la 

región Mixe. 

Al regreso de H. Cortés en el año de 1526 se fundan los poblados de Villa Al

ta y Nejapan para someter a los mixes y de esa manera mediatizarlos. Simultá

neamente en el mismo año llega a la zona el conquistador Alfonso Pacheco, 

quien tiene de aliados a los zapotecas quienes deseaban también ver sometidos 

a los mixes lo que ni aún con la alianza que sostuvieron con los aztecas ha

bí<ln logrado. Pacheco empleó como arma de dominio sobre estos tíl timos los p~ 

22/ Cortés, Hcrnán. Cartas de Relación. Cuarta carta. Sepan Cuantos. México, 
1978. p. 325. 
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rros amaestrados que eran cebados con carne india. 23/ 

Ante el temor de un nuevo fracaso, se vió en la necesidad de fundar una esp<'

cie de presidio con el apoyo del Gobierno de la ciudad de México, para conte

n•.n· a los indios, quedando por el lo establecida definí ti vamente Vil la Al ta p~ 

ra el mes de julio de 1528. 

Ante la nueva derrota en su lugar ingresa, por cierto en el mismo año, Alfon 

so Estrada quien supuestamente venía mejor organizado para la lucha de esa -

región, conocedor de las derrotas de sus compañeros. Estrada tenía a su man

do a dos hombres, Andrés Barrios quien combatiría en la zona de la Sierra de 

Ouxaca y Diego de Figuero que dedicaría su actividad exclusivamente al Valle 

de la misma. 

Barrios fue vencido desde un principio, lo que no sucedió con Figuero, q11ien 

al darse cuenta de lo temible y difícil que eran los pueblos mlxes, optó por 

dedicarse al lado de Alfonso Herrera (Gobernador de Villa Alta a la partida -

de A. Pacheco) a extraer los tesoros y joyas de las sepulturas de los caci

ques, lo cual no le fue posible disfrutar ya que murió en el trnyecto del 

Puerto de Veracruz a Castilla. 24/ 

De esta manera la rebelión mixe perdura hasta el año 1531, Los resabios de es 

tas devastadoras luchas hacen que los mixes vivan en un estado de alerta y rp 

beldía ante la intromisión de las personas extrañas a sus comunidades. 

Entre 152B y 1531, comienzan a introducirse al territorio oaxaqueño los Frai

les Dominicos como Gonzalo Lucero y Bernardino Minaya, así como el Obispo 

Fray Bartolomé de las Casas. No cabe duda que una vez fracasada la conquista, 

el siguiente medio de dominación fue la instrucción evangélica. El contacto -

con los indios mixes se lleva a cabo aparentemente en forma pacífica a partir 

23/ Gay, José Antonio. Op. Cit. tomo l. p. 276, y SAHOP, Op. Cit. p. 37, 

24/ Citado por Burgoa en Gay, José Antonio. Op. Cit. Tomo l. p. 294. 
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de 1848, dirigido por los dichos frailes; la evangelización se concreta a las 

zona.i de 'l'otontepec (1572-1589), Juquila (1555-1575), Quetzaltepec y Alotcpec 

( 1603). 
251 

El cuidado y atenciones que daban a los indios para su "conversión" se impar

tía en primera instancia a los que radicaban en la ciudad de México y poste

riormente a los de Villa Alta, Los religiosos dominicos tenían ya monasterios 

edificados en la zona, en un principio por mandato del Virrey de Mendoza y 

después por Luis de Velasco. 

f:n enero de 1558 se estableció en Villa Al ta el primer prelado a cargo del 

Fraile Jordán, quien dedicó la mayor parte de su misión a la evangelización -

de los indios zapotecas de Santa Catalina; colaboraron con él tres frailes au 

xi! lares: Fabiiin de San to Domingo, Pablo de San Pedro y el fraile Pedro Guerre 

ro. 

Fray Pedro Guerrero predicó a los indios en su idioma, pues estudió el Mixe -

con el fin de recorrer sus comarcas. Tuvo gran aceptación ya que desde el prl 

mer día que lo vieron llegar a sus pueblos sin armas ni apoyo de los conquis

tadores, mal cubierto con el hábito los indios mixes que siempre se habían ca 

racterizado por ser valientes e indomables ante los ataques españoles, ahora 

se veían mansos y débiles ante el fraile dominico. 26/ 

No obstante la indiscutible influencia del anterior fraile, éste tuvo que en

frentarse a numerosos conflictos debido a las acusaciones y calumnias que en 

conjunto hacían españoles y zapotecas. Los mixes ponían resistencia a la evan 

gelización, pues se les atacaba al destruir la forma de manifestar su fé con

cretizada y plasmada en imágenes o ídolos, recibiendo por ellos castigos y 

torturas. 

El padre Jordán fue expulsado de Villa Alta en 1561. En general los españoles 

siguieroncalumiancb hasta el año 1564, ya que las congregaciones eran un obs

táculo para disponer libremente de la fuerza de trabajo india. Sin embargo la 

25/ Taracena, Angel. Efemérides Oaxaqueñas. Oaxaca. México, 1941. p. 14. y 
SAHOP. Op, Cit. p. 37, 

26/ Gay, José Antonio. P. Cit. p. 420-421. 
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audiencia de-México y los-obispos no pudieron contrariar la participación de 

los frai lt>s en la zona, pues definitivamente tanto los virreyes como la rtu

diencia ae servian de el los para pacificar a los indios en caso de insurec

c.lón. 27/ 

Cuando el Padre Guerrer·o creía tener dominados a los Mixes, estos mostraban -

una actitud contraria pues aún representaben una amenaza constante e im11laca

ble a las guar·niciones de Villa Alta y Nejapan. Así fue como en 1570 se 1 levó 

a cabo una nueva insurrección en contra de los zapotecas, donde los Mixes se 

encargaron de terminar con los sembradíos, incendiar poblaciones y establecer 

una destrucción casi permanente a base de las armas. 

En respuesta, la ciudad de Oaxaca, organizó tropas españolas en alianza con 

los indios mixtecos de Cuilapan, dirigidas desde su centro de acción en San -

Ildelfonso -Villa Alta- para someter a los indios mixes. 

Además de sus anteriores contrincantes, los mixes también tenían enemigos en

tre sus vecinos, como fueron los encomenderos de otros pueblos, zapotecos se

rranos, mexicanos de Analco, etc. Por ello fue difícil aplacar la contienda -

pero finalmente se logró. 

Aún y cuando el Padre Guerrero operaba en San 1ldelfonso, su evangelización 

continúo con los indios de Nejapan. 1'ambién se trasladaba a diferentes sitios 

como Totontepec, Choapan y Chinantla. Posteriormente fue nombrado provincial 

en la ciudad de México y murió en el año 1579. 

Para 1585 el fraile dominico Lorenzo Sánchez quedó a cargo de los mixes como 

primer párroco de Totontepec, caracterizándose por brindar su apoyo a los in

dios. 

El sucesor de dicho párroco fue Marcos Benito, quien fue nombrado prelado de 

Juqui la por el Obispo Fray Bernardo Alburquerque para aminorar la carga de N!:_ 

japan y como su ayudante y colaborador se le asignó a Fray Vicente de Villa -

27/ Gay, José Antonio. Op. cit. Tomo l. p. 431. 
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Nueva. Fray M. Benito se caracterizó por brindar una auténtica defensa a los 

indios mixes. Sin embflrgo •>n su afán de transformar sus manifestaciones y es

tructuras de vida, causó enormes desequilibrios físicos y mentales a la pobl~ 

ción. Principalmente al intervenir en las tradiciones de la ingestión de pin~ 

tas curativas, H! imentación y vestido. No obstante, abogó por la justicia an

te el mal trato que recibían por parl" de los españoles encomenderos, estipu

lrndo demanda ante las cédulas reales. Al no obtener una solución favorable -

para los indios, desistió de su obra y retornó a España. 

La labor en la zona mixe fue continuada por Fray Juan de Ojeda, quien estudió 

la lengua mixe y permaneció como Vicario de Totontepec durante cuarenta años 

(1580-1620), finalmente lo trasladaron a Juquila donde murió, 

La enorme influencia de los religiosos se reflejaba de alguna forma en los 

templos construidos, aunado a ellos se encontraban la gran cantidad de admi

nistradores los cuales no habían podido adaptarse al medio natural y forma de 

vida mixe, tal y como lo menciona Burgoa: "la zona casi no se podía reducir a 

unidades, desde Totontepec a Juquila hay camino de veinte y dos leguas de tan 

peligrosos caminos de cerros, barrancas profundas y ríos caudalosos que hoy -

con mucha ayuda de costa se desempeílan en unos y se ahogan en otros los miste 

rios, como sucedió pocos años ha, precipitados nuestro padre Fr, Juan de Noval 

y Fr. Lorenzo de Olivera, y otros, y ahogado Fr. José López en los términos -

de esta jurisdicción ... ". 261 

Así es como para el año 1603 por órdenes del Virrey, recibidas del rey catól! 

co, el fraile Andrés Porras, trató que las congregaciones eclesiásticas redu

jeran al máximo la territorialidad de los indios a algunos sitios en donde p~ 

dieran ser catequizados. Se nombraron prelados en la nueva doctrina con cabe

cera en el pueblo de Alotepec quedando al mando el religioso Fray Baltazar Pa 

checo y su compañero Francisco Vera. 

Por razones de inaccesibilidad y dificultad para atravesar la zona se pidió -

al virrey cambiar la doctrina hacia Quetzaltepec, quien lo autorizó seis me

ses después. 

28/ Burgoa, Francisco. Geográfica Descripción. Talleres gráficos de la Nación 
Tomo II. p. 203. 
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Al fraile ·Pacheco le sucedió el fraile Diego Dávila quien logró identific-ars<> 

con los indios, enalteciéndoles sobre todo sus grandes dotes musicales -qu<> -

en la actualidad prevalecen en varios de los poblados de la región Mixe-. 

Tiempo después Fray Agustín de Quintana dedica 28 años de su vida a la evang! 

lización de los mixes. A él se deben algunos escritos que contienen informa

ción en el idioma mixe: "institución cristiana y guía de ignorantes para el -

cielo" -17;!9- en el cual se establece un análisis de las ramas y formas que -

puseé la lengua mixe. En el mismo año escribe "El arte de la lengua Mixe 11
, p~ 

blicado posteriormente por Francisco Belmar en la Ciudad de Oaxaca en 1891. 

Otra de sus obras fue "El confesionario en lengua Mixe" -1732- y un compren

dió de voces mixes, para enseñar a pronunciar la lengua; utilizando en todos 

ellos el idioma de Juquila Mixes. 291 

Finalmente para el año l'/82, el interés y comprensión de la jerarquía ecle

siástica para con los indios se incrementa, asimilándose de esta forma algu

nos valores religiosos que en muchas ocasiones los mixes han tomado y aún con 

servan. 

2.3.l TIPOS DE REGIONES CONSTITUIDAS EN LA ZONA MIXE. 

En cuanto al tipo de regiones constituidas en estas etapas, podrá apreciarse 

dos tipos: 

a) De dominio colonial, y 

b) De dominio evangelizador o eclesiástico. 

La primera de ellas se consolida desde el año 1522 con las expediciones de 

Sandoval, hasta 1548. Debido a las incursiones en la zona por el afán de con

quista y dominio se estableció un centro regional de suma importancia -1522-

funcionando como el foco de operaciones y disposiciones de maniobras coloniz~ 

29/ Diccionario Porrúa. Historia, Biografía y Geografía de México. México To 
mo II. p. l 706y Ballesteros, Leopoldo R. y Rodríguez Mauro, E. La Cultu::: 
ra Mixe Simbología de un Humanismo. Jus. México, 1974. p. 25. 
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doras y posecdor~dc ¡''carácter erÍ1inentement·l, administrativo: la ciudad ·de Onxa 

c.,· -antes La Ant:cquera-. 

f::ntre 1524 ·a 1528 se planea la f'undación de regiones·:de dominio y opresión an 

te la fuerte resistencia de los indios a ser colonizádos. Bajo estas circuns

tanrias se crean dos poblados: Nejapan y Villa Alta, esta última conformada -

en su totalidad en 1528 como guarnición militar para contener las rebeliones 

mixes en contra de españoles y zapotecas. JO/ 

La segunda se origina a partir del año 1548. Inicialmente se creaban congreg~ 

clones temporales en algunos poblados para catequizar a los indios, como Que! 

zaltepec en 1555 o Totontepec en 1572, Juquila en ei año 1585, Chospan en 

15'l9 y finalmente aunque no se tiene el año preciso Alotepec. 

Ante la imposibilidad de someter totalmente a los indios mediante los perío

dos cortos que duraban los prelados en funciones, se crearon doctrinas perma

nentes en las cabeceras de los pueblos, donde la gran mayoría corresponden ac 

tualmente a los municipios vigentes. 

En efecto, haciendo un análisis comparativo de las participaciones misioneras 

en México y en específico en la región Mixe, se puede establecer una vincula

ción con aquéllas que se consolidaron al mismo tiempo en Perú. En el mismo 

año que en la región Mixe, se crean poblados para dominar y oprimir a los in

dios -1529- Pizarro llega a Perú con un grupo de dominicos consolidando la p~ 

netración en 1546 con la creación de una diócesis en Popayán, posterior a la 

del Cuzco en 1537. 3 l/ 

Al igual que en México y en el Estado de Oaxaca los religiosos dominicos fue

ron los primeros en comenzar con su labor misionera en Perú: peregrinando 

de pueblo en pueblo, bautizando a los indios, y predicando en su lengua o me-

30/ VP.ase Chane'" Jhon K. Sociopoli tical Organ.ization and Ethnic Relations -
among the montain Zapotec and Mixe of Oaxaca. Instituto Nacional de An
tropología e Historia. Centro Regional Oaxaca. México s/a. p. 3. y Lemoi 
ne V.E. Algunos datos histórico geográficos acerca de Villa Alta y su e~ 
marca. INAH. México, 1966. p. 194. 

31/ Dussel, Enrique D. Historia de ta Inglesia en América Latino. ColiniajP 
y Liberación 1492-1983. Mundo Negro-Esquila misional. Madrid, Espa~a. 

1983. p. 94. 
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diante interpretes. Se extirpaba así mismo la idolatría y los nntiguos cultos. 

La similitud es bien explicable ya que en ambos sitios, tanto en el Imperio -

Inca como en la región Mixe, no ofrecían una estructura lo suficientemente ma 

dura y orgánica para ejercer un dominio permanente sobre ellos, de ahí que 

los conquistadores Peruanos y españoles tomaron el mando y desorganizaron su 

ulidad tanto política como de tipo espiritual. 

El carácter de las misiones fue cambiando paulatinamente diferenciándose 

t~eb etapas: 321 

l. Se caracterizaba por perseguir y sepultar la conciencia mítica y primiti

va haciéndola aparecer como intrínsica y absolutamente perversa. 

2. En esta etapa se comprendió que para realizar una verdadera evangelización 

era necesario conocer con profundidad el sistema de pensamiento del indio, 

comprensión tardía ya que las antiguas tradiciones habían sido destruidas 

y aniquiladas. 

3. La etapa colonial comprendida entre el siglo XVII y XIX, donde la auténtl 

ca conciencia indiana fue siendo olvidada tanto por el español, por el 

criollo, como por el ciudadano. 

2.4 INDEPENDENCIA Y ACTUALIDAD. 

Al llegar al siglo XIX, escenario de la independencia en la generalidad de 

los países latinoamericanos, la zona mixe por su parte, permaneció ajena a 

los movimientos políticos más importantes de ese tiempo en el país, la Inde

pendencia y la Reforma, y no fue sino hasta 13 revolución, con la lucha de 

l~s fracciones Huertistas y Carrancista, cuando algunas tropas se introduje

ron a la zona. Probablemente debido a las grandes distancias y la incomunica

ción que caracterizaban a la zona, lo que ocasionaron un cierto aislamiento. 

32/ !bid. p. 117-120. 
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Los Carrancistas entraron a Juquila Mixes, para ocuparlo como sitio de rcfu 

gio, pero tuvieron que abandonar el poblado por el obstáculo que representa

ba el difícil acceso a la zona, además de la gran combatividad que presenta

ban las comunidades. Esto contribuyó a que dicha zona se tomara en lo suce

sivo con poco o nulo interés. 

El abandono y la ignorancia en que los mixes se mantuvieron, perdura hasta -

llegar la revolución política y social iniciada en 1910. 

La lucha por la autonomía de Oaxaca realizada de 1915 a 1919, involucró a 

los Mixes, pues eran alistados a los ejércitos cuando hacían falta combatien 

tes. Grupos de indios, se iban incorporando al movimiento con el surgimiento 

de dirigentes regionales; con figuras relevantes que hacen resurgir la coma~ 

ca, entre los que destacan el Coronel Daniel Martínez del Municipio de Ayutla 

-Zona Alta- y Luis Rodríguez de Zacatepec. Ambos pretendieron introducir mo

dificaciones al medio, de tal suerte que las condiciones educativas y de pr9_ 

greso fueran otras. 

El Coronel Martínez tomado como jefe c<iciquil es nombrado jefe de defensa de 

la región en 1914. Para el año de 1923 se le reconoce como autoridad, donde 

su mérito fue haber establecido comunic3ciones entre los municipios mediante 

la construcción de caminos y la introducción del teléfono en algunas locali

dades. Algo destacable es que respetó en los rnixes sus instituciones tradi

cionales¡ contribuyó a la creación del Consejo Reeion3l parQ la construcción 

de la carretera (entrada el primer pueblo rnixe), el templo de Ayutln y de es 

cuelas federales entre otras. No obstante, es indudable que ejercía un fuer

te dominio sobre ellos, pues en toda iniciativa planeada por el C. Martínez, 

las comt.:nidades se veían obligadas a contribuir con dinero y sobre todo con 

su fuer-za de trabajo. 
33

/ 

Para 1928, destaca en la región Luis Rodríguez quien es nombrado inspector 

honorario de la Dirección Educativa del Gobierno del Estado. En este cargo -

33/ Ralph, L. Beals. Ethnology of the Wester Mixe. University of California. 
Publications in American Archaeology and Ethnology. 1945. p. 36. 
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ayuda a la construcción de escuelas rurales e introduce el programa de ense

ñanza del idioma español, mediante el centro cultural y recreativo que el 

mismo fundó en ese mismo año. Pasó a ser líder dando muestras palpables de -

interés y disponibilidad por lograr un bienestar en cuanto a servicios y edu 

cación de la región Mixe. 

Para el año 1936 ccn la finalidad de eliminar el intermediarismo de comercian 

t..,s sobre todo zapo tecas (Mi tla y Yalalag), crea un costurero pc·pular para 

que les mixes se confeccionen su propia ropa; introdujo la enseñanza de 0fi

cios como la curtiduría, carpintería y albañilería¡ organiza establecimientos 

rudimentarios pero de gran uti liad como son panaderías, cocinas y telares; se 

opone a la propagación del alcoholismo; hizo que se est~blecieran letrinas y 

fósas sépticas. 

También a él se debe la creación del primer servicio médico en el año 1939, 

con dotación gratuita de medicin2s, imponiéndose así la práctica de la vacu

nación, suplantando irremediablemente sus costumbres tradicionales curativas; 

proporcionó instrucción y organización a las Bandas de música, las cuales tu

vieron presentaciones dentro y fuera del Estado de Oexaca. 34/ 

Los líderes regiona~es f:nn logrado establecer el dominio de la comarca median 

te obras de beneficio social, pero al mismo tiempo provocaron con su lucha 

por el dominio y hegemonía del poder caciquil, divisiones entre los diversos 

poblados mixes, generando enfrentamientos armados que a6n p•rduran. Indepen

dientemente de los beneficios que implantaron en la i·egión dichos líderes, 

también se caracterizaron por preser.tar un autort tarismo de tipo irracional y 

p0r la imposición de una aculturación cohers1tiva. (Véase capitulo IV, Poder 

Caciquil). 

Post&riorment• aparecen en el Estado de Oaxeca ~na Eerie de organismos encar

gados de la "integración social" de los indios involucranéo de esa manera al 

34/ Véase Barahona, Orlando. Graves tensic·nes en el Distrito Mixe. Informe me 
canografiado. 1963. p. 1-24. Y Salomón Nahamad. Los Mixes. Estudio Social 
y Cultural de la Región del Zempo<:ltépetl y del Istmo de Tehuantepec. Memo
rias del INI. Vol. XI. México, 1965. p. 97-98. 
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pueblo Mixe: Instituto Nacional IndigeniEta (INI}, Secretaría de Educación PG 

blica (SEP), Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y C'brns Públi

cas (SAHOP), Secretaría de la Reforma Agraria (SRA}, Comisión Federal de E lec 

tricidad (CFE), Instituto LingUístico de Verano, (ILV) entre otroe. AGn cuan

do est.e t'iltimo fue forn:rtlmente expulsado de nuestro país en especial del f.st!"_ 

do de Caxaca, este es su principal centro de operación, causando el llamado 

etnocidio e~ la región Mixe, minimizando las posibilidades reales de lograr -

ur. desarrollo en cuanto a su patrimonio cul lural, manteniéndolos sujetos a -

una relación de dominación económica y social, víctimas crónicas de la manip~ 

lación además del nocivo dominio de tipo religioso. 

Lo anterior, se confirma con lo dicho por el entonces Diputado Oaxaqueño, He

ladio Ramírez (actual Gobernador del Estado de Oaxaca), que: esa gente -la 

del !LV-, conoce a la perfección hasta los pequeños riachuelos de la Sierra -

Mixe. Poseen un sorprendente y sospechoso conocimiento de la orografía del E~ 

tado, oponiéndose a que los indios mixes adquieran una serie de servicios de 

alimentación, salud, etc., sumándose 3 lo anterior la rotunda oposición a la 

"incorporación de los indígenas al desarrollo". 35/ 

Lamentablemente, lo mismo que el anterior Instituto LingUístico, aunque con -

otros matices, los demós son organismos de penetrnción y manipulación que só

lo en ocasiones han resuelto los problemas estructurales de las comunidades -

mixes. 

35/ PROCESO. Instituto ÜngUístico de Verano. México, 1981. p. 19. 
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CAPITULO III. MARCO FISICO - GEOGRAFICO: ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA 

3.1 IMPORTANCIA ACTUAL DE LOS FACTORES FISICO-GEOGRAFICOS EN LA CONFORMACION 

DE LA REGION MIXE 

En loa estudios de tipo geográfico <"egional, es de suma importancia hacer una 

revisión de los factores físico esoaciales que participan en el desart·ollo de 

las comunidad~s, la cual hará posible establecer las relaciones que P.xisten en

tre las comunidades y su entorno, ya que el medio siempre ejerce una influ1o1ncia 

distinta sobre sus actividades económicas. 

En general, la serie de condiciones fisir.as, aunadas a las de tipo socioeconó

m1co, brindan la posibilidad de establecer el grado de utilización de los re

cursos nn1-urales; las concentraciones rle la población; los tipos y caracterís

ticas de la producción primaria; distribución y desarrollo de sus actividades 

económicas y organización política-cultur·al, entre otras. 

Es induciable que la relación que han mantenido tas comunidades a lo largo de la 

hlstoria con su medio geog~Áfico. se h2 c8r~rt.P-rizado por una explotación y 

aprovechamiento racional de sus 1·ecursos, lo que las diferencia en buena medi 

da de las demás sociedades, particularmen',:e en el Estado de Oaxaca. 

Por ello, es posible asegurar que los grupos étnicos de acuerdo al grado de de

sarrollo de sus fuerzas productivas establecen diversos niveles de transforma

ción del espacio geográfico. 

En el Estado de Oaxaca, entre las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos 

y Tehuantepec, la región Mixe se hace presente. Caracterizada por ser un área -

geográfica de difícil acceso y tránsito, dondP. en medio de su complejidad fís~ 

ca surgen contras tes demográficos, económico-sociales y cultura les que carne <:c

ri zan al ambiente. 

Al igual que en otras zonas indias de nuestro país, el relieve tiene una influen 

cia decisiva en su vida socioeconómica, en este caso, por la restricción de las 

actividades agropecuarias, 
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LB región conserva amplias extensiones de bosques, aunque la tala inmoderada in.!_ 

nimiza su riqueza forestal. Quemar, s0h1brar, cosechar, abandonar y ocupar nue

vas tierras, representa el sucesivo peregrinar de los mixes, que al igual que -

é . b . d l/ otros grupos tn1cos 1 su s1ste e esa manera. 

3.2. DELIMITACION DE LA LOCALIZACION GEOGRAFICA E INFLUENCIA DE ALGUNOS DE 

LOS FACTORES FISICO - GEOGRAFICOS 

La región Mixe, está localizada en la zona noreste del Estado de Oaxaca, confor

mada por 19 municipios, de los cuales 17 corresponden al distrito Mixe; uno pe;. 

tenece al distrito de Yautepec y otro al de Juchitán. (Véase mapa distrital). 

Los rnixes se organizan y rigen de una manera política en función de su cul cura 

y su idioma, este último con variaciones de un lugar a otro. La región tiene ca 

mo cabecera distrital al municipio de Zacatepec, cada uno de los municipios que 

forman parte de aquélla, están agrupados en tres zonas que presentan caracterís 

ticas tata lmente particulares: Zona A 1 ta, Zona Media y Zona Baja. 

Dichas zonas cubren una extensión de 6 097.15 km 2 , lo cual equivale al 6.39% de 

la superficie total del ~stado y al 0.30% de la nacional. 

Los siguientes distritos limitan políticamente a la región Mixe: Al Norte Choa

pan, al noreste el Estado de Veracruz, al noroeste con Villa Alta, al sureste -

con Juchitán, al suroeste con el Distrito de Tlacolula y al Sur con Yautepec y 

Tehuantepec. 

Sus límites se extienden entre las coordenadas geográficas 16° 41' y 17º 35' de 

latitud norte y lag 94° 55' y 96º l~' de longitud oeste. 

La región de estudio forma parte fisiográficamente de un área sumamente monta

ilosa (sobre todo las zonas altas y media de la misma): de la unidad orogénica 

Sierra Madre de Oaxaca, "identificada todavía por algunos autores -erróneamen

te- con los llamados nudos Mixtecos y de Zempoal tépetl. Ocupa el norte del Estac.b 

1/ SAHOP. Macia el mundo de los veinte cerros. Una invitación a la sierra de 
los Mixes. México. Sep, 1952, ~· 19-20. 
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y partes del SE de Puebla, constituyendo otra ·barrera con la que chocan masas 

de nire húmedo procedentes del -Atl!Ínt1co y Mar de las Antillas", 
21 

Esta unidad orogénicu incluye sistemas montañosos locales como la Sierra :01ixe o 

Serranía del Zempoal tépetl. En realidad es considernda como una prolon~uc ión d<-> 

la Sierra Juárcz. (Véase mapa de las unidades orogénic¡;s), Se extiende longi tudi

nalmente con dirección noroeste a sureste, partiendo desde el municipio de Yala 

lag en ésta última sierra, hasta que llega a perderse en los lamerías del lstrro~3/ 

Limita con otras unidades orogénicas y regiones geomórficas como son: La Sierra 

Madre del Sur, Sierra Atravesada yla Planicie Costera Oriental, respect:ivamente 

(Véase Tamayo, 1981 p. 44 y Bassols, Idem). 

La región Mixe, presenta zonas contrastantes, pues aún cuando posee partes e le

vadas de 1 000 a 3 000 metros de al tura, que corresponden a la sierra; a su vez 

existen algunas superficies de valles y planicies de O a 200 metros (Véase mapa 

topográfico) • 

Como se apreciará más adelante, el relieve terrestre o topoformas desempeñan un 

papel relevante en las actividades sociales y económicas de una región, Asiniis

mo, caracterizan el habitat de las comunidades mixes, presentándose pendientes 

pronunciadas que influyen en las actividades económicas que prevalecen, a~í co

mo en el patrón de asentamiento humano. 

?recisamente la serie de contrastes geomorfológicos, caracterizados por numero

sas elevaciones, valles, barrancas y llanuras, provocan la existencia de corrien 

tes de agua, oue en conjunto forman un sistema hidrológico, lo que da lugar a 

los asentamientos de las zonas mixP.s de una manera muy particular. 

Cabría destacar que las elevaciones son diversas, sobresaliendo la zona alta en 

este aspecto: El Zempoal tépetl ( 3 395 r.i), his tóricamentP. ha sido para los mi xes 

un lugar especial de gran significado, el cual ha funcionado como un centro de vene 

ración, Le siguen en importancia el cerro Pelón con 3 000 m., cerro Montaña Mi-

2/ Bassols Batalla, Angel. Geografía económica de México. Ed, Trillas, México 
1981 p. 124. 

3/ Alvarez Ruíz, Rodrigo. Geografía general del Estado de Oaxaca. México, Edi
ción del Gobie1·no del Estado rle Oaxaca, 1983. p. 31 
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xc 2 7!)0 m., cerro Macoaglie 2 750 m., cerro La Malinche 2 650 m., C<'l'l'C> Chlmal 

tepec 2 250 m., cerro Puxmetacan 2 340 m. y cerro Centinela 1 350 m. 

Debido a la combinación de geoformas en la región, el relieve provoca pcndi<•n

tes moderadas en la zona Este (baja) donde predominan lomeríos y planicies, 

vol11iéndose mucho más abrupto hacia la parte occid.,,ntal (zonas media y alta) -

c·:tracterizado por montañas y barrancos. 

Las condiciones orográficas, influyen notablerrente en el acceso a las c0munida

des, con vías de comunicación restringidas primordialmente en la zona media y -

alta, limitándose por ello, las fuentes Lle trabajo, servicios y en general la 

estabilidad de la población. 

La estructura geológica ue las zonas mixes, es de gran importancia pues tienen 

un vínculo que se establece con los caráctcres geomorfológicos anteriormente 

mencionados. 

Por su geología histórica, el Estado de Oaxaca tiene, a diferencia de otros Es

tados de, nuestro país una interesante columna estratigráfica caracterizada por 

una edad de más de cuatrocientos millones de años de la historia del planeta. 

En el Estado de Oaxaca y particularmente en la región Mixe son escasos los 

afloramientos de rocas anteriores al paleozoico. La geología que prevalece en 

la región está caracterizada por sedimentos y metasedimentos localizados sobre 

rocas del precámbrico, conio r-esul tado de grandes fallas de corrimiento, debido 

a lo cual aparecen primordialmente secuencias mesozoicas en contacto con rocas 

paleozoicas, agregándose secuencias de material rocoso. 41 

Particularizando en la geología de las zonas mixes y en base a la información 

de las car-tas geológicas Villa Hermosa y México, se tiene la siguiente informa

ción: 

4/ Alvarez Ruíz, Rodrigo. Op. Cit. p. 84 y López Ramos.Geología de México.Tomo 
I!I, 1974, p. 108-109. 
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ESCALA DE TIEMPO GEOLOGICO EN LA REGION MIXE 

O"aolcgía <hn>lcg{a lbloluta Tipoo de rocas 
Relativa en ndllaies de áils precbniraltes 

Etapas Períodos Epocaa 

Ceramico D..iatemario Pleistoceno Areniscas y 
Ccnglareracbs 

Tercüirio Plioceno 13 
stq:ierior Miocem 26 Arenisca y 

Ccnglareracb 
Terciario Oligoceno LX) 

Inferior Eoceno 54 Lbrolita y 
Arenisca 

Pal eoceno 70 

Mesozoico Cret.ácico 100 Calizas 

Jurásico 19) Lioolit.as y 
Areniscas 

Triásico 22J Lil!Oli tas y 
Areniscas 

Paleozoico &lper-ior Pérmico 29) Roa:is rretaf ó-
ricas y esqui.:! 
too 

Irúerior 

FUENTE: INEGI. Carta Geológica Villa hermosa y México. Escala 1; 1 000 000; 

Longwell y Flint. Geología Física. Limusa. México. 1979. p. 656 y 

Alvarez, Rodrigo. Geología General del Estado de Oaxaca 1983. p. 82. 
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En la zona alta, seis de los ocho municipios que lrí conforman, están formados 

por rocas de Ja era mesozoica ( Ayutla, Tepant lali. Tepuxtepec; Tlahui to l tcpcc, 

Cacalotepec y Mixistlán). ?arLicularmPnte pertenecPn a los perí:ido:; Triásico y 

J11rúsi~o, en los cuales predominan las rocas sedimentarias y vulcanosPdirnenta

rias, limolitns y areniscas. Así com0 ··ocas calizas del período Crétflsico Infe 

rior. (Véase mapa geológico). 

La parte central o media de la anterior zo11a, tiene depósitos geológicos del -

Cenozoico o Terciario, abarc~ndo desde el municipio de Tamazulapan hacia el nor 

te, incluyendo también al municipio de Totontenec. Las roc8s ~ue caract~rizan -

parte dP esta zona son ígneas extrusivas ácidas. Tan solo existen pequeílas pro

porciones de depósitos de la era Paleozoica, al norte y noreste de la misma, 

compuestos por rocas metamórficas principalmente esquistos. 

Existen dos fracturas, una de las cuales atraviesa el extremo noreste de lazo

na media (rode~ndola los municipios de Zacatepec, Alotepcc y Atitlán). La otra, 

localizada en la parte sureste, co1Tiendo paralelamente con el tramo de carre

tera que va de Mi tia '11 r;iuni.cipi.o de 1\yutla -en la cual se están efectuando tra 

bajos de pavimentación deRde principios del presente año-. 

Por otro lado, las porciones Nort"O y Este de la zona media reposan sobre deró

sitos de rocas met.amór;icas (es4uistos) del Paleoo:oico. En su par~e oriental -

prevalecen los depósitos de rocas calizas de la era Mesozoica -Cretácico Infe

rior-, Por último en el extremo sur, los depósitos pertP.necen a la era Cennzoi 

ca, exceptuando unas pequeñas porciones incluidas en este sitio, pertenecientes 

al Mesozoico. 

A su vez, destaca la presencia de rocas ígneas extrusjvas ácidas, areniscas y 

tobas. Sería importante resaltar la existencia de una enorme fractura que atra

viesa totalmente la zona media por su parte central, debido a que en la zona 

del Zempoaltépetl se localizan derrames volcánicos terciarios. 5/ 

La zona baja, posee una cierta homogeneidad en cuanto a su geología debido pr.'?. 

bablemente a que su historia geológica s-. concentra en la era Meso>oica, de los 

5/ García de Miranda, Enriqueta y Falcón de Gyves, Zaida, Nuevo Atlas de la Re
pública Mexicana. Porrúa. México 1979. p. 68. 
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rriCrtre9KlnOlizac1on s1smiro, "Vulnerabilidad sismica del 
Edo.deOoxoco''. SAHOP.1977, p.4 

DIBUJARON: NORMA L LEDESMA RUlZ. 
ENRIQUE REBOl.1.AR DOMINGUEZ. 



78 

periodos Triásico y Jurásico, con afloramientos de rocas sedimentarias como In 

limolita y la arenisca; roca~ ígneas intrusivas ácidas (municipios de Cot~ornn 

y Mazatlán); rocas calizas localizadas en una franja que recorr~ a toda lazo

na baja por su parte sur, perteneciente al Creticico Inferior. 
61 

Existe a su vez una porción considerable de rocas mPtamórficas pertenecientes a 

la era P;:ileozoica en I" parte Este. En el ext;·emo Nm·te de la zona, se identif.!_ 

can afloramientos de rocas sediment9rias, como son las areniscas y ccnglomera

dos de la era Cenozoica, período Terciario Superior (Mioceno) en el municipio -

de Cotzocón. En San Juan Cuichicovi, hacia el Norte se localizan rocns del Eoce 

no, Terciario Infe~ior -1.!.molitas y areniscas-. 

En cuanto a las fracturas, la zona media posee cinco de las ocho que Re locali

zan en toda la región. Una de ellas, en el municipio de San Juaro Guichicovi, c~ 

rriendo paralelamente a la porción del río Coatzacoalcos que atraviesa por esta 

zona. 

Puede concluirse que la r,eología de la región Mixe muestra un intenso plegamie~ 

to .V arallamiento, lo cunl esti ligado a las manifPst::iciones de la acción \•olci 

nica y tectónica del Estado, por' lo que lm: zonas mixPs quedan compr'endidas en 

las zonas de medio y al to r-iesgo sísmi-:o. (Véase mapa de zonas de riesgo sís1ui

cu). 

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS RECURSOS BASICOS: DISPONIBILIDAD, CONDICIONES Y 

APROVECHAMIENTO 

3.3.1 Condiciones Climáticas 

El tipo de clima característico está dado por la !'.'elación dir'ecta que estable

cen los factor'es y elementos del mismo en el medio (debido a lo anterior), es

ti condicionado entonces por' la integr'ación del r'elieve, la latitud, altitud y 

los vientos. 

El clima es un factcr' de suma importancia pal'.'a la vida humana, el cual ejer'ce 

una inf'luencia decisiva en 18 distribución dR la vegetación natural y en el de 

6/ López Ramos. Op. Cit. W· 159-162. 
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- Fa:-..e cei".:ral. del rA .. rti.cipl.o de Juq.J.ila Mixes y al extrero suroeste 
de la =.a media, l>lnicipio de Tep.DCtepec y &ir de f\yutla. 

- Distriblúcb ei t.na peq.e1a ¡:orción al Jlbrte de la zaia rredia, rolnci
dJ.eno:b cm la parte de r:eyor altitu:I de la l!ÚSJB en~ las l>lnicipics 
e>! Atitlán y Alotepec (Cemo de La Malinche). 

-~ €"1incntd:elte a la znra alta lr-brte y c.ntro de la misru). 
Abarcc:: loo siguirno;s rn..nicipios: Totrn:te,:>ec, Mixi.stlin, Tlah..ri.t.oltc
pec, Tara:z:ula;:e:1, Cacalot.ep~ y algi..nas 2Ula.S de Tt."pantlali y J1X{Uib 
Mixes. 

- Se lcx:aliza exclusiVd!Ulte al S.lr de la zoia alta, en los f.\.nicipioo 
de l\)'utla y Tepantlali. 

- Se localiza lni<:a1B1te en el ext:rero Sr del M.zúcipio de JtQli.la 
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s<1rro l lo d.. los cultivos. Al - verse alterado .. dicho factor repercutirá enorn1emen

te en los recursos básicos, traris-for'mándólos; 

La región Mixe posee diferencias climáticas por el r.ontrastante relieve que la 

caracteriza. Predominan los climas semicálidos, cálidos y templados en la zona 

media, baja y alta respectivamente. (Véase ~npa climático). 

De esta forma y con la finalidad de establecer claramente la influencia del fac 

tor climático, se toma corno referencia la clasificación de Ki:ippen modificada 

por r:nrtqueta García ~.Secretaria de Programación y Presupuesto. Cartas climáti-
; 

cas, temperaturas medias Rnuales y pluviométricas, Villa Hermosa y México. Esca 

la 1: l 000 000). 

8n la región existen cuatro grupos de climas: cálidos, semicálidos, templados y 

secos; los cuales se describen a continuación en el cuadro alusivo. 

3.3.2 APROVECHAMIENTO Y LOCALIZACION HIDROLOGICA 

Respecto a Ja hidrología de la región Mixe, se localizan numerosos afluentes 

que incrementan el caudal de ríos importantes. Se originan en las partes altas 

que corresponden a la Sierra Mixe, para posteriormente atravesar una zona de es 

casas pendientes en la zona baja. 

Tres cuencas de gran relevancia, forman parte de la región: 

CUENCAS HIDROLOGICAS DE LA REGION MIXE 

Cuenca del Papaloapan 

Cuenca del Tehuantepec 

Río Chisme (Cotzocon, Zacatepec). 
Río San Juan (Totontepec, Zacatepec) 
Río Cajones (Mixistlán, Tlahuitoltepec y Tama 

zulapan). 
Río Puxmetacan (Cotzocón). 

Río Tehuantepec (Juquila Mixes). 



Cuenca del Coatzacoalcos 
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Río Atona (Cotzoc6n) 
Río Grande (San Juan Guichicovi) 
Río lxcuintepec (lxcuintepec) 
Río ,fnltepec (Cotzoc6n) 
Rfo Sarabia (San Juan Guichicovi) 
Río Malatengo (San Juan Guichicovi) 
Río la Trinidad (Cotzoc6n) 

Por lo tanto son tres los sistemas de corrientes superficiales más importantes 

de la regi.ón (Véase mapa topohidrográfico) : Papa loa pan Coatzacoalcos (ambos pe!: 

tenecientes a la vertiente del Golfo) y Tehuant.epec (vertiente del pacífico). 

Debido a las características del relieve accidentado en la región Mixe, las co

rrientes hidrológicas por su disposición geográfica poseen un patrón de drenaje 

dendrítico, conformándose de tal manera numerosos escurrimientos y pequeñas co

rrientes. 

El más extenso de los afluentes del río Papaloapan es el río Puxmetacan, el cual 

atraviesa casi la totalidad de las zonas alta y media además del Norte de la z~ 

na baja (municipios de Alotepec, Ocotepec, Quetzaltepec y San ,Juan Cotzocón). 

La disposición de este río al igual que el Chisme y el San Juan, es perpendicu

lar a la Sierra Mixe con una orientación SE-NW. Sólo el río Cajonos sigue una -

orientación paralela a la Sierra, esto es de N\v-SE. 

En la cuenca del río Papaloapan puede apreciarse que el río Tehuantepec tiene -

también una disposición paralela a la Sierra, es decir de NW a SE. Abarca todo 

el municipio de Juquila Mixes en la zona media y el extremo SE de la zona alta. 

La cuenca del Río Coatzacoalcos ocupa una mayor extensión de la región, conte

niendo numerosos afluentes (véase cuadro de cuencas hidrológicas ) • Tiene una dis 

posición perpendicular en las zonas de mayor altitud y paralela en las porcio

nes planas, sigue una orientación sw-rrn. 

El uso que se hace de los escurrimientos superficiales, en general no es muy va 

riada, no obstante que su potencial hidrológico es considerable debido a las 

abundantes lluvias, las cuales están sumamente asociadas con la vegetación, sien 



84 

do su mayor volumen en las zonas de bosque, disminuyPndo hacia las zonas semi

secns. En gran medida la Sierra Madre de Oaxaca y sus Sierras locales forman 

una barrera meteorológica que detienen a los vientos procedentes del Norte, al

bergando un porcentaje considerable de la humedad, la cual posteriormente se 

condensa y precipita. 

En general, los mixes dan diferentes usos a les afluentes, principalmente las 

actividades agropecuarias del tipo doméstico. Algunas comunidades, emplean de 

manera directa corrientes superficiales en la pesca, pero no de manera comercial 

sino eminentemente doméstica. El aprovechamiento de la disponibilidad del agua 

funciona como una especie de factor de localización geográfica de los asentamien 

tos de las comunidades mixes, precisamente por ser sus actividades económicas -

de tipo primario. Cabe recordar que, el relieve de la región y geología influ

yen notablemente en el movimiento del agua y los procesos de erosión, formoción 

de suelos y por lo tanto en las posibilidades de uso del suelo y su potencial -

productivo. De ahí se desprende de acuerdo a la vegetación que sustenta a los -

suelos de la región, éstos pueden ser más aptos y aprovechables para cultivos -

como el café y la explotación forestal. 

3.3.3 CARACTERISTICAS EDAFOLOGICAS 

El suelo es un recurso esencial para los mixes, aún cuando en ocasiones funcio

na como un medio limitado para la obtención de cultivos y recursos minerales. 

La complejidad y diversidad edafológica de la región Mixe, es resultado de la -

interacción dinámica de los factores físico-geográficos: el relieve, el clima, 

la roca madre y la v<'getación entre otros. 

Los tipos de suelo que se encuentran en la región son los siguientes (Informa

ción tomada del Sistema de clasificación de suelos de la FAO/UNESCO, modifica

do por DGGTNAL, de la Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980): (Véase 

mapa de suelos). 

l. Acrisol húmico y acrisol ortico. 

Caracterizado por ser un suelo muy ácido, posee acumufación de" arcilla en 

el subsuelo. Puede ser a su vez ácido o pobre en nutrie"ntes, se le puede 
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localizar en zonas tropicales a templadas. En condiciones naturales tiene 

vegetación de selva o bosque y presenta colores que van de rojos a amari-

1 los. Tiene suceptibilidad a erosionarse. Cubre casi la totalidad de lazo

na media a excepción del municipio Juquila Mixes, Este de la zona baja (San 

Juan Cotzocón y Santlago Ixcuintepec) y en la zona alta en los municipios -

de Totontepec, Tepantlali y Cacalotepec. 

2. Cambisol eutrico. 

Es considerado como un suelo joven, en general es poco desarrollado, se lo

caliza en cualquier tipo de clima menos en zonas áridas y puede sostener 

cualquier tipo de vegetación. Su profundiad es reducida, caracterizándose -

por presentar en el subsuelo una capa parecida más a suelo que roca, pues 

en ello se forman terrones, contiene acumulaciones en pocas cantidades de -

material arcilloso. Tiene además una suceptibilidad o la erosión que va de 

moderada a alta. 

Su distribución se extiende en la zona baja en la porción Este, incluyendo 

a los municipios de San Juan Cotzocón, Mazatlán y el Oeste del municipio de 

San Juan Guichicovi. 

3. Litosol. 

Los litosoles en la región Mixe, ocupan poca extensión en comparación con -

los anteriores, se localizan en todos los climas y con muy diversos tipos -

de vegetación. Formados en sitios en donde la roca está muy cercana a la su 

perficie, debido a lo cual presentan poca profundidad, menor de 10 crns., 

por lo general son pegajosos. Van de pendientes moderadas a muy fuertes, 

provocando por ello una variación de la suceptibilidad a la erosión pudien

do ser de moderadas a alta dependiendo de la zona en que se encuentren. 

Este tipo de suelo se distribuye en el municipio de Juquila Mixes y en el -

extremo sureste de la zona alta municipio de Tepuxtepec. Su uso depende dnl 

tipo de vegetación que los cubre, en bosques y selvas su uso es forestal, -

pudiéndose tener un pastoreo limitado cuando existen matorrales y pastiza

les. 
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4. Luviaol vértico. 

Son los suelos que menos se difunden en la región. Se localizan en pendien

tes moderadas y fuertes de 1 000 a 3 000 msnm. Característicos de climas 

templados húmedos lluviosos y semicálidos subhúmedos. 

Su vegetación natural es de selva o bosquP, utilizado también para fines 

agrícolas. Tienen una facilidad para erosionarse, su color es rojo o claro. 

Por lo general son de muy baja o baja fertilidad provoc;:indo bajos rendimien 

tos. En cultivos como el café y frutales pueden incrementarse sus rendirnien 

tos mediante un adecundo manejo y aplicación de fertilizantes. 

5. Regosol eutrico. 

Se especifica también este tipo de suelo, pues se encuentra asociado en la 

gran parte de los anteriores. Aparece también como suelo secundario asocia

do con luvisol, litosol y carnbisol. 

Es un suelo de color claro que no presenta capas distintas. Es poco profun

do y de poca fertilidad. Puede abarcar diferentes tipos de climas y vegeta

ción. Son muy parecidos a la roca que les dió origen. Su suceptibilidad a -

la erosión es muy voria!Jle y depende del terreno en que se encuentren. 

De los anteriores suelos, como puede apreciarse en el mapa edafológicn, los que 

predominan son los acrisoles con subunidades árticas, asociados con cambisoles 

y nitosoles; los cambisoles con subunidad eutrica, ocupan el segundo lugar en -

extensión, asociados con luvisoles, regosoles y acrisoles. Y por último se loca 

lizan los litosoles y luvisoles de menor extensión. Se presentan en todos los -

casos variantes en las clases texturales de fina a gruesa y particularmente ar

cillas y limos. 

En el caso de los suelos acrisoles, su utilización en la agriculturo ti<me fuer 

tes limitantes por las características ya mencionadas anteriormente, por lo que 

el uso más adecuado en las partes de menor elevación, es el establecimiento de 

pastizales y praderos mejoradas asociando algunas gramíneas con leguminosas. 
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Priktit'amente en la zona· baj!l: pue·den establecerse los cultivos de maíz, caña dr 

azúcar, piña, guayabo, papayo, mango, tamarindo, entre otros. 

El uso mÁs apropiado de los suelos cambisoles en la región Mixe es el forestal 

(asociado con el tipo de vegetación) y en algunos casos, se asocia con el esta

blecimiento de pastizales. Si se utilizan unas buenas prácticas de manejo de 

suelo pueden establecerse algunos tipos de frutales, cítricos y cafetales. 

El 1 i toso! y el luvisol tienen también un uso forestal, de pastizales y prade

ras. De acuerdo a la adaptación climática (A) C templado y subgrupo de climas -

semicálidos es posible introducir algunos frutales como son el mango, plátano, 

papayo y algunos tipos de cítricos. 

3.3.4 VEGETACION Y USO DE SUELO 

La vegetación que en la actualidad se encuentra en la región Mixe, es el pro

ducto de la combinación de los elementos del medio ambiente y la acción ejerci

da por el grupo étnico. En su mayor parte, la vegetación está conformada por 

bosques con diferentes asociaciones de especies, pinos, encinos y coníferas, lo 

que indiscutiblemente la conviertP en una región nat.ureil. 

El uso de suelo que dan tanto los mixes como los intereses particulares y gube~ 

namentales, es complejo en sus di versas actividades agrícolas, pecuarias, fores 

tales, etc. Es de asegur~rse por tanto, que el desarrollo de cultivos comercia

les, café y especies forestales, han modificado considerablemente la distribu

ción de la vegetación natural. 

Por medio de la interpretación de la carta de uso de suelo y vegetación de la -

Dirección General de Geografía del Territorio Nacional 1980, es posible descri

b.ir a continuación la vegetación de la región Mixe: (Véase mapa de uso de suelo 

y vegetación). 

Bosques de clima templado 

Bosques de clima cálido 

Bosque de coníferas (pino) 
Bosque mixto (pino-encino; encino-pino) 
Bosque de encino (Quercus) 
Bosque mesófilo de montaña 

Se 1 va al ta perenni.fol ia 



Mato,rrales crasicaules 

Pastizales 

Sabana 
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Existe una gran extensión de áreas cubiertas por bosques en la región, debido a 

su gran riqueza forestal. 

Bosque de pinus. 

Los pinares de la región Mixe, entran en contacto con e 1 bosque mesófi lo de 

la montaña. Está constituido por diferentes especies del género Pinus (Pi

nus pntula, Pinus ayacahuite, Pinus teocote, Pinus occarpa, Pinus chiapien

sis, entre otros), de amplia distribución en la Sierra, parincipalmente en 

los tipos de clima semicá licios, húmedos, subhúmedos y templados subhúmedos. 

Van de una altitud de 1 000 n 2 800 msnm, asociándose con suelos litosoles 

y luvisoles. Su localización coincide con los municipios de Juquila Mixes -

(el extremo Norte) Tepnntlali, Tepuxtepec, Norte de Cacalotepec, San Pedro y 

San Pablo Ayutla, el Este de Alotepec, suroeste de San Juan Cotzocón, sures 

te de Mazatlán e Ixcuintepec al Norte y Este. 

Su inadecuada explotación forestal, sobre todo clandestina, y los desmontes 

con el fin de ampliar la actividad, además de los asentamientos humanos, -

constituyen en conjunto factores que restan superficie a los bosques. 7/ 

Bosque Mixto (Pino-Encino, Encino-Pino). 

La comunidad de pino-encino se localiza entre los 1 000 y 3 800 msnm, den

tro del clima templado húmedo con lluvias en verano, sobre suelos acrisoles. 

Son comunidades de árboles formadas por diferentes especies de Pinus spp -

(Pino) y Quercus spp (Encino), con predominio de los primeros. Se distribu

yen en los municipios de Mixistlán, Norte de Tlahuitoltepec, este de Tepux

tepec y la porción Este de Alotepec. 

7/ Rezendowski, J. Vegetación de México. Limusa. México, 1981. p. 287. 
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Encino-Pino. También son comunidades de árboles de los géneros Quercus pre

dominantemente y Pinus, los que se desarrollan en diferentes condiciones -

ecológ.icas, frecuentemente en áreas forestales muy explotadas o en condicio 

nes de disturbio del bosque de pino. 

Su localización en la zona alta se concretiza al municipio de Mixistlán, 

una pequeña zona de Tepuxtepec, Tepantlal:. y el Este de Alotepec; en la zo

na baja, sobre la porción noreste de San Juan Cotzocón, el extremo Norte y 

noreste de Ixcuintepec y el sureste de Mazatlán. 

Normalmente estos bosques en la sierra mixe, se utilizan con diversos fines, 

entre los cuales destacan la construcción, para combustible y elaboración -

de herramientas e implementos de trabajo en las labores domésticas. 

Bosque de Encino. 

Esta comunidad en la región se localiza entre los 1 000 y 2 000 msnm, en 

los climas con subtipos semicálidos subhúmedos y templados húmedos, sobre -

suelos acrisoles. Son comunidades cuya altura varía entre 2 y 30 m; predoml 

nando ampliamente especies de plantas herbáceas, hongos y musgos. Están as~ 

ciados fundamentalmente a pastizales y numerosos tipos de matorrales origi

nados por la destrucción de los mismos. 

Los tipos de encinares, que en la región están confinados a las partes más 

altas de la si.erra y laderas son Quercus albacincta, Quercus tuberculata, 

Quercus chimantlensis y Quercus liebmannii, entre otros. 81 

Este tipo de vegetación se distribuye en la porción sureste de la zona alta 

en el municipio de Tepantlali y Sur de Cacalotepec. Los encinares son expl~ 

tados a escala local para construcciones, muebles, postes, etc., y extensas 

zonas de este tipo de vegetación son ocupados para la ag!"icultura de tempo

ral. Debido a los incendios, los encinares se van convirtiendo en bos~ues, 

matorrales o zacatales de tipo secundario por la fuerte erosión a que se ve 

sujeto el suelo por la poca capacidad de absorción y almacenamientos de las 

precipitaciones. 

8/ Ibid. pp. 263-279. 
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Bosque Mes6filo de montaña o Bosq\Je deciduo templado (según Rezendowski. 

1981. P• 315). 

También es conocido con el nombre de Bosque caducifolio; es uno de los más 

Pxtendi.dos en la región a pesar de haber sido transformados enormemente por 

las comunidades y empresas privadas, al convertirlos en zonas de cultivos -

de maíz, cafetales o bien pastizales. 

Limita con la Selva alta perennifolia. bosques de pino y bosque mixto, loca

lizándose entre los 500 y 2 400 msnm, es decir, en sitios de relieve acci

dentado y en las laderas de pendiente pronunciada, descendiendo a menudo 

por los arroyos. 

Estos bosques ocupan sitios más húmedos que los bosques de encinos y pinos, 

más cálidos que los bosques de oyamel y más frescos que los bosques tropic~ 

les. Corresponden a los climas cálidos, tipos cálidos húmedos; semicálidos 

húmedos y templados con los tipos templados húmedos, y coinciden en la re

gión con los suelos acrisoles y cambisoles. De las especies del mesófilo, -

sobresalen el Quercus, Juglans, Dalbergea, Podocarpua y Liquidambar. 

El cultivo del cafeto en extensas áreas de la región Mixe, provoca un des

plazamiento de otro tipo de cultivos aprovechables por los suelos caracte

rísticos. Este tlpo de bosque cubre municipios de las tres zonas: Totonte

pec, Zacatepec, Atitlán, Alotepec, Quetzaltepec,Camotlán, porción noreste y 

sureste de Cotzocón, porción Norte de Ixcuintepec y Mazatlán. Coincidente

mente, estos municipios se caracterizan pcrtener cultivos cafetaleros y so

bre todo de mayor producción (Véase en el capitulo V, los municipios de ma

yor productividad cafetalera en la región Mixe). 

Selva alta perennifolia o Bosque tropical perennifolio. 

Esta es una comunidad vegetal muy densa y exuberante dominada por árboles -

altos, mayores de 30 metros. Se desarrolla entre los 100 y 600 msnm, en cli 

mas cálidos húmedos con lluvias abundantes, sobre suelos acrisoles y cambi

soles primordialmente. El impacto del hombre, ejercido en esta vegetación -

9/ !bid. p. 319. 
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ha ido destruyendo su riqueza potencial, alterándose sobre todo por la pre

sencia de grandes áreas que se dedican a la ganadería, a los cultivos de ci 
trices, frutas tropicales, maiz .. Y principalmente café (suelos ricos en mate 

ria orgánica). 

La Selva se distribuye en la mayor parte del mva.i.cipio de San Juan Cotzo

cón, Mazatlán y San Juan Guichicovi. 

Aún y cuando a simple vista se observa una inmensa riqueza forestal en este 

tipo de vegetación, tan solo unas cuantas especies son las que pueden expl~ 

tarse comercialmente, debido al aislamiento de los árboles útiles y a las -

condiciones desfavorables del clima para el hombre. lO/ 

Matorrales crasicaules. 

Este tipo de vegetación queda incluido en el bloque de matorrales xeróf'i tos 

y son sin lugar a dudas las comunidades menos afectadas por el hombre, debi 

do a las condiciones climáticas que imperan, que son poco favorables para -

la actividad agropecuar.~a. 

Respecto a la ganaderf<1, las cabras son las únicas que pueden adaptarse a -

conseguir su alimentació.1 de los arbustos y restringirse en cuanto a la ob

tención del agua. 

Para Rezendowski, el matorral cracicáule agrupa todas aquéllas comunidades 

arbustivas de clima árido y semiárido en donde las plantas cactáceas gran

des tienen un papel importante: Opuntia(nopalcs), Myrtillocactus (garambu

llo), Neobubaumia (tetecho) y otras (Rezendowski, 1981. pp.258-262). 

En la rcgión Mixe, los matorrales se desarrollan en el tipo de clima seco -

con lluvias en verano y escasas a lo largo del año BS
1 

(h') w (w); locali

zándose en el municipio de Juquila casi en su totalidad y asociado con el -

bosque de pino. 

10/ Ibid. pp. 163-164. 



·~ 
1 

1 ... 
" ' 

i TL.lCOLUL!. 

··-· 

CH<l<R'.N 

REGION MIXE 

.... ~ 
1 
+ 

"""'' 

.-JJ-· '· 
' .... vw vw"'·, ESmOO DE ~ ESTf4lO DE O<\XACA 

W<I ·1l. 

~'" '· o o ... , ..\-

o L.>opoo \ 
oooooco VI/V' 

-·~oooc~o-ol0ooc.c.,. _.~-+-
"tl o o o o o o o o {flº o o , ....... + , , " 

$
o o o e o o u o ' o o 0 o 1 'X 

0000000000 oocr..- 1 ' 

,.o o · o · · · · o e o o o a d. 

... o o o o o o v e o~ o o o e· ' j 
,,· o o . . o o o o~ o.;,, 

... ~ 

, u~tikoº 
0 

o~~:~ ' 0 :-~/'.. ll ~~º o o o o o o o o (} (} ~ ...... _.--;:.,'. 

OOOt'OOOOOo'\w.,~oc 1 

1 

- '!_o o o o o 
·~.-·-· 

i 

JUCHIT.ll'~ 

\ .., ,,.. ~' 1 . . . ·,o:_. ':- . ...:"!J 

YAUTEFEC TEHUANTEPEC 

'· .. 
~04~ """"' 9'5º!5' 

L;M TE~ 

ES!ATAL 

:;-S!R.-.r.;. 
+-+-+-

CABECERA DSTtit1D.i.. * 
C:.0fCfl<A MJN..:;.PAL e 

USO FúRESTAL 
BOSQUE CE PtNO 

BOSQUE ~E El,iClhO- P1NQ 

aosoue: Df P•NO- ENOl\IO 

IlilIIIIlilJ SOSOUE DE E"'cu.o 

~ a;:isouf MESOí1t.0 CE M.lNT.:.NA 

f~11.n:I !.€LVA lllTA PERU1N1FOL1A 

ASOC1AClONES ESPECIALES DE VEGETACIOO 
\.;' ,."' .. •.,! MATORfl.IU. CRA$1CAUU: 

~ PASTIZAL tNOUc;oo 

E"';m..;¡ PAST1ZA'- CULTIVADO 

t~·:·:Q :~:TYJ:~~TEC~~:~ ~ 
FUENTE.SPP.19EIO 

CARTAS OE USO DE SuELO V VfGETACION. 
MO:ICO Y VILLA HERlllCSA 

ESC 1 J 000 000 

COPL.AOE, lil001f'"ICAOC 

UNIVERSiD..\::: t~:..Clü~~..:.L ..;.¡;T'..~N(.:.'A DE ME>OCO 

FACULTA.D OE r°!LOSúrtfi. 'r" LETRAS. 
COLEGIO GE GECGRt.F1:., 

CONSTRuYERON NOf;lau L LEúESMA Rv1:: 

(NPIOIJ( "'EBOl.LAR ~ 

~o 5 "• 20 .,_ 

~ =---s· Z"""5=i 

REGION MIXE 

VEGETACICN Y USO DE ~UELO 



94 

En los lomeríos (partes altas), Encino (Quercus lecides); nanche (Byrsonima 

crassifolia) y pino (Pinus oocarpa). 

l·:n las partes bajas, guapinol (Hymenia courbaril), ramón (Brosimun alicastrum) 

macayo (Andira galeottiana), sombrerete (Terminalia amazonia), entre otras, 

A manera de conclusión, se puede agregar que la vegetación de la región Mi

xe fundamentalmente es de tipo natural, sin embargo tiene una tendencia a -

irse transformando y a ser desplazada por cultivos agrícolas o con vegeta

ción inducida como los pastizales y los bosques artificiales. 

3.3.5 FAUNA 

Lamentablemente no existe información particular sobre la fauna que habita en 

las zonas mixes, no obstante la relación que establece Rodrigo Alvarez y la 

información obtenida en trabajo de campo, es de gran utilidad. 131 

La fauna, necesariamente mantiene una estrecha relación con el tipo de suelos, 

roca, la distribución y tipo de vegetación. En el momento en que esta última se 

ve transformada o alterada por diversas causas, la fauna sufre un desplazamien

to (migración) e incluso llega a la extinción, lo cual lamentablemente se ha -

presentado en la región, debido a la construcci6n de caminos y carreteras, nl 

establecimiento de núcleos de población y por las transformaciones sufridas en 

la vegetación natural además de la introducción de cultivos agrícolas u otros 

tipo de vegetación (Bosque artificial). 

Así, la fauna silvestre se ha tenido que refugiar en las zonas con mayor alti

tud y menos impactadas por las compañías privadas y estatales e incluso por las 

mismas comunidades mixes. 

Considerando lo anterior, la región Mixe aún cuenta con numerosas y diversas es 

pecies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios e invertebrados: 

13/ Alvarez, Luis Rodrigo. Geografía General del Estado de Oaxaca. Ediciones -
del Gobierno del Estado. México. 1983. pp. 94-105. 



ZONA 

Alta 

Media 

Baja 

MAMIFEROS 

Zorra, tlacuache, conejo, 
tejón, armadillo, ardilla 
reja, comadreja, coyote, 
puma, rata y venado. 

Conejo, venado, tejón, ti 
grillo, puma, mapache, zo 
rra, liebre, coyote, mon;. 

Armadillo, mono, araña, 
tigrillo, zorra gris (lla 
mada gato de monte del = 
Istmo), tejón, conejo, ta 
pir, tepezcuintle. 

AVES 

Cacalote, águila, gavilán, 
codorniz, gallina de monte, 
búho, palomas 

Aguila, halconcillo, lechu
zón, búho, gavilán, palomas, 
zopilote, guacamaya, chacha
laca. 

Codorniz, loro, cardenal, 
gavilán, faisán, tórtolas 
paloma, chachalaca, pavo 
silvestre. 

REPTILES 

Culebras, cascabel, 
sorda, coralillo. 

Lagartija, culebras 
de varios tipos, co
ralillo. 

Víbora de cascabel, 
sorda, coralillo, 
iguana, 

Otro tipo de fauna: alacranes, arañas, cucarachas, grillos, chapulines, gusanos, hormigas, mariposas, abejas, 
etc. 

FUENTE: Alvarez, Luis Rodrigo. Op. Cit. pp. 94-105. E información de campo obtenida por Norma L. Ledesma Ruíz 
y Enrique Rebollar Oomínguez. 

ID 
(J1 
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3.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO EN LAS COMUNIDADES MIXES 

Onda que los factores físico-geográficos impulsan o restringen actividades co

tidianas de las comunidades, el relieve es un elemento que actúa como factor -

fundamental ele las condiciones ecogeográficas en la región Mixe. Ha contribui

do a formar o transformar la vida cul tur·al y social de las comunidades, influ

yendo de manera permanente en las activiades productivas y en la disposición -

ele poblamiento que las caracterizan. También es una limitante en la actividad 

agrícola, sin embargo el crecimiento demográfico que prevalece en la región, 

produce de igual manera una presión sobre los recursos, debido a lo cual las 

superficies de los cultivos se han expandido aún cuando las pendientes del te

rreno no son las óptimas. Las comunidades sobre todo de la zona alta y media, 

están contribuyendo a la pérdida de suelo, por el intenso proceso erosivo a 

que se ve sujeto. 

En realidad, el cambio de uso de suelo no sólo es provocado por los mixes, si

no por todas aquéllas empresas que contribuyen a disminuir el recurso forestal, 

por la continua desforestación que acarrea problemas de índole económico-social 

y de tipo físico. 

Existen ejemplos palpables en los cuales se determina que la penetración del -

modo de produce ión ca pi tal is ta en la región Mixe, produce transformaciones en 

las fuerzas productivas, en la medida en que incide en los objetos de trabajo 

y por consiguiente en la vida social de las comunidades, al provocar un disti~ 

to aprovechamiento de los recursos naturales, partiendo de la explotación y/o 

apropiación de los mismos como son el agua, el suelo, la faunay los bosques. 

Un claro ejemplo se da con la influencia que ejerce el clima en las tres zonas 

mixes. diferenciándolas en cuanto a sus actividades productivas¡ así en las ~o 

nas alta y media los mixes hacen una utilización de la vegetación de bosque 

combinada con algunos productos agrícolas. La zona más calurosa se localiza en 

la parte de menor altitud, caracterizada por el desenvolvimiento de la activi

dad agropecuaria y un tanto forestal. 



CAPITULO IV. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA Y POLITICA DE LA REGION MIXE 

4.1 DINAMICA POBLACIONAL 

En este capitulo se puede establecer la evolución y el análisis integral de 

los hechos y fenómenos ubicados en el espacio de la región mixe, siempre tenie~ 

do presente las relaciones que existen entre los elementos naturales y el uso -

que de ellos hace el principal agente modelador de ese espacio -el hombre- bajo 

una determinada forma de organización productiva. 

Es decir, que habrá que tomar en consideración la articulación entre los proc~ 

sos naturales, económicos y sociales, así como la utilización de los recursos 

naturales ahí presentes; la forma de acceso a los mismos, el control de los mv

dios de producción, la organización de los procesos laborales y las formas de -

circulación de la producción. 

Como ya se ha mencionado, el hombre es el principal modificador y transformador 

de su propio espacio, por lo que es de suma importancia cuantificarlo y anali

zarlo dentro de la región, a fin de conocer los impactos, estructuraciones y 

transformaciones que ha ido generado a través del tiempo. Para facilitar el es 

tudio de la región se toma la división establecida en el capitulo Il, con sus -

respectivos municipios. 

Sabemos de antemano que los censos por su naturaleza, presentan cifras que de

ben ser tomados con mucha reserva; sin embargo, son los únicos elementos que t~ 

nemas a nuestro alcance para cuantificar y emitir juicios q-ue se aproximen un -

tanto a la realidad y poder explicar el por qué de la distribución espacio-tem

poral de acuerdo a la disponibilidad de recursos y desarrollo de las activida

des económicas. La caracterización de la población nos permite comprender mejor 

los procesos de organización, ocupación y transformación del espacio geográfico 

indígena. 

El cálculo efectuado para la población del Estado de Oaxaca en 1980 fue de 2 m~ 

llenes 400 mil habitantes, es decir, el 3.5% del total nacional y para el año -
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1987 se estima que viven en~la ent.idad. ·2 millones 630 mn· µ·e~sonas. l/_ 

El dato de evolución demográfic_a. -~.E!-~ª_··-~--~,1 __ ·_~_~.,~g,Í,~n ~~~!<~;,ekief.~ig_l!ieri~e: 
cuadro '/ qrdt1co c:orrecpord1enteL -_ ~~ -_ _ '::':;;:~- :-~·-:,· ·- -~~::; -~~-ii~.' -

(Véase 

Desde la década de los 40's, se ha caracterizado:por presentar un bajo crecimie!! 

to poblacional, no obstante ha sufrido un incremento paulatino hasta la presen

te década. 

En la mayoría de los períodos registrados, la zona baja de la región es la que 

se ha caracterizado por poseer la mayor concentración de población, a excepción 

del año 1950, en el cual la zona alta destacó en ese aspecto con una población 

de 20 346 habitantes, aunque en general ocupa el segundo lugar correspondiendo 

por lo tanto el último lugar a la zona media. 

De los 19 municipios que conforman a la región, el municipio de San Juan Guichi 

covi es el que registra mayor número de habitantes siguiéndole el municipio de 

Cotzocón, ambos de la zona baja. En los censos de 1970 y 1980 se registró un a~ 

mento de la población en la mayoría de los municipios, a excepción de Cacalote 

pee, Ayut~a, Ati tlán y Zacatepec. 

Es conveniente especifirAr que el dato que arroja el último censo de 1980 para 

la región es de 94 622 habitantes en total, según el Plan Estatal de.Desarrollo 

1986-1992, es de 175 230 mixes. 21 

Las cifras anteriores podrían suci tar una serie de problemas, ya que difieren 

enormemente, por lo que para efectos de este estudio, resultó conveniente tomar 

la información censal del X Censo General de Población. 

El carácter ascendente aunque paulatino de la población, puede tener una expli

cación en la ubicación espacial de la población del Estado como en la misma re

gión, ya que ambas muestran una elevada dispersión en la mayor parte del terri-

1/ INEGI. Oaxaca. Cuaderno de Información para la planeación. SPP. México, 1986 
p. 36. 

2/ La Jornada. Agosto 13, 1987. p. 32. Para la Asamblea de Autoridades Mixes el 
dato de población para la región Mixe en 1980, es de 104 727 habitantes. 



CUADRO I 

POBLACION TOTAL POR MUNICIPIO DE LA REGION MIXE 

(1940 - 1980) 

H A B T A N T E s 
Años 1 9 4 o 1 9 5 o 1 9 6 o 9 7 o 1 9 8 o 

Oaxacs 1 192 749 421 313 727 266 2 015 424 2 400 000 

Regi6n Mixe 40 626 52 754 66 733 79 944 94 622 

ZONA ALTA 12 916 20 346 22 644 25 252 28 218 

l. Asunción Cacalotepec 2 059 2 401 2 243 2 344 1 684 
;¿. F.sp. Sto. Tamazulapan 2 172 2 041 3 390 3 904 5 213 
3. Mixitlán de la Reforma 543 634 1 815 766 3 100 
4. Sta. Ma. Tepantlali 690 1 141 1 419 1 342 1 163 
5. Sta. Ma. Tlahuitoltepec 3 382 3 993 3 715 5 263 6 674 
6. Sto. Domingo Tepuxtepec 554 456 670 620 1 222 
7. Totontepec Villa de r.breloo 4 387 4 527 4 377 5 164 
8. Sn. Pc.-'Clro y Sn. Pablo l\yutla 2 516 3 293 3 865 4 636 3 998 

ZONA MEDIA 11 038 14 100 15 977 15 891 20 542 

9. Sn. Jn. J1.Qlila Mixes 2 734 2 889 3 040 2 828 4 581 
10. Sn. Lucas Camotlán 760 1 442 710 577 2 735 
11. Sn. Miguel Quetzaltepec 2 087 2 123 2 436 2 900 4 273 
12. Sn. Pedro Ocotepec 970 078 161 272 1 591 
13. Sta. Ma.Alotepec 967 099 2 220 812 2 672 
14. Santiago Atitlán 162 712 1 595 795 1 342 
15. Santiago Zacatepec 2 338 3 757 3 815 3 707 3 348 

ZONA BAJA 16 692 18 308 28 112 38 801 45 862 

16. Sn.Juan Cotzocón 2 519 3 092 9 336 13 826 15 773 
17. Sn. Juan Guichicovi 9 630 11 693 14 433 16 960 19 959 
18. Sn. Juan Mazatlán 2 409 2 835 3 701 7 220 9 180 
19. Santiago Ixcuintepec 1 114 688 642 795 950 

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda. (1940-1980). SPP. Delegación 
Oaxaca. México. 
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torio, debido entre otros factores a lo accidentado de su topografía, limitan

tes del sistema de comunicaciones, la caneen tración de núcleos de población en 

sus principales distritos y municipios respectivamente. 

Lo anterior se confirma ron el dato de la densidad, que para el Estado de Oaxa

ca en general, es de 25 hab/km2 
y para la región tan solo es de 14.23 hab/km

2
, 

aunque ambas se encuentran por debajo del promedio nacional, que es de 34 hab/ 

km2, 3/ 

Es de suponerse que las causas de concentración y dispersión de la población se 

encuentran, entre otras razones en los componentes de la misma como son la nata 

lidnd, mortalidad y migración. Según la información con que cuenta, el bajo cr.t:: 

cimiento poblacjonal del Estado de Oaxaca y de la región Mixe en relación al 

país, es que obedece a una menor tasa de crecimiento natural derivada del alto 

índice de mortalidad registrada y a la migración negativa que lo caracteriza. 41 

Al respecto, en las últimas décadas se han identificado diversos movimientos mi 

gratorios, en la zona baja se ha dado el fenómeno de la inmigración sobre todo 

en San Juan Guichicovi, Cotzocón y Mazatlán, donde se ha establecido un proceso 

de colonización de tierras por inmigrantes de algunas zonas del Estado y de la 

misma región Mixe. Tambión destacon los murlicipios de la zona alta como son Za

catepec, Tamazulapan y Tlohuitoltpec, debido a lo cual se ha incrementado el nú 

mero de habitantes en los antiguos ejidos y colonias agrarias, lo cual puede 

comprobarse con el dato poblacional del primer municipio, puesto que difiere 

del total de la zona media tan solo por 583 habitantes. 

La inmigración obedece principalmente a las cosechas de los productos comercia

les como el café. En las cuales los campesinos mixes que migran hacia otras 

áreas o centro regionales, generalmente regresan a su lugar de origen. 

Es común que la corriente migratoria se dirija principalmente a las Ciudades de 

Oaxaca, Puebla, Distrito Federal, Veracruz y al Estado de México entre otros, 

3/ INEGI. Op. Cit. p. 28 

4/ Ibid. p. 32 



generando períodos de Incremento y decremento de la población que caracterizan 

el comportamiento glob~l del crecimiento de la población rnixe. 5 / 

Un aspecto a considerar por la relevancia que tiene en la región, es lo que co~ 

cierne a la población indígena (agente dinamizador del espacio mixc) y sobre la 

cual podrán establecerse algunas consideraciones en base al siguiente cuadro: 

Cuadro 2 

POBLACION TOTAL DE LA REGION Y POBLACION TOTAL INDIGENA 1980 

ZONA ALTA 

Municipios 

1. Asunción Cacalotcpec 
2. Esp. Sto. Tamazulapan 
3. Mixistlán de la Ref. 
4. Sn. P.y Sn. P. Ayutla 
5, Sta. Ma. Tepentlali 
6. Sta. Ma. Tlahuitoltepcc 
7. Sto, Dgo. Tepuxtepec 
8. Totontepec Villa de M. 

Subtotal: 

ZONA MEDIA 

9. Sn, Lucas Camotlán 
10, Sn. Miguel Quetzlatepec 
11. Sn. Pedro Ocotepec 
12. Sta. Ma. Alotepec 
13. Santiago Atitlán 
14. Santiago Zacatepec 
15. Sn. Jn. Juquila Mixes 

Subtotal: 

ZONA BAJA 

1~. Sn. Juan Cotzocón 
17. Sn. Juan Mazatlán 
18. Santiago Ixcuintepec 
19. Sn. Juan Guichicovi 

Subtotal: 

TO TA L 

Pob. 
Total 

1 684 
5 213 
3 100 
3 998 

163 
6 674 

222 
5 164 

28 218 

2 735 
4 273 
1 591 
2 672 
1 342 
3 348 
4 581 

20 542 

15 773 
9 180 

950 
19 959 

45 862 

94 622 

l. 7 
5.5 
4.7 
4.2 
1.2 
7.0 
1.2 
5.4 

29.8 

2.8 
4.5 
1.6 
2.8 
1.4 
3.5 
4.8 

21.7 

Pob. 
IndÍ!?Jfi' 

424 
4 293 
2 556 
3 324 

942 
5 670 
1 052 
3 730 

22 991 

2 256 
3 646 
1 344 
2 272 

119 
1 945 
3 524 

16 106 

16.6 7 486 
9. 7 5 155 
1.0 788 

21.0 14 169 

48.5 27 598 

100 66 695 

2 .1 
6.4 
3.8 
4.9 
1.4 
8.5 
l. 5 
5.5 

34.4 

3.8 
5.4 
J.3 
3.4 
1.6 
2.9 
5.2 

24.1 

11.2 
7.7 
1.1 

21.2 

41.4 

99.9 

84.5 
82. :'\ 
82.il 
83. l 
80.9 
84.9 
86.0 
72.2 

81.4 

82.4 
85.3 
84.4 
85.0 
83.3 
58.0 
76.9 

78.4 

47.4 
56.1 
82.9 
70.9 

60.1 

70.4 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Oaxaca. Vol. 1 
2a. parte, tomo 20. México, 1980. p. 1275-1321. 

5/ Ibid. p. 49 
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La población india que se incluye en los municipios mixes presenta un porcenta

je elevado respecto a la población total, concretamente con el 70.4% de ésta. 

El nivel más alto corresponde a la zona baja con un total de 27 598 personas 

que representan el 41 .4% en relación al total de la zona. La mayor concentra-

ción se presenta en los Municipios de Tepuxtepec, Tepantlali, Cacalotepec, Ati

tlán, Ocotepec y Mazatlán, con porcentajes superiores al 80% de los mismos. 

Contrariamente, los Municipios de Totontepec, Zacatepec, Juquila Mixes, Cotzo

cón y Guichicovi poseen un menor porcentaje de concentración india, debido pro

bablemente a que su población se ve obligada a trasladarse hacia áreas o munici 

pies que concentran actividades comerciales, educativas, servicios político-adml 

nistrativos entre otros, lo que se favorece su migración (Supra). 

Es necesario destacar que, absolutamente en todos los municipios mixes, lapo

blación mestiza ocupa un bajo porcentaje, tan solo al 29.6% respecto a la pobl~ 

ción total (27 927 habitantes). 

4.1.1 Algunos indicadores del nivel de bienestar de la población Mixe 

Loa indicadores del nivel de bienestar de la población en la región Mixe, tanto 

en materia de ingresos, educación, vivienda, salud como en alimentación, son 

desfavorables en relación a los promedios estatales y nacionales. 

Las zonas mixes se caracterizan por tener un alto porcentaje de su población e~ 

tre 15 años y más sin instrucción alguna, dando una tasa de analfabetismo del 

36.6%; del total de la población de la región el 29.9% es analfabeta, mientras 

que para el estado es de 26.4% y a nivel nacional de 14.0%. (Véase cuadro de -

indicadores de bienestar en la región Mixe), 

Lo anterior se puede observar al analizar los datos de concentración de alumnos 

inscritos en los diversos niveles escolares desde la educación primaria hasta -

el nivel bachillerato. La mayor concentración de alumnos se aprecia en el rubro 

de educación primaria de formación federal con 9 621 alumnos lo que reprPscnta 

el 43.6% del total de la población aprobada en el ciclo 1986-1987. Mientl'as que 

de 22 038 alumnos aprobados en todos los niveles, el 3f,,0 correspondió " los 

alumnos de primaria bilingUe. (Véase cuadro de Centros Educativos , mopa °'"''''')· 



CUADRO 3 
INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DE LA REGION MIXE 

COMPARADOS A NIVEL NACIONAL 
(1984) 

1 N D 1 C A D O R E S 

l. Tasa de PEA que recibe ingresos 
menores a $3 611.00 

2. Tasa de PEA que recibe ingresos 

E D u c A e I O N 

3. Tasa de analf;ibetismo de la pobl~ 
ción de 10 años y más 

4. Tasa de población de 15 años y más 
sin instrucción 

5. Tasa de población de 15 años y más 
con primaria incompleta 

6. Tasa de población de 18 años y más 
sin enseñanza media 

7, Tasa de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 

V 1 V 1 E N D A 

8. Tasa de viviendas con piso de tie 
rra 

9. Tasa de viviendas sin agua entubada 
10. Tasa de viviendas sin tubería de 

drenaje 
1 !. Tasa de viviendas sin energía 

eléctrica 
12. Tasa de viviendas de un solo cuarto 

S A L UD 

13. Tasa bruta de mortalidad (por cada 
1 000 habitantes) 

EMPLEO 

14. Tasa de PEA que labora desde menos 
de una hora hasta 32 horas a la 
semana 

A L I M E N T A C I O N 

15. Tasa de Pob. de 5 años y menos que 
consume los sig. alimentos 3 o menos 
días a la semana. (carne, leche, hue 
~1 -

NACicrw.. 

2ó.3 
19.7 

15.1 

14.0 

27.9 

62.8 

27.2 

26.5 
28.4 

42.8 

21.8 
30.0 

6.5 

15.1 

61.1 
20.8 
33.6 

Y ESTATAL 

ESI'A'OO.. 

22.6 
43.6 

31.4 

26.4 

31.3 

71.9 

25.5 

64,4 
54.2 

71.9 

47.6 
47.7 

10.1 

13.7 

65.3 
40.4 
46.8 

RmICJi MIXE 

20.5 
44.7 

45.39 

36.67 

27.15 

73.29 

25.91 

82.99 
/3,92 

74.50 

70.83 
57.56 

rn.98 

13.69 

83.0 
92.5 
78.3 

FUENTE: INEGI. Oaxaca. Cuaderno de información para la planeación. México 1'1fl6. 
p. 75-8G y COPLAMAR. Geo de la Marginación, México Siglo XXI, Tomo V, 
1982. p. 254-255 
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Los dos sistemas educativos junto con el de primarias privadas engloban el pri~ 

clpal porcent,,je de educación en las tres zonas mixes con el 80.8%. Otro rubro 

representativo en la región Mixe corresponde a los centros de castellanización 

con ol 9.5% de alumnos aprobados en toda la región. 

Aún cuando la mayoría de la población mixc cursa su educación preescolar y ese~ 

lar en los anteriores cent.ros federales, privados o en las escuelas bilingües, 

en los cuales desafortunadamente se enseña el castellano y no se brinda el im

pulso necesario a la lengua india mixe, las estadísticas indican la importancia 

de este grupo y sus comunidades por el alto índice de aprovechamiento. 

El nivel medio básico, se hace presente en toda la región, con telesecundarias, 

secundaria federal y secundaria técnica agropecuaria, este último tipo no se l~ 

cal iza en la zona media. No obstante existen tres tipos de centros educativos -

en este nivel, el porcentaje de jóvenes es reducido pues tan solo representa el 

5.3% del total de alumnos aprobados en la región. 

Para el nivel medio superior, es interesante hacer notar que existe una débil 

participación o injerencia, puesto c1ue hace aproximadamente tres afias existía -

en el municipio de Tlahuitoltepec una Escuela Normal, misma que desapareció y -

se transformó en un Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA), donde 

el índice de nusen\.ismo ha sido enorme. 

El CBTA, depende de la Subdirección de Educaci.ón e Investigaciones tecnolóeicas 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene como finalidad la formación 

de técnicos agropecuarios. En el cliclo 1986-1987 tar. solo hubo !:ll alumnos, de 

los cuales aprobaron 35 alumnos representando el .2% del total de alumnos apro

bados, debido quiz6 al poco impulso que se le da a este tipo de educación. 

Por lo anterior, se puede establecer que la población 6studiantll de la región 

se concentra principalmente en el nivel bAsico, seguido del nivel medio b6sico 

y finalmente en el medio superior (técnico). La zona baja es la que posee el m~ 

yor porcentaje de población estudiantil 58.2%; siguiéndole la zona alta con el 

27.6% y por último la zona rr.edia con el 14.1%. 
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Sobre este indicador, puede concluirse que; el patrón de reproducción ideológi

co del grupo dominante desde la época colonial y hasta la actUalidad, por medio 

de los mecanismos de evangelización y castellanización de los indios se h;:i cn

ractcrizado por modificar la educación mixe, al imponerles como obligación la -

adquisición de la lengua, religión y valores culturales europeos así com0 el de 

las minorías en el poder. 

Aún y cuando la población escolar se concentra en el nivel básico, desafotunad~ 

mente no todos los niños que ingresan a la primaria la concluyen debido a fact~ 

res sobre todo de índole económica pues deben integrarse a las actividades pro

ductivas para colaborar al sostenimiento familiar. 

Existen en toda la región ura serie de albergues escolares dedicados a asistir 

a la población infantil durante el aHo escolar, permaneciendo en ellos hasta fi 

nalizar el curso. 

A travé& de los siglos se han presentado una serie de transformaciones en el 

sistema de instrucción india mediante su educación "formal" en escuelas y misiü 

nes culturales. En la actualidad la Secretaría de Educación Pública mediante la 

Dirección General de Educación Indígena (DGEI), es la encargada de controlar la 

actividad educativa en la región Mixe por lo que la mayoría de las escuelas de 

las tres zonas se han incorporado al sistema de enseñanza bilingüe-bicultural. 

En dicha formación escolarizada el actual Estado Mexicano implanto programas de 

educación referidos concretamente a una realidad urbana ajenos a las realldHdes 

y programas que los propias comunidades elaboran, como es el caso concreto de -

los municipios de Cacalotepec y Tlahuitoltepec en lo zona alta. 

Por otra parte tenemos que un indicador de los carácteres de la población rr.ixe 

es la dieta alimenticia, misma que indica un cierto tipo de actividad económica. 

El nivel nutricional de la región Mixe se ve condicionada de cierta manera por 

los factores físico-geográficos, económicos y sociales, los cuales representan 

un obstáculo para el desarrollo de las actividades agrícolas. 

El indicador de alimentación indiscutiblemente se asocia al nivel de ingresos -

que recibe la población, pues a través de ellos la dieta alimenticia sufre va--
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riaciOnes en. las c~munidades mixes. 

La población económicamente activa (PEA) de la región para el año 1980 presentó 

un espechl comporlamiento, donde el 20.6% recibió remuneraciones inferiores al 

sa'lario mínimo aproximado de ese aiio, y la proporción de la PEA que no recibió 

ingresos fue de 44.6% sobrepasando el dato manejado para el Estado de Oaxaca 

que en el mismo año fue de 43.6% correspondiéndole al país el 19.7%. 61 

El anterior indicador ligado a la tradición histórica en las comunidades mixes, 

influyen enormemente sobre el consumo generalizado del maíz y en menor porpor

ción de productos lácteos, carne y huevo; es decir, que la incorporación a la -

dieta de los mixes dP los anteriores alimentos y en ocasiones el consumo sema

nal del pescado, corresponde de una manera directa al nivel de ingresos que pe~ 

cibcn, cuestión que lamentablemente provoca una desproporción del consumo de pr~ 

teinas y calorías. 

El indicador alimenticio de la región Mixe presenta una grave situación respec

to a la subalimentación de leche pues sobrepasa el 90%, de carne 83.0% y huevo 

78.3%; también los porcentajes son mayores en comparación con el índice nacio

nal y estatal. (Véase cuadro del indicador alifl'enticio). 

El consumo de leche sustituye en la mayoría de las comunidades por el café, be

bida que tradicionalmente acompaña a los alimentos diarios. Respecto al consumo 

de carne, es deficiente por la ausencia de ganado, pudiéndose adquirir tan solo 

en las plazas o mercados. Finalmente el huevo es el alimento que se consume con 

frecuencia, debido a la cría de gallinas y guajolotes en la mayoría de las fami 

lias mixes. 

En conclusión, podemos decir que la dieta de las comunidades mixes se caracteri 

za por el consumo diario del maíz en sus diversas formas, complementándose con 

legumirosas (chayotes, calabazas, flor de calabaza), chiles (de diversos tipos), 

frijoles, vegetales (berros, quelites, yerba santa, epazote), frutas típicas de 

6/ INEGI. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Oaxaca, Vol. 
V. 2a. parte, Tomo 20. México, 1984. p. 986-1046. 
El salario mínimo aprobado para ese año fue de $3,611.00. 
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cada zona (pi átanos, duraznos, piña, ·mamey, _P.eras) ·.Y (!n menor proporción el pe!! 

cado. 

La vivienda es otro de los indicadores que hace posible la diferenciación de 

las condiciones de vida de la población mixe, ya que se ve influenciada por la 

combinación de factores socioeconómicos, en cuanto al tipo de disposición, di

mensión y material de la misma. 

En In región la vivienda presenta indudablemente condiciones inferiores a la me 

dia nacional donde el 64.4% de las viviendas en el Estado de Oaxaca tiene piso 

de tierra, en relación al 26.5% a nivel nacional y un 82.99% para la región. 

(Véase indicador de vivienda). 

Debe considerarse que las diferencias en materia de vivienda en la región (y en 

todo el país), es producto de la inequitativa distribución del ingreso, especu

lación comercial del suelo, factores restrictivos del medio físico y la fuerte 

presión demográfica que es superior a la disponibilidad de vivienda. 

Respecto a algunas de las características del habitat en la región mixe se pue

den efectuar las siguientes apreciaciones: 

La zona baja, conforwada por cuatro municipios agrupa a casi la mitad del totul 

de las viviendas, con 45 791 habitantes, y con un porcentaje del 45. 7%, míen-

tras que las zonas baja y media en conjunto poseen el 54.2%. (Cfr. cuadro 5) 

El promedio de habitantes por vivienda de los municipios en las dos últimas zo

nas es casi homogéneo, mientras que en el promedio a nivel zonal coinciden la -

zona baja con la alta con el 4.5 y 4.6 respectivamente. Dos municipios son los 

que registran un mayor hacinamiento: San Lucas Camotlán y San ,Juan Cotzocón, en 

los cuales se registra un promedio de 5.5 habitantes por vivienda; mientras que 

los de menor concentración corresponden a Sto. Domingo Tepuxtepec, Santa Mn. 

Tlahuitoltepec y Santiago Ixcuintepec, todos ellos con un promedio inferior a 4 

habitantes por vivienda. 

Existen otros indicadores de las condiciones básicas de la vivienda (especific~ 

dos también en el cuadro de indicadores del nivel de vida de la región), donde 



Cuadro 5 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL HABITAD EN LA REGION MIXE 

'1DECIA lE 
MUNICIPIOS 'lUrAL IE % H1SH:'1U A IA lb. JE fRJE>IO JE IA VIVIE10\ PAHl'ICIIAR 

Y ZONAS VIV1HO\S ~MIXE OOPAN'IE5 HAB. X VIVIE10\ 'lUrAL " 
l. Asunción Cacalotepec 372 1.9 1 684 4.5 304 89.7 
2. Espto. Sto. Tamazulapnn 1 129 5.8 5 201 4.6 983 87.8 
3. Mixistlán de la Reforma 659 3.3 3 080 4.6 512 77.6 
4. S.P. y Sn Pablo Ayutla 810 4.1 3 997 4.9 713 88.2 
5. Sta. Ma. Tepantlali 256 1.3 1 163 4.5 241 94.5 
6. Sta. Ma. Tlahuitoltepec 1 271 6.4 6 665 5.2 1 092 85.9 
7. Sto. Dgo. Tepuxtepec 326 1.6 1 222 3.7 302 92.6 
8. Totontepec Villa de M. 1 362 6.9 3 200 2.3 1 132 83.4 

6 185 31.4% 28 212 4.5 5 279 85.3 

9. Sn. Lucas Camotlán 491 2.4 2 721 5.5 392 79.8 
10. Sn. Miguel Quetzaltepec 971 4.9 4 269 4.3 892 91.0 
11. Sn. Pedro Ocotepec 370 1.0 1 591 4.3 326 88.1 
12. Sta. Ma. Alotepec 618 3.0 2 663 4.3 582 94.1 
13. Santiago Atitlán 316 1.0 1 342 4.2 179 56.6 
14. Santiago Zacatepec 662 3.0 3 336 5.0 564 85.9 
15. Sn. Jn. Juquila Mixes 1 065 5.4 4 575 4.2 'l83 92.9 

4 493 22.8 17 161 3.8 3 913 84.0 

16. Sn. Juan Cotzocón 2 821 14.3 15 761 5.5 2 171 76.9 
17. Sn. Jn. Mazatlán 1 799 9.1 9 133 5.0 1 490 82.8 
18. Santiago Ixcuintepec 241 1.2 950 3.9 211 87.5 
19. Sn. Jn. Cuichicovi 4 152 21.0 19 947 4.7 3 621 87.2 ---

9 013 45.7 45 791 5.0 7 493 89.1 

TOTAL: 19 691 99.9 91 164 4.6 16 685 84.4 

FUENTE: Anuario Estadístico de Oaxaca. 

1985. Tomo III INEGI. Gobierno del Estado de Oaxaca 1986. 
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el grado'.de disponibilidad de servicios en lás viviendas mixes son poco favora

bles al ser comparados con el promedio estatal y nacional. 

En las comunidades de la región, el problema de la disponibilidad de agua entu

bada .V la inexistencia de tubería de drenaje presenta porcentajes elevados. con 

el 73.92% y 74.50% respectivamente. 

Afortunadamente no hay inconvenientes en la disponibilidad de agua corriente, -

sobre todo en la época de lluvias pues se forman numerosos manantiales que cu-

bren .las necesidades básicas de abastecimiento de agua, sobre todo para el uso 

doméstico; el problema radicaría en la lejanía de los pozos establecidos en las 

caídas de esos manantiales por los habitantes de las diversas comunjdades. 

El porcentaje de las viviendas sin drenaje, es elevado y poco favorable para 

las comunidades mixes, puesto que se ven afectados directamente en el aspecto -

de salud. Entre los factores que contribuyen a obstaculizar la implantación de 

este tipo de servicio, se encuentran los de índole etnocultural y algunos fís1-

co-geográí"icos; respecto a éste último destaca el relieve de las zonas alta y -

media, principalmente en donde existen áreas de pendientes pronunciadas que di

ficultan la construcción de tuberías para el drenaje. Por lo tanto, en la mayo

ría de las comunidades serranas se utilizan las letrinas. y en algunos caso3 fo 

sas sépticas, 'tunque por lo general se defeca al aire libre. 

Respecto al servicio de energía eléctrica, el porcentaje regional es de 70.83% 

en contraposición al nacional que es de 21.8%. En la región Mixe, la electrici

dad es un elemento que se ha propagado de una manera satisfactoria a partir de 

la presente década en la mayoría de los municipios .v comunidades. (Véase mayor 

información en el capítulo V). 

El establecimiento de los servicios de agua y luz primordialmente se ven obsta

culizados en parte, por la disposición del patrón de asentamiento tan irregulor 

que caracteriza a la gran mayoría de las comunidades en las tres zonas: 

Se presenta una estructura de poblamiento generalmente de tipo radial, estable

ciéndose el centro del poblado en las partes mas o menos planas, junto con la -

escuela, el municipio, el mercado -en algunas comunidades- la iglesia y una can 



113 

cha de basquetbol, de acuerdo a la pendiente que sigue el terreno. Por lo gene

ral, la distancia entre una y otra casa difiere de unos cuantos metros y como -

rasgo común, en cada una de ellas se encuentra el solar o patio pequeño, que se 

aprovecha para diversos usos, tanto domésticos como de trabajo, entre ellos aso 

lear el maíz y el café cosechados. 

Normalmente, es común observar que las casas niixes no tienen ventanas, lo que -

ocasiona que sean obscuras y de ventilación inadecuada. Mantienen una forma rec 

tangular, algunas ya tienen independiente la cocina del dormitorio. Las habita

ciones últimamente han tenido modificaciones en cuanto a su construcción como -

es el caso de Ayutla y Cacalotepec en donde algunas casas ya son de dos plantas, 

lo que indica un deterioro en la :forma tradicional de construcción. 

Otro indicador del bienestar de vida de las comunidades Mixes es la salud, don

de se establece un proceso de salud-enfermedad, el cu<Jl está influenciado por -

una serie de aspectos importantes como la educación, las características de la 

vivienda, la 8limentación y lus condiciones ambientales entre otras. Asimismo, 

comprende las tasas de nn ta lidad y mortalidad, 1 igándose ésta última a las con

diciones mínimas de salud por lns deficiencias de servicios. 

Es probable que en las zonas mixes, los problemas se vayan agudizando debido al 

patrón cultural cue las caracteriza, conduciéndolas a rechazar con mayor facili 

dad los servicios de salud. 

La región presenta condiciones poco favorables respecto a la tasa bruta de mor

talidad con el lS.98%, frente al dato a nivel nacional de 6.5%. En general, esa 

alta tasa bruta de mortalidad (por cada mil habitantes), es debido a las numero 

sas enfermedade8 infecciones parasitarias-gastrointestinales, de las vías resp~ 

ratorias y de otro tipo, que se hacen presentes en la reg1on como las neumonías, 

traumatismos, gastroenteritis y anomalías congénitas. 7/ 

Otro c:e los padecimientos que afectan de una manera extraordinaria la salud de 

lar; mixes es el alcoholismo estendiéndose prácticamente en las tres zonas. El 

7/ La Jornada. Op. Cit. p. 32 



114 

alcoholismo es considerado como una enfermedad crónico-degenerativa, según las 

unidades médico rurales. Su consumo es tomado como una costumbre, se ingiere i_12 

distintamente a cualquier hora del día y sobre todo en las fiestas religiosas o 

en cualquier evento social tanto por hombres como por mujeres. El consumo exce

sivo de esta bebida altera notablemente la salud de los individuos, desequili-

bra la integración familiar, lo mismo que la economía. pues se descuidan las ac 

tividades indispensables para el sostenimiento familiar. 

En conjunto, la serie de enfermedades que prevalecen en las comunidades de este 

grupo étnico, deben su existencia a las condiciones del medio geográfico así c~ 

mo a la cobertura asistencial que en general es insuficiente. Asimismo, es inn~ 

gable que dichas enfermedades son producto de la desnutrición y subalimentación 

generados por el sistema capitalista (Véase capítulo V, Centros Asistenciales). 

En estudios efectuados sobre la región Mixe, conforme a la utilización de varia 

bles e indicadores relativos al bienestar social, la ubican y caracterizan (ya 

sea como distrito o como región) como una zona de mayor concentración de lapo

breza y de mínimas condiciones de nivel de vida y en la cual su población mani

fiesta condiciones de aislamiento que limitan su desenvolvimiento económico y -

llOCial. B/ 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO RELIGIOSO Y SOCIAL EN LA REGION MIXE 

En este subcaoítulo se da a conocer la forma de organización característica de 

las comunidades mixes así como la rranera en que ellos detienen o resisten la evan 

gelización que se estableció en la zona desde el siglo XVI, lo que provocó una 

serie de mutilaciones en su vida y creencias religiosas, al prevalecer la dete~ 

minación de imponer una ideología diferente, una cultura y un poder específico. 

Por tanto, la reflexión sobre los aspectos religiosos y sociales que caracteri

zan al pueblo Mixe, debe hacerse a partir de la desarticulación socio-religiosn 

que provocó el sistema colonial siglos atrás. El problema del que arranca dicha 

8/ Véase COPLAMAR. Geografía de la marginación. Necesidades esenciales en México. 
Siglo XXI. Méxlco, 1985. p. 58-107. lNEGI. Oaxaca. Cuaderno de Información pare 
la Planeación p. 53-83. 
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desarticulación tiene su base fundamental en las relaciones iglesia-estado que 

existía en nuestro país en aquélla época, desde que se emprendió la conquista 

de México con Hernán Cortés, cuando se establece la fundación de los pl'imeros 

monasterios al mando de frailes (Franciscanos), dando origen a la Iglesia Mexi-

cana. 

A partir de ese momento (1501), se desprendió una serie de tratos superficiales 

con los indios (en el caso de los mixes, esto ya se trató en el segundo capít~ 

lo), los frailes "se conformaban con enseñarles ciertas oraciones. muchas veces 

en latín, que repelían maquinalmente sin entenderlas, las ceremonias del culto 

sin explicarles su significado con lo cual quedaban convertidos al catolicis-

mo" 91 , por el contrario, nada se les enseñaba so!Jre las ideas filosóficas y 

contenidos morales del cristianismo. 

Esto parece indicar que, detrás de todo ello había una jerarquía eclesiástica -

asociada con los intereses del gobierno colonial: tanto éste, como el clero eran 

subalternos del rey de España, Carlos V, al cual se le consideraba como el jefe 

máximo de los sacerdotes. El clero era tan solo un instrumento -representado -

principalmente por los obispos- que legitimaban el poder de la corona española 

en nuestro país, constituyendo de esta manera un aparato represivo de estado. 101 

En general, esto fue lo que contribuyó a la desintegración de muchas comunida

des, sobre todo indias, en nuestro México, implantándose una serie de creencias 

y costumbres ajenas a ellas, y que aún perduran en la actualidad. 

En el contexto específico del grupo étnico Mixe, giran a su alrededor costum-

bres. celebraciones religiosas y sociales, además de sus creencias y un sinnúm~ 

ro de opiniones y especulaciones que los convierten en seres "supersticiosos y 

paganos", por lo tanto, es menos fiicil valorizar y comprender la expresividad -

de una serie de manifestaciones socio-religiosas muy notables, que aún perduran 

entre ellos, pues es muy común olvidar que uno de los elementos de mnyor rele-

vancia en los mixes en precisamente su etnicidad. 

9/ Toro, Alfonso. La Iglesia y el Estado en México. Talleres gráficos de la na
ción. Archivo General de la Nación. México, 1975. p. II. 

10/ Ibirt. p. 14-19 
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"Es decir, su pertenencia activa y consciente a un grupo étnico definido en tér 

minos de rasgos sociales y culturales que le son propios y que lo distinguen de 

otros. Esta identidad étnica es la que ha permitido y fomentado la creatividad 

cultural de los pueblos, la diversidad y riqueza de sus formns de expresión ar

tística, estética, musical, filosófica, religiosa, lingUística ••• así como sus -

forrnus <Je convivencia familiar, política y social". ll/ 

Es así (JUe los mixes tienen como necesidad prioritaria el reafirmar y el hacer 

perdurable esa identidad étnica mediante la continuidad de las formas de expre

sión y r-onvivencias tPadicionoles en cada una de sus comunidades. Comúnmente su 

religionidad es considerada como un sinónimo de sincretismo y paganismo, como -

elementos inherentes al comportamiento religioso de este pueblo por el solo he

cho de pe-tenecer a la raza india; sin embargo, se olvida que la religiosidod -

le da al mixe "un valor humano, porque sus vivencias y sus ritos dnn sentido n 

su vida'': Un mixe haciendo sacrificios a la tierra o al sol, no puede conside

rársele inferior a un mestizo por ejemplo, que por tradición también le rinde -

"honores a un pedazo de tela tricolor que simboliza " la patria". 121 

Cabría hacer aquí una pausa para establecer· una explicación del por qué en to

dos los pueblos mixes, se han suscitado conflictos entre los diferentes misione 

ros (diocesanos, dominicos, salesianos) desde tiempo atrás, aunado a las pugnas 

de las sectas religiosas que aún perduran: 

Sin duda, uno de los fenómenos intelectuales que en el siglo XX se presentan 

con un aspecto inqujetante, es el interés que se ha dado a la religión, donde -

se considera que la creencia religiosa en su sentido estricto tradicional está 

en franca decadencia. 

La presencia de extranjeros en la zona mixe, al igual que los numerosos misione 

ros han creado un sentimiento de coloniaje y proselitimso, lo cual se detectfl -

en las pugnas entre la jerarquía eclesíastica y el coloniaje impuesto por la e~ 

rana espaHola en el siglo XVI. 

11/ Stavenhagcn, Rodolfo. Testimonios. ¿Etnocido o etnodesarrollo?. El porvenir 
de las culturas indígenas. UNAM. México, 1978, p. 209. 

12/ Ballesteros Leopoldo R. y Rodríguez, Mauro. La Cultura Mixe. Simbología de 
un humanismo. Ed. JUS. México, 1974. p. 74. 
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Es decir, que la "dominación no pudo desechar totalmente los elementos dialécti 

cos del cristianismo porque los necesitaba a ratos como impulso motivAdor en la 

convocación de los dominados para que se dispusieran a ser carne de cañón en la 

defensa del statu qua, pero siempre puso atención particular en recapturar la -

'santa ira' desatada para que no se descargara contra los propios explotadores. 

Lo ha logrado casi a la perfección, porque hoy en día no sólo un cierto pensa

miento eclesiástico de esferas oficiales, sino hasta muchos sectores de la con-
13/ 

ciencia popular, miran con susto incríble al espantajo de la lucha de clases'~ 

En el inicio de la dominación colonial el capitalismo necesitaba una justifica

ción para introducirse y por ello decretaba estar al lado de la civilización, -

respetando intereses particulares y valores universales como la libertad. 

Su labor no quedó ahí, pues el capitalismo explotaba a los indios de aquéllos -

siglos y lo hacen con el hombre actual no sólo en su trabajo material. "Lo ex

plota, además, en su •trabajo' generador de símbolos y mitos", obteniendo de -

esa forma una 'plusvalía ideológica'. l
4

/ 

En ese sentido, las religiones forman una empresa extraordinaria a 1 universa 1 i.

zar los propósitos prácticos e históricos de los símbolos y mi tos en su profund~ 

dad humana. Sin embargo, en la medida en que las religiones se adueñan de esos 

propósitos para otro fin se convierten en una ºperversión antihumann de los SÍ!:!! 

bolos y de los mitos" al presentar a los indios polarizaciones ahistóricas y 

deshistorizantes para transformar e implantar los mitos. l 5/ 

De ahí que se tergiverse el sentido real de la vertiente religiosa judea-cris

tiana, siendo por ello fundnmentnl para los crislianos y no cristianos saber -

que el cristianismo no quiso ser una religión pues las 'religiones cristianas' 

"han sido siempre una castración de la dinámica historizadora del cristianismo, 

que quiso precisamente restituir los símbolos y mitos a sus propósitos prácti

cos dentro de la historia de humanización colectiva''. 16/ 

13/ Assmann, Hugo. Teología desde la praxis dP. la liberación. Agora. Salamanca, 
España, 1973. p. 188-189. 

14/ Ibid. p. 190. 

15/ !bid. p. 191. 

16/ Idem. 
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Para el caso de los mixes, después d-e- la imp1.antación -de una religión ajena fl -

sus cr1wncias y prácticas comunitarias se hizo presente una religión para algunos 

más perfecta: el ca pi ta lismo "en él, la perversión religiosa se consuma, se ha 

vuelto •!nteramente mercancía y producto de consumo ... los símbolos Y mltos que -

eran inntrumentos del hombre son en la religión del capitalismo terribles armas 

antihumanas". l?/ 

Pareciera ser que dentro de la comunidad mixe, de alguna manera está siendo 

aceptada o tolerada la religión cristiana; pero al mismo tiempo se presentan 

contradicciones puesto que no pueden asimilar totalmente la religión de domina

ción implantada por la mayor.la de los misioneros que llegan a establecerse en -

la región tal y como lo afirma la Asamblea de Autoridades Mixes (ASAM): 

No obstante estar en tiempos modernos de renovación de planteamientos misione

ros de la iglesia, parece ser que a los salesianos les ha pesado demasiado aceE 

tar los cambios necesarios para hacer realidad un ecumenismo (igualdad y respe

to entre todas las religiones), no sólo frente a las religiones también cristi~ 

nas y a las sectas protestantes, sino también ante las religiones de las comuni 

dades indígenas. lB/ 

La práctica de la dominación religiosa en las comunidades mixes se da al imple

mentar esquemas religiosos en las escuelas privadas clericales localizadas en -

Totontepec y Tlahuitoltepec principalmente. Existen los llamados centros de op~ 

raciones que se localizan en siete comunidades que en general cubren todo el 

distrito Mixe. Ayutla es considerada como la sede de la "prelatura Mixepolita-

na 11
• 

Los misioneros van evangelizando las diferentes localidades que componen a la -

región Mixe e incluso han extendido sus acciones a las comunidades Chi.nantecas 

y Zapotecas del norte de la región. 191 (Véase mapa alusivo). 

17/ Ibid. p. 192. 

18/ Asamblea de Autoridades Mixes (ASAM). Una visión del pueblo Mixe. Oaxaca. 
México, 1984 p. 54. 

19/ Idem. 
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Existe otro elemento de dominación que caracteriza a las comunidades mixes, y -

que ya con anterioridad fue mencionado: Las sectas protestantes provienen prin

cipalmente de Estados Unidos, como el Instituto I.ingUístico de Verano (I.L.V.), 

que aún después de su expulsión del país en el año de 1979, continúa operando -

en las zonas, oponiéndose a las costumbres religiosas y sociales (como el tequio 

-trabajo comunitario-). 

De hecho, la relación que se estableció desde un principio entre la iglesia y el 

sistema capitalista se ha cumplido y tiene una continuidad: dar ayuda religiosa 

de parte de las iglP.sias para continuar con la inversión fetichistu de lo reli

gioso en la realidad materialista de los hechos que genera. F.s decir, que el fe 

tichismo constituya un tipo de inversión religiosa esencial en el sistema capi

talista. 201 

De tal forma que prevalezca lá ·ideología de los dominadores valiéndose de meca

nismos de asimilación e internalizació.n. A decir verdad es la situación que pr~ 

valece en la región Mixe. 

En base a lo anterior, nos atrevemos a afirmar que la comunidad mixe aún y cua~ 

do no emplea tácitamente los términos y conceptos marxistas acerca de la reli-

gión, estaría de acuerdo fundamentalmente con sus expresiones al oponerse a la 

religibn de dominación que se hoce presente en cada poblado de las zonas mixes, 

a aquélla que renuncia a prestar npoyo incondici.onnl al capitalismo, al régimen 

burgués, a la institución de la propiedad privada y a aquélla que reconoce la -

necesidad de las transformaciones sociales espP.cialmente en las comunidades in

dias. 

Por ello es que Marx se 1 anzaba violentamente contra una religión de resignación 

(tan criticada por la religión o teología de la liberación). Y estaba de acuer

do con la religión que exige la justicia hoy; la satisfacción del pobre hoy, no 

en un más allá que mistifica la historia. 

20/ Assmann, Hugo. Op. Cit. p. 183-185. El fetiche (Supra) es el término técni
co tomado de la etnología, de la sociología religiosa y de la historia de -
las religiones, tomado prácticamente corno un Dios, y generalmente asociado 
en la teoría clásica marxista a la mercancía, al dinero y al capital. Cfr. 
Miranda Porfirio, José. El Cristianismo de Marx. S/E. México, 1978. p. 195-
197, y Dussell, Enrique. Op. Cit. p. 35-37. 
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"Marx por otra parte, teni;:, igualmente un aprecio por el cristianismo primitivo, 

donde se encuentra la 'puerta abierta' hacia la comprensión contemporánea en el 

tercer mundo, hacia una religión actual de liberación". 
211 

Es casi un hecho que las comunidades mixes aceptnrínn el caso de una iglesia 

que esté comprometida profundamente con las luchas por la democracia y justicia 

en las comunidades, y no con aquéllas que pretenden continuar con la dominación 

iniciada desde el siglo XVI. 

Para una aprec-iación adecuada de lo que acontece en las comunidades mixes res

pecto a la religión, es necesario mencionar que en la región Mixe actualmente -

existen dos religiones que albergan a gran parte de su población, la católica -

que ocupa el primer lugar con el 84.6% del total de la población mixe y la rel.!:_ 

gión protestante, localizada en las 3 zonas de la región y la cual posee el 

9.6% de practicantes. 22/ 

Por lo tanto, no es posible dudar de la necesidad de un cambio interno en el se 

no de las mismas, sobre todo en la religión católica que aglutina a 80 061 habi 

tantea de la región según el censo de 1980. 

Existe una gran disposición de parte de los mixes, por participar y lograr éxi

tos junto con instituciones y crganizaciones preocupadas por el desarrollo de -

sus comunidades, para que de una buena vez sean respetadas sus aspiraciones y -

derechos fundamentales como indios que son, tal y como lo menciona la ASAM. 

No quedarían excluidas las misiones, sobre todo las de la iglesia católtca cri! 

tiana, a las que se les "tolera" en la región y con las cuales se podrá intentar 

trabajar de una manera conjunta pero sólo si se comprende la situación mixe des 

de el ámbito do la llamada teología de la liberación: que es en sí la "búsqueda 

explícita de un proceso global de reflexión, determinado por la originalidad de 

nuestra situación de pueblos dominados". Es decir, una búsqueda para adquirir -

21/ Dussel, Enrique. El concepto de fetichismo en el pensamiento de Marx. Ele
mentos para una teoría general marxista de la religión. En cristianismo y 
sociedad. 1985. Sociología de la religión. No. 85, México. p. 20. 

22/ INEGI. X Censo General de Población y Vi•tienda 1980. Estado de Oaxaca, Vol. 
I, 2a. parte, Tomo 20, México 1984. p. 1322-1348. 
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- . . . i . b t d h . 231 
o recuperar la libertad, teológica, polltica, e.tn ca y so re o o umana. 

Sabemos que las comunidadet' mixes han conservado a través de los siglos, una s~ 

rie de costumbres creencias y prácticas socio-religlosas; sin embargo, nuestro 

objetivo no es dar a conocer cada una de ellas, sino mencionarlas como parte de 

su cultura y detectar la imoortancia que tienen como un elemento de identidad. 

Además, si por un lado no ha sido nuestro interés elaborar un estudio del todo 

antropológico descriptivo, por otro, si queremos poner de manifesto que el gru

po étnico Mixe guarda una gran autenticidad en sus costumbres, como un medio de 

mantenerse latentes y presentes dentro de este país. 

No obstante, sus celebraciones y festividades tienen una estrecha vinculación -

con la religión cristiana, la cual no ha dejado de tener injerencia en la zona 

como ya se ha visto anteriormente: 

"Las celebraciones entre los mixes, suelen realizarse a nivel familiar y a ni

vel poblado. El primero, está representado por cualquier nacimiento, matrimonio 

o defunción. A nivel poblado las festividades circulan en la región yendo de un 

pueblo a otro según las fechas destinadas para cada patrón asignado a ellos. 

Fiestas obligadas para todos, las que acaecen al cambio de ¡¡utoridades". 241 

Un elemento homogéneo en las festividades del pueblo mixe es el concerniente n 

la temporada de semana santa, en la cual se establecen signos permanentes de la 

religión cristiana en los diferentes poblados. 

Asimismo, la fiesta en las comunidades mixes puede percibirse como el aspecto -

colectivo generador del sentido de la vida, la cual se impregna con una magnífl 

ca energía en donde se conjugan una serie de sentimientos participativos de al~ 

gría, dolor, fracaso, triunfo, fuerza, comunión, etc. Son esos días de fiesta 

23/ Assmann, Hugo. Op. Cit. p. 27-102. Cfr. sobre teología de la liberación a 
Manzanera, Miguel. Teología y salvación-liberación en la obra de Gustavo Gu
tiérrez. Universidad de Deusto. Bilbao, España. 1978. p. 40-83. 

24/ SAHOP. Hacia el mundo de los viente cerros. Una invitación a la sierra de -
los 1"1ixes. México, primera edición, 1980. p. 85. 
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loR que hacen cambiar totalmente los clías y. las jornadas rutinarias haciéndolos 

dinámicos para todos los individuos, no importando su edad, tanto hombres, muje

res, músicos y autoridades. 

En un dia festivo de cualquiera de las comunidades mixes, no sólo la gente del 

pueblo tiene una participación en la fiesta, sino que aún las personas ajenas a 

la romunidad de otras licalidades o municipios asisf:en con el mismo entusiasmo 

para contribuir al engrandecimiento de la festividad; generalmente fungen como 

visitantes, comerciantes, como integrantes de la banda musical de algún munici

pio, o bien como competidor de basquetbol; ya que son tradicionales las compe

tencias que se realizan entre varios equipos para convivir durante el tiempo en 

que dure la fiesta y sobre todo por la obtención de un premio (animales o algu

na cantidad monetaria) el cual es donado por gentes del pueblo anfitrión. 

Un aspecto relevante es la música, que ejecutadn por las bandas, siempre acom

paña a las ceremonias, ritos y fiestas tanto sociales como civiles y religiosas. 

La música en estas comunidades es entendida como parte de su existencia y de -

su vida cotidiana; es un arte, que en general todos los pueblos mixes cultivan, 

con un profundo sentido musical aunado~ una habilidad sinigual. 

Por tanto, la función de las bandas tiene una relevancia en toda la región, des 

tacando el municipio de Tlohuitoltepec en donde existen bandos de adultos, ni

ños y adolescentes. Esta última es denominada banda filarmónica infantil de San 

ta María Tlahuitoltepec y pertenece al Centro de Capacitación Musical Mixc (CE

CAM) fundado ioor ellos mismos y apoyados por el Instituto Nacional Indigenista 

en el año de 1979; dicha bando precisamente recibió en el año 1985 el premio na 

cional de artes y tradiciones populares. 251 

De ahí que surja la idea que el indic rnixe, tanto por su música como por sus -

danzas posee una claridad de entendimiento y una peculiar capacidad espiritual 

y un amplio juicio para hacer expresivos sus sentimientos. 

De esa forma, los mixes son modelados por el contacto que mantienen con la natu 

25/ Véase. La Jornada 16 de diciembre de 1985 y 8 de octubre de 1987, 
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raleza, buscan por encima de todo la armonía, la coexistencia beneficiosa, pa

ra expresarse y manifestarse con un lenguaje y filosofía propia de la vida, t~ 

do ello como parte de las tradiciones de la cultura mixe admeás de un patrimo

nio cultural de siglos. 

En lo que respecta a las fiestas patrias, poseen un diferente significado muy 

distinto al tradicional pues están más asoci~das al incorporamlento de las so 

ciedades indias al sistema capitalista, el cual protege y conmemora grandes he 

ches históricos sobre los cuales aun los mismos mestizos desconocen el verdade 

ro signlficado del homenaje. 

Las fiestas patronales, por lo ~eneral, van asociadas a las tradi~iones del ca 

lendario cristiano. Aquí se podría hacer un paréntesis para hablar sobre la ac 

titud que tienen algunas sectas religiosas sobre la realización de éstos y 

otros actos socio-religiosos que profesan los mixes: 

La religión católica comunmAnte cubre sus necesidades religiosas con una serie 

de ritos y sacerdotes propios. Los sacerdotes cristianos aún figuran como ele

mentos extraños aunque necesarios para la vida del pueblo. 

''Los indígenas viven una vida m¿gica interr1a que las sectas les quitan como 

realidad comunitaria. El problema es qu8 las sectas protestantes atacan sobre 

todo la estructura comunitaria de las poblaciones que es la de una familia ex

tensa a base de cargos. A los mixes les duele que les rompan la unidad fami-

liar". 
261 

Lm¡ mixes durante mucho tiempo fueron perseguí dos por dar respuesta a las fue;:: 

zas del día y de la noche y a las de la naturaleza, en general, de acuerdo R -

sus costumbres; actos que varias sectas denominan brujería, como el caso del -

ILV que choca con sus costumbres y creencias y que está en desacuerdo con los -

trabajos comunitarios gratuitos (tequio). Los sabáticos (otra secta del Insti

tuto Lingüístico de Verano), prohíbe a los niRos mixes asistir a la escuela, -

lo mismo que cantar, bailar o recitar a excepción de que sea con la Biblia. 

26/ González Villanueva, Pedro. Sacerdote del Mpo. de Ayutla. Citado en La Jor 
nada, 22 de agosto de 1987. p. 10 y 36. 
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Asimismo, se opone a la costumbre de las mayordomías, fistas populares y reu

niones de cualquier tipo en la comunidad, las que de cualquier forma son cen

suradas. Por ello se dice que la presencia de las sectas religiosas es un pro

blema más que religioso, de tipo social, pues los mixes están más apegados a -

sus costumbres que a la Iglesia Católica. 

La injerencia que tienen las sectas religiosa.- protestantes en algunos oobla

dos (como Quetzaltepec, Atitlán, Tamazulapan), ha provocado enfrentamientos Y 

situaciones de conflicto latentes en estos dí as, por lo qu:o se hace necesaria una 

legislación para protejer a los Mixes, tanto de las sectas como de los caci

ques e incluso de algunas institucionPs u organismos que pertenecen sobre to

do al gobierno estatal, los cuales someten a los diferentes pueblos que canfor 

man a la región Mixe y a los que de esta manera les ha sido negada toda posib~ 

lidad de desarrollo integral como comunidad, 

4.3 LA ORGANIZACION POLITICA Y LABORAL EN LA COMUNIDAD MIXE 

De acuerdo con los datos que se presentaron en la estructura poblacional, al

gunos de ellos serán considerados como relevantes para el desarrollo de este -

subcapítulo y primordialmente los que corresponclen a la pobloción 0conómicamen

te activa (PEA): 

De la población total de lu región que es de 94 622 habitantes, se tiene el da 

to de que 33 022 corresponden a la PEA con un porcentaje de 54.5% y en base a 

la PEA estatal representa el 3.8% (véase cuadro de PEA Capítulo V). 

En base a lo anterior podrla deducirse que el 45.5% de la población es depen

diente (33 942 personas), desde el punto de vista económico, del resto. Sin e~ 

bargu existe una negativa para aceptarlo, puesto que en la realidad el modelo 

de la población económicamente activa que se emplea en los censos de población 

no corresponden al funcionamiento real del pueblo Mixe, lo que se fundamenta -

de la siguiente manera: 

En las comunidades rnixes. al igual que en muchas otras comunidades indias, ez 

natural que desde temprana edad se les asigenen trabajos a Los individuos, im

pregnados de una cierta responsabilidad que perdura hasta llegar a edades ya -
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avanzadas. Por exigencia cultural los niños deben estar capacitados para el -

sostenimiento familiar, lo mismo que los ancianos, los· cuales no constituyen 

para la comunidad un problema social, ya que durante todo tiempo desempeñan di 

versos trabajos de acuerdo a su edad. 

Es así que el trabajo al ser considerado como "un proceso entre la naturaleza 

y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia 

acción el intercambio de materias con la naturaleza ••• pone en acción las fue!:_ 

zas naturales que forman su corporeidad, los brazos, las piernas, la cabeza, -

la mano, par" de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, 

las materias que la naturaleza le brinda" se vuelve en una actividad transfor

madora que el mixe también efectúa en su comunidad. 
271 

Dicha actividad transformadora no es exclusiva de la PEA de la región Mixe, si 

no que atañe a cada uno de los individuos que la habitan. 

Por ejemplo, es digno mencionar el hecho de que la mujer en las zonas mixes, -

desempeñe un papel sumamente dinámico en la comunidad y con frecuencia en igua_!. 

dad de circunstancias, que el hombre. Participa junto con la familia en las ac 

tividades agrícolas y artesanales; se encarga de las ventas en las plazas serna 

nales, como en los municipios del istmo en la zona baja de la región. 

Aún y cuando su trabajo agrícola no es igual al de los hombres, sin duda con

tribuye a la unidad org&nica y a la continuidad de la vida familiar, sobre to

do en comunidades como Tlahuitoltepec, Yacochi, Mixistlán, Tamazulapan o Caca

lotepec, donde trabaja en los ranchos (pequeñas viviendas provisionales cons

truidas cerca de sus tierras de labor) sobre todo en la época de cosecha del -

maíz o del café y en la vivienda ocupándose de las labores domésticas t1·adicio 

nales. 281 

El proceso de transmisión del trabajo, por lo tanto, se ve administrado de 

27/ Marx, Carlos. El Capital. Crítica a la economía política. Vol. I. Fondo de 
cultura económica. México, 1978, p. 130. 

28/ Véase más información sobre población de 12 años femenina en X Censo Gene
ral de Población y Vivienda, 1980. Estado de Oaxaca. Vol. I. 2a. parte. To 
mo 20, 1984. INEGI. p. 1066-1179. 
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acuerdo a la edad; por lo tanto, 1os-Mixes-áprenden•-labores-desde edades de 4 

ó 5 años para satisfacer las necesidades tan-to de la comunidad como de la fa

milia y las de nivel individual. 

Es evidente, que tan pronto como el sistema económico actual se introduce en -

las comunidades, éstas van sufriendo una serie de cambios sobre todo en lo que 

respecta a las relaciones sociales y económicas, donde ya existen otros elemen 

tos además del trabajo comunal ( tequio) como son los madi ficadores del grupo -

social, el proceso de trabajo, la compra-venta de la fuerza de trabajo y la in 

jerencia activa del dinero como medio de compra y de pago. 

Existe un pequeño esquema que denota en las comunidades mixes, la forma en que 

se van satisfaciendo en primera instancia las necesidades de uso, hasta llegar 

a constituir una fuente de riqueza material impregnada por el sello del dinero 

que no deja de fungir como valor de cambio: 

l Trabajo a cambio 

de trabajo. 

11 Trabajo a cambio 

de productos al~ 

menticios ( mer-

ca11cía como valor 

de uso). 

111 Trabajo a cam

bio de dinero 

(dinero como -

valor de cam-

bio). 

La primer fase, indudablemente corresponde al tequio; la segunda se hace pre

sente cuando se intercambia algún producto básico (cuando escasea en alguna f~ 

milia) y se paga o corresponde con trabajo y finalmente la tercera es la que -

ri~e actualmente y con mayor peso, ya que es el sistema universal de cambio y 

en el cual figura el verdadero capital comercial. 291 

En los municipios en donde ya no existe la circulación de mercancías o la trans 

formación de mercancía en dinero (vender para comprar), aparece la fórmula de 

transformación del dinero en mercancía y de ésta nuevamente en dinero, lo que -

significa comprar para vender pero más caro y de ahí que el dinero se convierta 

en auténtico capital. 3o/ 

29/ Asamblea de Autoridades Mixes. Op. Cit. p. 31, 

30/ Marx, Carlos. Op. Cit. p. 103-111. 
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Aunque pudiera afirmarse que aún coexiste el sistema tradicional de producción, 

no puede evitarse la influencia que ejerce el proceso de desarrollo económiro 

capitalista, el cual tiende a desintégrar las unidades familiares indias .V ca~ 

pesinas aunado a que las funciones de los hombres y de las mujeres en las mis

mus tienden a diferenciarse como producto de la economía monetaria, las migra

clones, y el trabajo aialariado que son sin duda alguna, mecanismos que dete

rioran la institución familiar tradicional. 

A pesar de esto, en el seno de las comunidades surge una Organización Política 

~omunitaria (OPC), la cual tiene sus bases en los principios de la comunidad -

mixe: la tierra, el trabajo, la familia y la comunidad misma. 

Dentro de la OPC existe un número considerable de cargos que dependen del núme 

ro de habitantes en el municipio y de rancherías en la comunidad, 

Para hacer más explícita la labor que implica cada uno de los cargos, se tomó 

como ejemplo la organización politice comunal de los municipios de Tlahuitolt! 

pee y Cacalotepec, ya que generalmentP. es el mismo para las demás comunidades -

aunque con algL1nau variantes. 311 (Véase cuadro de organización política comu 

nitaria de ambas comunidades). 

Como se aprecia en los esquemas, la Asamblea General del Pueblo o la comunidad 

P.s la que tiene el pnder absoluto. En seguido se encuentra el Consejo de Anci~ 

nos o principales, al cual las autoridades piden consulta y decisión para ac

tuar sobre todo en casos urgentes que requieran una resolución en beneficio 

del pueblo; actúan como enlace entre lns outoridndes religiosas y civiles. 

Existen cinco tipos de autoridades o ~argos desempeñados en la OPC y son: las 

autoridades agrarias, educativas, política civil, banda de música y religiosa. 

La jefatura medular de la organización es la política-civil, la que parte des

de el cargo más bajo de policía municipal hasta llegar al presidente municipal. 

En seguida se presentan las comisiones de obras materiales, que están a cargo 

31/ Véase organización política comunitaria. Asamblea de Autoridades Mixes. 
Op. Cit. p. 40-45. 
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de los topiles y secretarios. Posteriormente, está localizado el cargo de capl 

tán de festividades el cual corresponde a la mayordomía en otras comunidades. 

Las personas elegidas para dicho cargo tienen la responsabilidad en cuanto a -

alimentación, bebida, seguridad y hospedaje de uno banda visitante. En Juquila 

Mixes la Mayordomía involucra mayor responsabilidad y gastos, pues la persona 

que ocupa ese cargo se responsabiliza de la organización total de la festivi

dad. En Cacalotepec los mayordomos están ligados a la autoridad religiosa en

cargándose de los gastos ele la ceremonia, además de los implementos de la mis

ma como las velas y flores, elaboradas en 1a misma comunidad y para lo cual se 

efectúa una pequeña fiesta con anterioridad a la fiesta principal. Lo más im

portante es que lo anterior se obtiene de una manera voluntaria. 

Al analizar con detenimiento el diar,rma de Tlahui tal tepec se detecta que el ca:::_ 

go de espitan a diferencia de Cacalotepec, se localiza en la jerarquía de cua

tro tipos de autoridades pues precisamente a partir de éste, es posible obte

ner algún cargo de mando. 

Continuando con la jerarquía, se encuentra al Mayor de vara o Regidor menor. 

En realidad existen cuatro Mayores que son elegidos nor la Asamblea General, 

de los cuales destacan los que están en función dentro dP. la autoridad políti

ca-civi J. 

También, el secretario, el tesorero, el Regidor de hacienda y el Regidor prim~ 

ro son nombrados a t·ravés de la Asamblea General. Se continúa con los suplen

tes y el Presidente de obras materiales, éste ligado al Comité de banda y pri~ 

cipalmente apoyando al síndico. 

El presidente y el síndico tienen actividades de suma importancia en la comuni 

dad, el primero está encargado de dirigir todo lo relacionado a la cuestión ad 

ministrativa y poli tica del pueblo, fungiendo como gestor frente a las diferen 

tes instituciones que se vinculan a la comunidad. Por algún motivo también Pª!:: 

ticipa como auxiliar en los juicios (a la par del síndico y el alcalde), como 

actividad normal los trabajos de la comunidad en general son dirigidos por él. 

La dirección de las obras materiales está a cargo del síndico, quien participa 

en forma conjunta con el ~residente de dichas obras, impone multas, es respon-
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sable de censurar los delitos. Su papel dentro de la OPC se liga al de presi

dente y el Alcalde, quien es el encargado de los asuntos internos en cuanto a 

las fiestas y diversiones en el periodo de su duración, todo asunto relaciona

do con el templo, así como asuntos agrarios en el interior de la comunidad. En 

Cacalotepec el cargo de alcalde a diferencia de los demás municipios difiere, 

pues aquí ocupa un sitio inferior al del Presidente Municipal. 

Apoya al síndico en algunas de sus act.ividades y finalmente su apoyo se hace 

extensivo n los miembros de la comunidad de una forma moral en caso de enferme 

dad o muerte. 

El presiden te, alcalde y síndico tienen autoridad sobre los agentes. Regidores 

mayores y topiles a través de los cuales laboran en completa armonía, además -

de contar con sus respectivos suplentes. 

Las autoridades de la jefatura política-civil están íntimamente unidas a las -

Autoridades agrarias representadas por los encargados de Bienes Comunales rcg~ 

dos a su vez por el Alcalde. 

En cuanto a las n1Jtoridndes de Banda de Música, tienen por función atender a -

las bandas tanto locales como visitantes. Están presentes en cualquier tipo de 

fiesta civil, religiosa o social. Se encargan del mantenimiento de sus instru

mentos musicales, así como de enviar invitaciones y cnntestaciones para las ce 

lebraciones de otras comunidades y la propia. 

El director de la banda es importante en la comunidad, pues es el de mayor co

nocimiento musical y capacidad de mando sobre los demás cargoa. 

Las Autoridades religiosas tienen la función de mantener en perfecto estado fí 

sico el templo. Dentro de este tipo de autoridad se encuentra la Mayordomía y 

el cargo de Fiscal (este último en Cacalotepec participa como autoridad de Bnn 

da de Música). 

Por tradición, el p~imP.r cargo es de gran relevancia dentro de la jerarquía y 

además es elegido por la Asamblea general. 
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Por último, las Autoridades Educativas son las encargadas de fomentar la asis

tencia escolar y apoyar las diversas obras que involucran a Ja educación. Los 

Mayores de vara de escuela son los encarisados de dar mantenimiento y cuidados 

al plantel (es) escolar. Los comités de educación dirigen su~ peticiones direc 

tamente al síndico como autoridad mediata o bien al alcalde. 

Existe por tanto en la RegiónMixe una designación de autoridades mediante el -

órgano de mayor decisión que es la Asamblea General, eliminando toda interven

ción ujena como Ja de los partidos políticos los cuales sólo provocarían Ja 

disminución de la democracia en las comunidades. 

En le región, el ser autoridoo mixe "constituye un servicio a l.a población, sin 

sal&rio alguno y de una manera temporal" teniendo a su vez como principio fund~ 

mental el de una organización y relación de iJSualdad y respeto entre los indivi 

duos de cada comunidad. 
321 

4.4 IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER CACIQUIL EN LA REGION MIXE 

Es muy intere~ante saber que las palabras cacique y caciquismo parecen haberse 

aplicado desde la época cnlonial y servían para designar el dominio que ejercían 

las oligarquías locales sobre sus convecinos. 

En realidad al cacique se le define como una persona que en algún pueblo o coma!:_ 

ca ejerce ex~esiva influencia en asuntos políticos, económicos y en general admi 

nistrativos. 

Ahora bien, el caciquismo es en sí, aquél sistema político en el que uno demo

cracia parlamentaria es controlada al margHn de las leyes escritas, por el pre

dominio local de los caciques, dirigidos bajo el mando del propio gobierno. 

Su principal participación (la del cacique) en las cuestiones políticas se hizo 

presente en el control ejercido sobre las votaciones (mediante el boicot y la -

32/ Asamblea de Autoridades Mixes. El Caciquismo y la violación de los derechos 
humanos del pueblo Mixe. Mimeografiado. Oaxaca. México s/f. p. 13. 
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corrupción). 33/ 

Supuestamente el sistema comenzó a perder eficacia con el desarrollo económico 

de algunas zonas y principalmente ciudades, las cuales rompían con viejas es

tructuras sociales y cobraban conciencia política. No obstante el cacique aún 

podía mantener un control directo sobre alguna pequeña zona gracias al apoyo 

incondicional de las autoridades, la fuerza pública y el poder judicial a cam

bio de su sumisión electoral. 

También ahí surge la oposición y cuando la persuación caciquil era insuficien

te se recurría a la fuerza, mediante la intimidación o encarcelación de los vo 

tantes inconformes, además al fraude, a la falsificación y compra de votos. 

En general bastaba temer al cacique quien tenía a su favor al gobernador, a la 

guardia civil y a los jueces, los cuales podían castigar de manera severa a 

los disidentes. 

El car·ácter estructural del sistema provocó que la misma gente que en un momen

to dado apoyaban al cacique, lo convirtieran en una especia de "chivo expiato

rio" de la sociedad y política españolas para mantener su imagen e integridad 

ante el pueblo. 

Un estudio sohre el caciquismo y algunos de sus aspectos más relevantes no pa

ría hacerse de otra forma sino enmarcándolo en un estudio general de la econo

mía, la sociedad y la política mexicana; considerándolo como consecuencia y no 

como causa determinante. 

El cacicazgo Mixe es muy probable que difiera con otros, pues es nulo asociar

lo con el gran empresario y poseedor de extraordinarias riquezas; es decir, 

que en este caso se rompe de alguna manera con el esquema tradicional de un ca 

cique. 

33/ Los caciquEls manifestaban su parti.cipación en las votaciones electorales 
de España, las cuales fingían la apariencia de una democracia parlamenta
ria y así fue como logró establecerse el sufragio universal en 1890. Cfr. 
Gran Enciclopedia Larousse Op. Cit. Tomo 11. p. 488. 
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La historia del poder caciquil mixe la conformaron sin duda alguna los caciquf's 

más representativos de la región: Coronel Daniel Martínez y Luis.Rodríguez. 

A continuación se presenta un esquema del cacicazgo mixe, en el cual podrá de

tectarse de una manera sencilla cualquiera de las personas ligadas con algún 

parentesco con los dos principales caciques de la región. 

Una forma de comprender el complejo proceso caciquil, es la explicación sincró

nica que retoma datos históricos importantes desde el año 1914 hasta la presen

te década tomados la mayor parte áe ellos (concretamente personajes y fechas), 

del libro de Iñigo Laviada "Los caciques de la sierra": 

Aproximadamente en el año 1914, cuando nuestro país atravesaba el período revo

lucionario, los mixes recibieron una orden de parte del gobierno federal envia

da desde Ja ciudad de México, para que se formara un cuerpo militar de defensa 

rural a cuyo mando estuviese Daniel Martínez, quien fue electo jefe, capitán y 

finalmente se convirtió en coronel. 34/ 

En 1915, después del rompimiento del Gobierno de Oaxaca con Venustiano Carran

za, Daniel Martínez se integró al movimiento de soberanía en la "brigada Mixc". 

En 1920 en el municipio de Ixcuintepec se dividió y nunca se sujetó a las órde

nes del corone l. Y fue wira 1923 cuando se suscitó una sublevación en e 1 pob la

do de Juquila Mixes, donde veinte años después se presentaría otro movimiento, 

pero en contra del cacique Luis Rodríguez. 

Daniel Martinez engrandecía cada vez más su dominio militar, formando su ejérc_i;_ 

to con mixes y Z3potecas de los poblados de Ayutla, Tamazulapan, Juquila y Yal~ 

lag; con ellos combatió defendiendo la zona del istmo, bajo la orden del Gene

ral !barra. 

Por otro lado aparece Manuel Rodríguez, quien fuera otro de los primeros caci

ques de la región Mixe, que por un tiempo vivió subordinado a Daniel Martínez. 

34/ Beals, Ralph. Ethnology of the western Mixe. University of California. Pu
blications in American Archaeology nnd Ethnology. 1945. p. 35. 
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Manuel Rodríguez ejercía el cacicazgo en la zona desde ·1922, y para 1924 aban

dona a su esposa para unirse a la señora Al tagracia Her!'era (mátriinonio del 

cual nació Mario Rodríguez, otro cacique de la sierra. lnfra, l, refugiándose -

en el municipio de Mixistlán. Posteriormente vivió en Villa Alta en 1928 Y en 

1935 salió definitivamente de Zacatepec. 

El nño de 1926 se toma como inicio del nuevo cacicazgo, ahora con el hijo de -

Manuel Rodríguez: Luis Rodríguez, quien proviene de una de las familias que se 

solidarizaron con la revolución y pretendieron establecer lazos con ella en 

cuanto las tropas de Carranza llegaron a Tlacolula; sin embargo, las violentas 

circunstancias del momento se lo impiden, para entonces la mayoría de los mi

xes seguidores de la familia Rodríguez, permanecieron en las inaccesibilidades 

del Zempoaltépetl, sin ingresar al caudal revolucionario de manera activa. 
35

/ 

En el año de 192LJ, Luis Rod!'íguez es nombrado inspector honorario de la educa

ción activa del Gobierno del Estado aún y cuando solo estudió hasta el 4° año 

de la educnf:':ión básica, ocupando durante algunos años el puesto de Secreta:-io 

General del Comité Region:ü Campesino Mixe (creado por la Confederación Nacio

nal Campesina). Desde este último puesto efectúo algunas actividades que bene

ficiaron a comunidades mixes como fue defender sus recursos naturales (defensa 

de los peces en el río Jaltepec, los cuales se obtenían mediante dinamita). 

La década de los 30's, se caracterizó por el inicio de conflictos entre los 

dos caciques. Luis Rodríguez y el municipio de Zacatepec, eran un continuo pr~ 

blema parfj Daniel Ma.rtínez, pues se consideraba uno de los pocos municipios 

que escapaba de su dominio, en lA zona alta y media de la región (Juquila, por 

ejemplo aún estaba dominada) y que representaba un estorbo político y económi

co para su hegemonía. 

En la década anterior 1 surgió la idea de una "unión" caciqui 1, a la cual se ne 

gó de inmediato Luis Rodríguez. Fue a partir de esta negativa que se generó la 

35/ Barahona, Orlando. Graves tensiones sociales en el Distrito Mixe. Informe 
mecanografiado, México 1963. p. 8-9. 
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continua lucha~entre ambos por el dominio de la zona Mixe. 

No obstante en el aiio 1933, Daniel Martínez aún gozaba del apoyo de algunos mu 

nicipios. Según Beals unos pueblo5 mixes le presentaban denuncias en contra de 

las autoridade~; y precisamente gracias a sus gestiones, se instaló la red tel~ 

fónica entre los municipios de Ixcuintepec, Ayutla y entre este último Y Caca

l otepec, 35/ 

Al siguiente año seguía figurando como un personaje importante en la región: -

en esa fecha presenció el acto de propaganda elector1'1 masiva (el primero en -

su género) en el municipio ele Juquila durante 18 campaña electoral de Lázaro 

Cárdenas. Este ofreció un donativo federal para abastecer de servicio de agua 

(tuberías) a San Pedro Ocotepec, lo cual no se llevó a cabo porque no se reco

gió el material que llegó por ferrocarril a la riudad de Oaxaca. 

Sería importante recordar que en esa época la región Mixe estaba ligada econó

mica, política y administrativamente con Chopapan, Ixtlan y Villa Alta, por 

ello se solía vincular a Daniel ~artínez como el cacique de este último distri 

to. 

Entre los años 1936 a 1944 se suscitaron acontecimientos verdaderamente rele-

vantes en la región: 

El entonces Gobernador de Oaxaca Constantino Chapital -amigo de Luis Rodríguez

y Sadot Garcés -representante del Gobierno del Estado y Secretario del Juzgado 

Distrital-, estuvieron a cargo de la creación del distrito ~ixe. 

Para combatir el cacicazgo, el Gobernador y Luis Rodríguez idearon separar la 

sierra MixP de la dependencia rie Villa Alta y de Ixtlin, creando un nuevo dis

trito administrativo que integrase a todos los municipios mixes •.. la clave de 

la segregación estaba en la elección de la cabecera distrital: Zacatepec el 

feudo de Luis Rodríguez. 37/ 

36/ Beals, Ralph. Op. Cit. p. 36. 

37/ Sadot, Garcés. Citado por Iñigo Laviada. Los caciques de la sierra. Edito
rial Jus. México, 1978. p, 121, 
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De esa manera, desde 1936 con el objetivo de la creación del distrito Mixe se 

'fomentó la violencia en contra de Daniel Martínez, Villa Alta y en general ha 

cia algunos municipios "'ixes. 

El Coronel respondió con ln mi•>ma actitud de agresividad, sob!"e todo por la -

confianza que tenía en el aniriguo apoyo de autoridades municipales estatales Y 

distritales; Luis Rodríguez de inmediato formó un "ejército" de protectores -

(pistoleros} comandado por su primo Guillermo Rodríguez. su hermano Manuel Y 

José Isabel Reyes (a quien posteriormente se le adjudica la muerte de Daniel 

Martínez. Infra.) 

En el año 1938 se crean aún más tensiones entre ambas fuerzas, pues el verdad~ 

ro motivo de la creación del distrito mixe no era el de obtener una independen

cia de Villa Alta, ya que se tiene el dato que de 1913 a 1943 los municipios -

de Zacatepec, Aloteoec, Cotzocon y Ayutla, pertenecían al distrito de Choapan 

y no al de aquél. 381 

Posterior a la creación del Distrito Mixe y ante los profundos disguRtos que -

se gestaron en la zona, se l regó a la creación del Congreso de la Unión de Ayu!]_ 

Lamiento• (comandado por Zacatepec e integrado por 11 municipios de las 3 zo

nas mixes excluyendo a Juquila, Ayutla y Guichicovic), que respondía en reali

dad n una forma falsa de expresividad, es decir, a unu manera de mediatizar a 

los pueblos mixes, pues se trataban en un principio temas sobre la educación, 

tenencia de la tierra, salubridad pero nunca sobre la política electoral o 

ideológica, establecida en lo región debido a lo cual se desintegra en 1960, 

desapareciendo junto con ellos su capacidad organizativa comunal. (Ver cuadro 
alusivo}. 

Para el año siguiente se suscitan una serie de choques internos en la familin 

Rodríguez, pues Epif'anio -hermano de Luis Rodríguez- quien es descrito por Wal 

ter Miller (lingüista y antropólogo de E.U. y perteneciente durante mucho tie~ 

po al Instituto Lingüístico de Verano ILV}, como la única persona capaz de s~r 

honesta dent!"o rle dicha familia, porque se opone a los numerosos crímenes come 

tidos por el cacique. Fue ciertamente Miller quien denuncia algunas de estas -

acciones ante las autoridades estatales, ganándose por ello, la enemistad de -

Luis Rodríguez. 39/ 

38/ Sandoval, Apolonio. Citado por Iñigo Laviada. Op. Cit. p. 67. 
39/ \'/alter,Miller. Citado por Iñigo Laviada. Op. Cit. p. 113. 



PROCESO DE CONTROL POLITICO- SOCIAL 

DEL CACIQUE LUIS RODRIGUEZ 

CACIQUE: 

CAFETALEROS .... ~r----• ZACATEPEC LUIS RODRIGUEZ (P.R.I.) 

¿" (Cabecero Distrito!) ,-----,,.;;-----.. l l Oto. de Villa Yautepec 
Tlacolula Alta 

(Zonas Zapotecos) 

I CACAL~TEPEC I l!•m 
TAllAZULAPIMI :a: 
TLAHUITOLT!PfC IJr 

TIPUX TEPEC Ill' 
TOTONTEPEC I I1: 

MUNICIPIOS: 

· I Divididos Internamente 
· II Aliados de Zacatepe e 
· fil Disidentes 
· Ill" Neutrales · * Agencias Municipales 

Union de Ayuntamientos-----• 
Mixes 

¡ 
Secretario de 
C.N.C. Comite 
Regional 

I CAMO;LAN IIJ: 
OCOTEPEC 

ALOTEPEC IIIm 
ATtTLAN :r:t• 

1MAZATLtAN I llI: 1 

IXCUINTEPEC lJL 

Municipios que no se integraron 
p la Union: 

-AYUTLA m 
-JUQUILA MIXES m 
- GUIC~ICOVI 

- COTZOCON .11: 

- MIXISTLAN Ill 
-TEl'llNTLALI :0Z: 
-QUETZALTEPEC uxm 

FUENTE: Solomon Nahamod. Lo1 Mtxes Estudio Social y Cultural de la Reoion del Zempoaltepett 

del Istmo de Tehuantepec. Memorias. I.N.I. Vol. XI. México.1965. pp. 95-100 

modificado por: Norma L. Ledeama R. y Enrique Rebollar D. 
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Por otro lado, las intervenciones armadas efectuadas por Daniel Martínez en Za 

catepec fueron derrotadas, pues el apoyo del gobierno ya estaba en manos del -

otro c:acique; ese momento fue aprovechado por el municipio de Alotepec que se 

levantó en armas en contra de la opreAión caciquil en 1943. Ante este acto don 

de intervino el Gobierno Federal y al cual no podía dar fin, debido a la unión 

que establecieron los municipios de Alotepec, Juquila, Cacalotepec, Ocotepec, 

San Isidro Huayapan y 'i'epantali; optó este por convocar a ambos caciques a dar 

una solución, donde parecía que la más viable era la desaparición de alguno de 

los dos. 

Con lo anterior y en ese mismo año, Luis Rodríguez da instrucciones a su pis

tolero (y ahijado) Isabel Reyes, de matar a su contrincante Daniel Martínez, 

cumpliéndose la orden en la Ciudad de Oaxaca. 

Alotepec era un poblado que continuaba bajo el dominio de Luis Rodríguez. Lo -

mismo sucedía con ,Juquiln, pues este municipio deseaba la segregación del dis

trito de Zacatepec, por los continuos problemas a que se veía sujeto. Ante esa 

manifestación de inconformidad fue atacado durante nlgún tiempo y no hubo tra!:! 

quilidad hostu después de 1948. Esto puede confirmarse ~on los combates que 

mantenían ambos poblados en el año de 1946 durante la campaña electoral de Mi

guel Alem~n y de las musncres efectuadas nuevamente en 1947. 

Es debido a las anteriores masacres que Luis Rodríguez se ve obligado a salir 

y huir prficticamente a la Ciudad de México en el año ~e 1944 coincidiendo esta 

situación con la tomo de poder estatal de Alfonso P6rez Gasea. 

Ya en la década de los años 50's, la situación se había tornado aún mfis difí

cil: continuaba existiendo una gran rivalidad entre el municipio de Juquila -

Mixes y la cabecera rlistri tal de Zacatepec. Hubo un nuevo levcmtamiento en 

contra de Luis Rodríguez comandado por el tJl'Ímer municipio y apoyado fuerte

mente por Cacalotepec. La contradicción parece estar en que el principal cau

dillo de la sublevación fue José Isabel Reyes. 40/ 

40/ José Isabel Reyes, trabajó primecamente con Daniel Martínez a <]Uien asesi
nó en el año de 1943; en este tiempo ya había p;rnado a formar parte del 
"Ejército de pistoleros 11 de Luis Rodríguez hasta el año de 19')9, que coin
cide con la mayor y mis importante sublevación del pueblo Mixe. Cfr. líli~o 

Laviada p. 39-50. 
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Tan solo existía un poblado que pertenecía a Cacalotepec y que era incondicio

nal del cacique: San Isidro Huayapan, con el cual aún se tienen conflictos de 

litigio. Junto con el anterior pueblo. Zacatepec se vió acosado por los munic! 

pios de Alotepec, Juquila y el mismo Cacalotepec. Se contaba con una insurgen

cia bien organizada y se~ía conveniente mencionar algunas figuras relevantes -

en la historia de la lucha del pueblo Mixe: La milicia de Cacalotepec estaba a 

cargo dr varios hombres dentro de los cuales destacaba Felipe Rayón, exoficial 

del ejército nacional. 

A finales de !959 el ejér~ito federal proyectó una campaña en toda forma contra 

los sublevados, interviniendo incluso la aviación, en contra de los enemigos de 

Lui"' Rodríguez. 

En ese mismo año aparentemente se ! lega al fin del cacicazgo con la muerte na

tural del gran cacique de la sierra Luis Rodríguez. Así, la actividad caciquil 

se transmite a Antonio Rodríguez y a su primo Guillermo Rodríguez. El primc1·0 -

se caracterizó por ser prestamista y por mane.iar las cosechas de café y maíz, -

la venta de mezcal y las mercnncías que provenían de la Ciudad de Oaxaca, prin

cipalmente. Guille.rmo pasó a. formar parte de la policía rural de Zacatepec con 

el puesto de jefe. 

Ambos fueron quienf~G sobornaron a Sadot Garc6s pQra que aprehendiera a José Is~ 

bel Reyes y lo mant11viera preso con el fin de evitar nuevos levantamientos de -

la zon2 mixe. Se le condenó a 27 años de prisión, su libertad estaba planieuda -

para el año de 1986, sin embargo por algunos comentarios de personas Mixes se -

sabe que fue puesto en libertad antes de cumplir su condena, pues se le ha vis

to por algunas comunidades de la región, principalmente en su municipio nat'11, 

Alotepec. 

Posteriormente en la década de los 60' s, se presentaban aún más levantami.entos 

en contra del poder caciq1Jil heredado de Luis Rodríguez a sus hermanos e hijos 

en la zon2 mixe. 

Convendría dar aquí un breve espacio para explicar la participaci6n explotr~ora 

y políticd que ejercieron todas estas personus: Lns movilizaciones de lo.-, mixes 

respondían n los crímenes efectuados por los caciques, así el 25 de febrero de 
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1965 las autoridades de siete poblados comunicaron al entonces gobernador Rodal 

fo Brena Torres cada una de las arbitrariedades cometidas. Este quedó al tanto 

de la situación, sin embargo, no hizo nada por darle una favorable solución de

bido a los sobornos y alicientes económicos que le "brindaban" las autoridades 

municipales. 411 

Muy a pesar dt> las justificaciones de dicho gobernador, el descontento continu_§I 

ba latente en cada una de las comunidadeL mixes debido a la miseria e injusti

cias que se hacían cada vez más graves. Sobre la década de los setentas también 

se tiene información del abuso de los Rodríguez en la región: 

Hacia el año 1973, cuando fungía como Gobernador F. Gómez Sandoval, los mixes 

mostraron nuevamente su inconformidad y exigieron la libertad de siete ejidata

r'ios que habían sido encarcelados por orden de los caciques. 

Ante esta situación de lucha y violencia que crecía en los pueblos Mixes, en _ 

yo de 1975 se efectuó una campaña masiva publicitaria de parto de varias comun.!:_ 

dades indias en contra de los caciques locales (Lucio Rodríguez en ese enton

ces era presidente municipal de Zacatepec) y en general a todo el poder caci

quil extendido por todo el campo mexicano. 

Correspondía en ese momento ser Presidente de la RepGblicu a Luis EcheverrI~ Al 

varez. quien visitó el poblado de Jal tepec de Condoyac con la finalidad de me

diatizar la situación, sin embargo, los conflictos continuaron. No obstante, -

los pueblos de Quetzaltepec, Alotepec, Cacalotepec y Ocotepec, aprovecharon pa

ra denunciar las matanzas que se habían efectuado hasta entonces duran te 2c> 

años bajo el yugo caciquil. 42/ 

Respecto a los dos hijos de Luis Rodríguez, Mauro y Marco se tiene la siguiente 

información: 

Por gestiones que efectuó Jorge L. T~mayo desde muy jóvenes ingresaron a la Co

misión del Papaloapan P.n calidad de becarios, posteriormente Mario estudió en -

41/ Laviada, Iñigo. Op. Cit. p. 55. 

42/ Ibid. p. 27. 



la Universidad de Chapingo .v abandonó su carrera en 1959 debido a la muerte de 

su padre pues se vió obligado a regre .. ar a la región Mixe a tomar el cargo de 

recaudacÍ.or cie. rentas en Jal tepec, de esa forma ··obtuvo un trabajo estable dentro 

de la Comisión. 

En lo,·que respecta a Mauro, pasó a ser secretario municipal en Zacatepec desde 

los 17 años de edad durante varios períodos. 

Existe otro hijo de Luis Rodríguez (parer.e ser que fue el legítimo junto con su 

hi.ja, Anita Rodríguez): Lino Rodríguez que según Iñigo Laviada es "un hombre -

pobre aficionado a la bebida, que se dice ingeniero agrónomo, vivió en Ayutla 

en 1973 empleado en el Instituto Nacional Indigenista como velador del edifi-

cio". 43/ . 

Es una realidad que los hermanos Rodríguez están caracterizados en la región co

mo políticos profesionales: 

Mario Rodríguez tiene su mayor participación en la zona baja. Con sus servicios 

en la Comisión del Pnpaloapan y en Fábrica cte papel Tuxtepec (FAPATUX), quien a 

su vez posee una activa injerencia en la zona por el apoyo incondicional que le 

brinda su hermano. SP rentro de acción lo ejerce actualmente en el municipio de 

Sn. Juan Guichicovi, 9articularmente en aquéllos poblados forestales como Palo 

mares y Tuxtla entre otros. 

Mauro Rodríguez pertenece a la Central Campesina Independiente (CCI), ya desde 

los años 1980 a 1983 figuraba en la política de la región como diputado local 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como diputado federal del mis

mo partido desde 1984, su poder político aumenta notablemente. 

Estos herederos del cacicazgo, apoyados por el aparato gubernamental, de .iueccs 

y policías junto con la fuerza económica de un poder que dió inicio desde la d~ 

cada de los 20's, se han encargado de continuar con las arbitrariedades de su -

padre en la mayoría de las comunidades mixes. 

43/ Idem. 
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Al respecto la Asamblea de Autoridades r.lixes ha manifestado que desde hace va

dos años, diversas autoridades municipales han denunciado las acciones ejercl 

das por parte de los caciques contrariando la integridad, economía y recursos 

nautrales de los comuneros ejidatarios de las tres zonas que conforman a la re 

gión. 

En primer instancia, se encuentra el problema de la agencia municipal San Isi

dro Huayapan (Supra), que de~de el año 1959 con el levantamiento ejercido en -

contra del poder caciquil, hasta la fecha tiene problemas de titulación de bie 

nes comunales con Cacalotepec, pueblo que encabezó la rebelión. 

~s hasta julio de 1985 y después de una serie de trámites sobre la situación an 

terior, que el Cuerpo Consultivo Agrario favoreció a Cacalotepec y por lo tanto 

dicha resolución convierte a San Isidro nuevamente en agencia de este municipio 

dejando de pertenecer por consiguiente al de Alotepec. 44/ 

Aún así el conflicto continúa, ya que Mauro Rodríguez apoya a los Mixes de Sn. 

Isidro H. quienes se apoderaron de tierras y cafetales de aquéllos que se opo

nían a la segl'egación de su poblado iniciándose nuevos conflictos internos en

tre ambas comunidades. El último de ellos registrado en el mes de agosto cuando 

gente de Sn. Isidro provoca una halacera en la cabecera municipal de Cacalote

pec en el presente ano. 45/ 

En la actividad económica forestal hay una fuerte injerencia por parte de Mauro 

y otros caciques locales de la región debido a la desmedida extracción de los 

recursos, apoyada principalemtne por FAPATUX: Las comunidades afectadas primor

dialmente son las que se localizan en la zona baja, donde dicha fábrica estable 

ció desde 1974 el primer bosque artificial en nuestro país. (Véase cap. V, 

5.2.3), Ref"erente a la zona alta de la región Mixe, se puerle asegurar que tam

poco escapa a la acción del cacique, ya que contínaumente promueve invasiones 

de terrenos oponi6nrlose a que los comuneros de los municipios de Quetzoltepec y 

Cotzocon (perteneciente a la Mixe baja), arreglen sus asuntos aón y cuando este 

último tiene resolución presidencial desde 197~. No obstante gentes de Quetzal-

44/ En La Jornada. 14 de agosto ae 1987. México. p. 40. 

45/ Fuente directa. Cacalotepec, üaxaca, 1988. 
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. ' 46/ tepec han invadido más de mil hectareas de cafetales. 

Asimismo, los enfrentamientos tan continuos que tienen los comuneros de Tlah•ii

toltepec con los de Tamazulapan deben principalmente su origen a la intervención 

nociva de Mauro Rodríguez. 

Lo anterior, tar1 solo muestra uno de los tanto problemas que cada uno de los 

miembros de la familia Rodríguez han efectuado para minimizar la participación 

de la región Mixc, en el mejoramiento de su propia economía a través de su ca

ciquizmo explotador prevaleciente en la región. 

Acertadamente, en este aspecto se tiene que diferir con Jorge L. Tamayo sobre 

la opini6n que tenía formada acerca de los caciques (Rodríguez) pues los consi

deraba como "caciques progresistas, abocados a la difícil tarea de incorporar -

al pueblo Mixe a la vida moderna aunque signif1que un proceso de transcultura

ción con pérdidas de valiosas tradiciones y de uno de los pocos casos de expe

riencia democrática en el país" además aseguraba que los crímenes de los Rodrí

guez eran expresión de una birbara justicia primitiva a la cual catalogaba como 

el único medio para mantener la 'paz en la sierra'". (Sic): 47/ 

La codicia sobre las mejores tierras de las diversas comunidades mixes, no se 

reduce solamente a los intereses de los caciaues Rodríguez; existen otros ca

ciques locales que también se disputan ciertas posesiones. 48/ 

46/ Ibid. p. 14. 

47/ Tamayo, Jorge L. citado por Iñigo Laviada Op. Cit. p. 18. 

48/ Cfr. Información sobre caciques regionales y locales de la Región Mixe. Se 
basó primordialmente en La Jornada 14, 15 y 19 de agosto de 1987 y /,samblea 
de Autoridades Mixes. El caciquismo y la violación de los derechos humanos 
del pueblo Mixe. Oaxaca, México. s/f. 



San Pedro Ocotepeé 

Trinidad Yaveo 

San Juan Guichicovi 

Mogoñe 

Acatlán el Grande 

San Antonio Tutla 
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CACIQUES LÓCALES DE LA REGION MIXE 

Julián Ordoñcz (Presidente Municipal) 
Prisciliano Pirez Peña {síndico) 
Gerardo Carmena Rosales {secretario) 

Mario Casimiro Reves 

Maclovio de León Sánchez 

Mardonio Reyes 
Esteban Méndez Montes 
Elías Méndoz Montes 

Genaro Cabrera 
Pablo Teodoro Alejandro 

Flavio Garrido 

Nicasio Valcnzuela Garrido es pr·esi dente de 1 Consejo Supremo Mixe, desde el 

cual impulsó que el Consejo Nacional de Pueblos Indios se transformara en Con

federación de Pueblos Indígenas (CONAIN). Es considerado como una especie de -

neocacique en la zona baja de la región Mixe. 

FUENTE: La Jornada. 19 de Rgosto de 1987. p. 32 y Asamblea de Autoridades Mi xes. 
El cnciquismo y la violación de los derechos humanos. Mimeografiado. Oa
xaca. Mfixico. s/f. p. 8-11. Y HernAndez A~a Margarita. La justicia en OH
xacd. En fin de siglo. Sinaloa. México 1986. p. 13-15. 

En relación a los caciques locales de San Pedro Orotepec, es importante subra

yar que los tres del municipio, fueron capturados en el mes de agosto del pr"

sente año, dejando de ejercer sus injusticias en las comunidades Mixes. 

El cacique Mario Casimiro Reyes se localiza en Trinidad Yaveo, comunidad ubica

da en lA zona baja de la región Mixe, con 112 comuneros y aproximadamentA 600 -

habitan tes, misma que manifestó una serie de inconformidades ante el gobern3dor 

lieladio Ramírez López, en una audiencia también en el mes de agosto. El proble

ma en concreto se refirió a la denuncia de crímenes y D.gravios que las Autorid:_1. 

des Mixes (ASAM) le adjudican al cacique desde el aílo 1972. 

Sin embargo, la prP.sencia del cacique en la zona continúa aún y cuando el agent..e 

del ministerio público de María Lombardo (localidad del municipio de CotzocÜn en la 
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zona baja) fue sus ti tuído por Julio César Vázquez Juárez. Con ello los asesinn

tos efectuados (el último en febrero de 1986 de los representantes de Bienes Co 

munales de la localidad) aún permanecen impunes. 

El cacique Maclovio de León. representante de la Confederación Nacional Campes.!_ 

na CNC, también presenta en la zona baja un panorama de dominio sobre todo en -

el municipio de Guichicovi y algunas de sus agencias, aunque últimamente se le 

asucia al municipio de Matías Romero. 

El problema con dicho cacique comienza desde 1979, con una revuelta en su con

tra por part.e de algunas comunidades mixes. Se le acusa de tener a su cargo 33 

asesinatos impunes, además de otras 118 averiguaciones aún pendientes. La res

puesta que dio en aquél entonces el pueblo Mixe, fue la de un verdadero levanta 

miento popular en el que se dió muerte a 42 ma t.ones del cacique. La denuncia -

del hecho ante el Ministerio Público y ante la Produr,duría del Estado con el -

entonces gobernador Pedro Vázquez C. , aún no procede. 

León Sánchez hasta la fecha es propietario de grandes extensiones de tierras, 

"expropiadas a través de engaños y de préstamos de grandes intereses él. los ej i -

datarios" de dicho municipio. Las denuncias "n su contra no han invalidado el -

hecho de que siga gozando de libertades, siendo poc tanto nulas las acciones r~~ 

nales levantadas en su contra. 49/ 

En la localidad de Mogoñc (zona baja), los caciques Mardonio Reyes, Esteban y 

Elías Ménde?: Montes, invaden numerosas hectáreas de tjer·ras pertenecientes a 

las comunidcides. La Asamble;, Mixe tiene el dato del despojo efectuado por los 

tres cacioues; los cual<>s poseen un total de 400 has., significando esta situa

ción una grave violación n las comunidades mixes. 

En Acatlán El Grande, Gerardo Cabrera y Pablo Teodoro Alejandro, fungen corno c:;i_ 

ciques, ambos asociados con Mauro Rodríguez, quienes rnediante la violencin han 

pretendido despojar de sus tierras a comuneros de 377 comunidades. 

49/ Asamblea de Autoridades Mixes. El caciquismo y la violación de los derechos 
humanos del pueblo Mixe, Oaxaca. México. s/f. p. 10 y La Jornada, 19 de ago! 
to de 198'7. p. G y 32. 
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Su participación en esa zona continúa, puesto que de las demandas de justicia 

planteadas al gobierno estatal y de obras de beneficio serial, las autoridades 

de 31 comunidades no han tenido respuesta. No conforme con ello, los caciques 

permiten la entrada a colonos del Estado de Veracruz para que invadan terrenos 

de la región Mixe. 

Por último, Flavio Garrido quien ejerce su influencia caciquil, en San Antonio 

TuxLla, comunidad localizada en el municipio de Mazatlán en la zona baja. Desde 

el año 1981, la explotación de sus recursos forestales y en concreto la extrac

ción de maderas preciosas por parte de la Compañía Silvícola Magdalena -filial 

de Papelera Tuxtepec, S.A.-, ha provocado conflictos económico-políticos con la 

comunidad dirigidos principalmente por el mismo cacique y en alianza con los 

descendientes del cacicazgo histórico mixe, los herm,,nos Mario y Mauro Rodrí

guez Cruz. 

Para 1984 y 1985, se aumenta la oresión sobre los campesinos de San Antonio -

Tutla por no permitirle a Mario Rodríguez extraer su madera. Con ello se dió 

inicio a una serie de arbitrariedades: hostigamientos, amenazas, secuestros y 

torturas, que hasta la fecha soportan los Mixcs de dicha comunidad con el fin 

de proteger sus recursos. 

Hasta aquí, puede observarse que el pueblo Mixe históricamente siempre ha de

fendido su vida, libertad y existencia basadas en su territorio y i'ecursos na

turales, los cuales lrnri hecho posible una forma de organización comunitaria. 

En numerosas ocHsiones se le ha pretendido desintegrar tal y como lo demustra 

su larga historia. 

No obstante, los mixes siempre han tenido como respuesta mediata el organizar

se oara dar solución a los graves problemas que aún en la actualidad los aque

jan. 

A través de la violació~ de los derechos humanos de la mayoría de sus comunida

des, los mixes manifestan que efectivamente la fuerza y el poder político y ec~ 

nómico reside sin duda alguna en lo& caciques quienes en p,ran medida son apo

yados por el Gobierno Federal y que para tener fuerza y respaldo político así 
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como para legitimar todas sus acciones, se valen de algunas autoridades loca

les, estatales e incluso federales; así como de dirigentes de organlzaciones 

oficiales como la CNC y CCI. Con ello la mayoría de las denuncias y demandas 

que efectúan íos puebios y auto1·idades indias por lo general no se llevan a -

cabo. 

Concretándonos al caciquismo de la zona Mixe podemos hacer algunas observacio

nes importantes: 

El cacique indudablemente es aquélla persona con una gran influen

cia política y económica, ejercida sobre autoridades locales y le

yes, sobre un pueblo o una zona rural. 

- Ejerce la función de gestor e intermedial'io de la comunidad ante 

las autoridades federales y estatales. 

- Sirve como instrumento de penetración del colonialismo interno y 

transculturación de zonas indias (mediante convenios con el gobie~ 

no federal y estatal). 

Al darse cuenta de su situación, las comunidades mixes mediante sus representa~ 

tes y autoridades municipales de Bienes Ejidales y Comunales están ve!'daderamen 

te preocupados por sus condiciones de vida social. económica, política y cultu

ral, manifestando que sin la unidad nunca será posible hacerle frente a la in

justicia, a la miseriu, y en general al subdesarrollo. 

Inicialmente Ja participación de los pueblos mixes en su lucha por un mejora

miento general, se da a partir del Consejo Supremo Mixe. En él se trataban pro

blemas que involucraban las necesidades reales en el aspecto económico, políti

co, social y educacional. 

En la actualidad el Consejo posee una serie de inconvenientes: 

No ·:odas los municipios, localidades, ejidos y nuevos centros de p~ 

blación tienen conocimiento sobre dicho Consejo, así como de sus 

propósitos y finalidades. 
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- El Presidente del Consejo, no es elegido democráticamente, En la 

actualidad el diputado priís!:.a Nicasio Valenzuela Garrido es a su 

vez el presidente del Consejo Supremo Mixe, órgano que pertenece 

al Consejo Nacional de Pueblos Indios y que mantiene una militan

cia con la Confederación Nacional Campesina. 

- Se anteponen intereses personales y de instituciones oficiales a 

1 as demandas en defensa y desar-ro l lo de las comunidades Mixes. 

Una organización diferente a la anterior es la Asamblea de Autoridades Mixes, 

la cual ante1·iormente funcionaba como Comité de Defensa y Desarrollo de los Re

cursos Naturales de la Región Mixe (CODREMI en 1980), La Asamblea está formada 

por 40 comunidades aproximadamente 5 municipios (Atistlán, Cacalotepec, Tlahui, 

Ixcuintepec, Mazatlán); tiene como principales objetivos la autodeterminación 

esto es, decidir por sí mismos sobre sus tierras, recursos naturales, organiza

ción política, económica, religiosa y cultural. 

Las acciones concretas de la Asamblea ligadas a la lucha por la unidad comunal 

serla la mejor manera de resolver sus problemas, sobre todo por las razones más 

que justificadas de su trascendencia histórica plasmada por los mismos Mixes: 

"La trHdición de lucha del pueblo Mixe es muy hermosa y llena de actos nobles 

que nos enorijullecen, si nuestros antepasados dieron ejemplo de resistencia y 

coraje en la oefensa de nuestros pueblos, sería vergonzoso que nosotros ahora 

~raicionaramos su memoria entregando .fácilmente nuestras tierras, riquezas na

turales y hábitos comunales, que nos han caracterizado como un pueblo que re

chaza todo tipo de dominación e injusticia". 50/ 

50/ Anales de antropología, Documentación Mixe. 1982. 



CAPITULO V. ANALISIS GEOECONOMICO ESPACIAL Y POLITICA REGIONAL. 

5.1 Formas de producción indígena 

~. este capítulo se llegari al diaw1óstico regional mediante el anilisis de la 

organización del pueblo Mi xe pa1·a enfrentarse a la natu!'aleza y la modificación 

de su medio ambiente. 

De hecho se conjugan aquí, cada uno de los elementos tratados en los anteriores 

capitulas, ya 4ue en la región Mixe existe una potencialidad de recursos natura

les sobre los cuales la población ha edificado una serie de actividades económi-

cas. 

P!ir:J la c0mp1·em;ión db dichas actividades, independientemente del estudio de los 

factores físico-g~ogréí.icos, se hace preser1te la geografía econ6m1ca, que anali

za el aprovechamiento de los recursos naturales, su utilización y la influencia 

social. 

En ... a medioa en 4ue LGS comuniüades iudias se ver1 influ~nc:1adas por las relac10-

nes 0conómico.s que est.ablece la sociedad dominante, sus relaciones de interc&m

blo •ufren modificaciones al adaptarse al tipo de imposiciones delimitadas por -

la 1·ormac l Óti socio~conómicu. Aunque c&bria rnenc..:ior1ar que, un r·asgo impor tau te de 

la permanencia de las relaciones tradicionales y la producción artesanal obedece 

entrt otros cosas a la proporción de bienes y servicios que Lriridan las unidades 

iam.liares y en parte a la parcial penetraciór1 de las relaciones sociales capit~ 

lis tas. 

úicha penetración se da en las comunidades meaiante la distribución de algunos 

productos y servicios con la finaliciad de modificar los patrc.nes de c:onsum0 mi

xes1 beneficiándose-como podrá é.tpreci&rse más adelante- algunos organismos y com 

pafiías particulares. 

De lo anterior se deriva q~e la actividad de los n1ixes, por su conteni6o de pro

ducción de bienes materiales y espirituales, actúan c:omo tnmsformadc.res de las 

Londicion~s y Pelaciones sociaies, desarrollo de ellos mismo8, de sus capacida

des, habi liaades y c:onocimientos en gent:ral. 



En si, l.• 1 orn1u de prottuct ión Mixe, car·acteri zada en pal' te peor la forma dr produs 

ción m"rcantil simpie, está determiriadn por la articulación de las denominadas 

fuer,.as productias -transfor·mación d<: la natura!eza con el tin de obtener s&tis 

fac\.orEos a i,ravés de medios " instrumerotos powa e! desarrollo de la pr oducciór1-

con las relaciones sociales d<: prc.dtKción. 

Oi"ha • u1·mu Lle ¡..reducción es consiuerftda c:omo la Lase de las relaciones de pro

dut c 16n tlomésticu, mediante la c:ual los mixes iiasan n ser procluctorE::s director:; y 

ducñm, de 5US 1,;ed1os de pr·oducción. Pr·esentándos" por· una par·te, un Upo de au

toallaslec 11nien to y pur otra una pr·oducción exced<:nte (d<: la elaLor&ción de pr·o

ductos artesanales y ogricc.las), la cual se distribuye dentro y fu.,ra de la co

rnur1idad, establE:ciencio así una forr.1a d" pr0ducción articulada con unidades domes 

tica!:f de ta misma región, que dan origen por conf:liguier1te ñ un tipo de relación 

sucial que invoi.ucr·a en su totalidad a las fases del proceso productivo. 

Lo medular de esto, radica en la acción que <ojerce &l indic mixe subre la r1atu

r&leza, ~arb la cre~ción de bienes m~teriales; es decir, la incorporaciór1 de uti 

lidád a las cosas u objetos. 

Se puede afirmGr que para que se efectúen cada una de las etapas del proceso pr~ 

ductivo se requiere necesariamente de una infraestr·uctura adecuada dotada de ele 

mentas indjspensables como vías de transporte y comunicación, electrificación, -

ucbanización, servic:.os en general, etc. Todo en func1ór1 de la articul&.ción de -

las iucr·zab productivas y las i·elaciones de producción. 

Es un hecho t:n tonc<=s que la economía rnixe está integ1·ada aunquf: de manera poco -

de sarro! lada por cada una de las fases <le l procesu produe;ti "º. ( Pruducc ión de sa 

tist'actorts básico~, intercan1bio de excE:.!dentes, uti lizac.:ión y ú.provechan1iento de 

los oLjctos produc1dus pa1·a consumoi. 

La distribución de la producción en la ~puca &ctual en las comunidades rnixes, yo 

no se caracteriza exci.usivan1ente p0r un tir;o d€: intercambio 5imple ilevadá a ca

bo <:n los 1.hversos mercodus, sino también por la obtención de plusvalía. F:sto ú.!. 
tirr.o se con1prueba con la µenetr&ción de pruduc. tof) sur1tuarios -en muchos casos-en 

ln economía lndia iniciada por tomerc1anles n1estiz0s quE: concur-rer1 a las comuni

dades en días de p~aza y quienes contribuyen a alterar sus relaciones de inter-
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cambio. Adquieren los p1·oductos artesanales y·agrícoias pagándolos a niuy bajo 

costo, posib:i li tandas.e entonces la apropiación -de la parte meoular del trabajo -

por parte de la economía capitalista, 

La estrecha vinculación que posee el medio geográfico con las etapas del proceso 

p1·oductivo establece que en la región Mixe ias peroonas que se dedican a las ac

tividades primarias como la agricultura, ganadería, minería y explotación fores

Lal son los que p1·oporc1onan la utilidad bas:.ca, es decir las materias primas. 

Existe un problema 1 undamental que confronta tanto a nuestro país como a la re

gión m1srni. y es pr,;ciaamente el de tipo agrario, el cual se presenta en el régi

men de tenencia de la tierra con tres aspectos: 

- El ejido, 

- las tierras comunales 

- y la propiedad privada. 

Concretamente, en los 19 municipios que conforman a la región Mixe, la estructu

ra de la tenencia de la ti,;rra se compone mayoritariamente por el sector eJidal 

y comunal con un 68%, correspondiendo tan solo el 32% a la pequeña propiedad. l/ 

"La tenencia comunal, en el caso Mixe parece constituir la l'usión de dos formas 

originarias: por una parte, la posesión terri to ria 1 amp 1 ia de 1 pueblo Mixe antes 

de la implantación del sistema colonial en el cual había un solo pueblo con di

versas rnncher i r1s que funcionaban como puestos 0 can1pamenlos mili tares y como 

productoras y 1·ccolectoras de los productos básicos de alimentación; por otra 

parte, el modelo tspu~ol de las tierras comunules (se diría 1nejor de 'los pue

blos comur1eros'), en las cuales había una par'.:e reservada a las casas públicas -

como la alcaldía o el templo, y las casas de los comuneros, y otra parte que se 

di • t t d ' . .. 1 . - . 21 sporna en ·re o os p<:1ra 1a n1emura 1 a 1enc.1 y posteriormente el ganado. 

1/ Anuario estadístico de Oaxaca, 198~. INEGI. Gobierno del Estado de Oaxaca. 
México. Tomo I. 1986. pp. 18-25. Véase CüPLADE Plan de Desarrollo de la Mi
croregión Mixe. Oaxaca. México. 19íll. p. 48. 

2/ Véase aspectos de tenecia de la ti~rra comunal Asamblea de Autor·idades Mixes. 
"Una visión del pueblo ;,Jixe". México. pµ. 8-9. 
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En realidad las tierras comunales se poseen de un;i l'orma legal aunque su forma 

cíe "xplotación no sea comunal. Era la única que predominaba en la región Mixe. 

La g1·an mayoría dt: las comunidades que roseen ese tipo de Lierras se loca 1 izan 

en la zona al ta y media ¡1I'incipa lmente y algunos mu111cipius de la zona baja con 

un total de 298 791 has. de confirmación de bienes comunales. 

El ejido es otra forma de tenencia áe la tierra y es considerado a su vez como 

una transición entre la propiedad comunal y ia p!'ivada. En la región Mixe la ap~ 

rición de los eJidos es posterior a la revolución y prácticamente a partir oe la 

década de los 40' s. La mayor dotación ej ida 1 está dada en comunidades de la zona 

bu ja sobr·e todo en los municipios de San Juan Guichicovi, San Juan Mazatlán y 

San Juan Cotzocón con un total de 111, 726 has., procedente de aifer·enles "-Onas 

como la de los mazatecos, chinantecos, veracruzanos y de otras parles como la 

Mixteca. 3! 

Respecto a lu propiedad privada se tiene registrado el 32% de este tipo de tene_!! 

cia de la tierra, la cual se orig1na por la venta de tierras invadidas que tie

nen su origen desde fines ·fol siglo pasado y que se incrementa por los intereses 

que detentan los grupos de poder político y econom1co en la región M1xe utilizan 

do mecanismos de expr•opi ación, despojo, chantaje y amenazas. 
4! 

La economía de J" región gi.ra fundamentalmente en torno a ias formas de producciá"l 

india cuyas actividades primarias contribuyen a la conformación de la estructuro 

económ:i..ca. 

Lo anterior se comprueba al situarse el mayor porcentaje de la población "conómi 

cemente activa (PEA) en las ramas de actividad primaria, pues del total de la 

Pl:.A de la región J~)% - 33 074 personas-, el 70. 5% es decir 23 342 personas se de 

dican a dicha activitiad. 
5

/ 

Los municipios que p1·esentan el mayor porcentaje de la PEA -es decir población -

de 12 años y más productiva que recibe ingresos- son: Camotlán, Mixistlán, Caca

lotepec, con más del 70%. Todos los demás poseen un porcentaJe superior al 40%, 

3/ ld¡,m, 

4/ Ibici. p. 14. 

5/ X Censo General de Población y vivienda, 1980.-Estado de Oaxaca. INEGI. Pri
mera parte. Tomo 20. Vol. l. México. 1980 pp. 750-835. 



POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SEXO EN LA REGION MIXE (1980) 

MUNICIPIO Poblaciénde POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Zona Alta 
12ám yDÉs TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

l. Asunción Cacalotepec 1 142 833 72.9 477 57.2 356 42.7 
2. Esp. Sto. Tamazulapan 3 248 1 489 45.8 1 026 68.9 463 31.0 
3. Mixistlán de la Reforma 2 107 1 616 76.6 885 54.7 731 45.2 
4. Sn Pedro y Sn Pablo Ayutla 2 588 1 229 47.4 869 70.7 360 29.2 
5. Sta. Ma. Tepantlali 704 333 47.3 290 87.0 43 12.9 
6. Sta. Ka. Tlahuitoltepec 4 405 2 020 45.8 1 304 64.5 716 35.4 
7. Sto. Domingo Tepuxtepec 334 341 40.8 301 88.2 40 11. 7 
8. Totontepec Villa de M. 3 387 1 764 52.0 1 325 75.1 439 24.8 

Sub total 18 415 9 625 52.2 6 477 67.2 3 148 32.7 

Zona Media 

9. Sn Jn Juquila Mixes 3 084 l 461 47.3 1 164 79.6 295 20.1 
10. Sn Lucas Camotlán 1 921 1 527 79.4 944 61.8 583 38~1 

11. Sn Miguel Quetzaltepec 2 724 1 528 56.0 1 198 78.4 330 21.5 
12. Sn Pedro Ccot~pec 1 031 510 49.4 443 86.8 67 1.3.1 
13. Sta. Ma. Alotepec 1 784 1 076 60.3 751 69.7 325 30.2 
14. Santiago Atitlán 855 541 63.2 363 67.0 178 32.9 
15. Santiago Zacatepec 2 158 1 206 55.8 929 77.0 277 29.8 

Sub total 13 557 7 849 57.8 5 792 73.7 2 055 26.1 

Zona Baja 

16. Sn Juan Cotzocón 9 303 4 851 52.1 3 925 80.9 926 19.8 
17. Sn Juan Guichicovi 13 330 7 196 53.9 5 424 75.3 1 772 24.6 
18. Sn Juan Mazatlán 5 457 3 278 60.0 2 500 76.2 778 23.7 
19. Santiago Ixcuintepec 620 275 44.3 249 90.5 26 9.4 

Sub total 28 710 15 600 54.3 12 098 77.5 3 502 22.4 

TOTAL 60 682 33 074 54.5 24 367 73.6 8 707 26.3 

FUENTE: X Censo General de Población y vivienda, 1980. Estado de Oaxac~. 
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Considerando h1 clasificación de la PEA por stxo \véase cuadro alusivo), se esta 

bleLe un predominio de hombres, mostr~ndose una distribución espacial con m~s 

del ·10% de varones. Sobresale el municipio ae Ixcuinlepec casi con el porcentnJe 

total de la PEA; siguiendo los municipios de Tepuxtepec, Tepantlali, Ocotepec y 

Cotzocón con mas del 80%; el resto corresp0nde a los municipios que sobrepasan 

el 50% de varones productivos. En cuanto a las zonas mixes el mayor porcentaje -

de la f'EA masculina está localizado en la zona baja ( T/.5%), en contra parte con 

la zona alta la cual posee el 67.2% y por último la zona media el 73.7%. 

Es normal encontrar que las estadísticas registren el may0r porcentaje ae PEA 

masc:ulina, y púr consiguiEnte un meno1· por·cer.taje femenino (26.3%). No obstante 

las mujeres son fundamentales para desarrollar las actividades productivas: el -

maycr pc,rcentaje cor1·es¡.ionde a la zona al ta con el 32. '7%, la zona media con ~1 

26.1% y el 22.4% en la zona baja. 

Lo &nterior demuestra que l&s nujeres sen quienes mantienen una combinación de las -

actividades domesticas yío artesanales con las del campo. Quedan como er1cal'gadas 

directas de los zor1as de cultivo, debido entre otros fac1ores a los movimientos mi 

grat.orios que realizEin los varones hacin di ver·sas zonas y centros regionales yío 

urbanos. Por lo tan to ptrmanecen en las comunidades contrares tan do el a lcoho 1 is

mo practic&do ""su mayoria por los hombres y el cual origina un desequilibrio -

sobre tod0 por el descuide. en la actividad agrícola. 

Los municipios que destacan por su considerable distribución eup0cial femenina 

son M1xistlán (45.2%1, Cacalotepec ('12.í%) y Camotlón con el 38.1%. 

Introduciéndose a las actividades productivas de las comunidades mixes, se podrá 

aprBciar que las fases del proceso productivo no están del todo integradas debi

do al desequilibrio econom:.co que se caracteriza por el predominio de las activ_!. 

d&des primarias. Particularmente en la zona baJa p1·evalece precisameute la acti

vidad p1·imaria con el porcentaje mós relevante, mas del '10% del sector primario 

(Ixcuintepec y Mazatlón con el 89.8% y 83.3% respectivamente¡. 

Las comunidades en las zonas restantes presentan un comportamiento similar, pues 

en todos sus municipios por lo menos (a excepción de Ayutl& con el 48.~%) y el 

50% de la PcA se dedica a las actividades primarias. (Véase cuadro del proceso 



productivo en la región). 

En el caso de-las actividades secundarias y terciarias, en la región muestran un 

diforente c.omporLamiento: La zc.na &lta es la mayo1mente identifice.ble co11 este -

tipo de actividades con nl 2.6% y 11.3% respectivamente. 

E.l sector secundario en la zona media es inexi.;t.ent.e en 3 municipios Y los que -

se dedican a dicho sector representan el 1.2%. Respecto a la actividad terecia1·ia 

tlest.ncbn los municipios <.le Camotlán y G,uetzaltepec que en conjunto con las demás 

localidaues abarcan el 8.9%. 

Por su parte, la zona baja prácticamente está conformada por tres municipios, en 

los cuales su población se agrupa mayoritariamente en el sector terciario con el 

10% y en el secundario tan solo con el 1.4%. 

Por último, dentro de la estructura del proceso productivo se incluyen a las ac

tividades insuficientemente especificadas, de las cuales casi la tercera parte -

de la PEA no tiene una especificación en cuanto a la actividad que desempeñan. 

Puede concluirse respecto a lo anterior, que existe un marcado predominio de las 

actividades primarias en la región, complementándose con las actividades del sec 

tor terciai'io, comercio y servicios, abarcando e 1 1o.1 % y el l. 7% representado -

por la actividad secundaria. Respecto a las actividades insuficientmente especi

ficadas, la zona alta tiene el mayor porcentaje de la población (22.9%), la cual 

representa un número importante de personas a las cuales no se les puede ubicar 

dentro de los tres sectores fundamentales, ni tampoco determinar su especialidad 

económica. 

5.2 Actividades primarias 

5.2.1 Agricultura 

Las labores agrícolas en la región agrupan a la mayor cantidad de población eco

nómicamente activa, 23 339 habitantes que representan el 70.6%. En general se d! 

dican a cultivos tradicionales de subsistencia como son el maíz, frijol y calaba 

za, destacando también cultivos comerciales como el café. 



ESTRUCTURA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA REGION MIXE 

TOTAL DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIV1IWl:S ll'GFICIENIDEfi'E 
MUNICIPIO PEA PRIMARIAS% SECUNDARIAS% 'IEIOARIAS % E:m::IFICAllPS % 

Zona alta 

l. Asunción Cacalotepec 833 58.2 - 3.6 38.1 
2. Esp. Sto. Tamazulapan 1 489 53.1 6.8 23.6 16.3 
3. Mixistlán de la Rerorma 1 616 80.l .5 2.1 17 .1 
4. Sn Pedro y Sn Pablo Ayutla l 229 48.9 4.0 16.1 30.7 
5. Sta. Ma. Tepantlali 333 75.9 2.7 8.1 13.2 
6. Sta. Ma. Tlahuitoltepec 2 020 62.4 1.9 9.0 26.6 
7. Sto. Domingo Tepuxtepec 341 81.2 .2 1.4 17.0 
8. Totontepec Villa de M. 1 764 63.6 2.3 14.7 19.2 

Subpromedio 9 625 63.2 2.6 11.3 22.9 

Zona Media 

9. Sn Juan Juquila Mixes 1 461 70.0 5.9 ·a.o 16.0 
10. Sn Lucas Camotlán 1 527 68.7 - 10.9' 20.3 
11. Sn Miguel Quetzaltepec 1 528 77.5 - 14.8 7.6 
12. Sn Fedro Ocotepec 510 84.5 - 1.5 17.4 
13. Sta. Ma. Alotepec 1 076 69.3 .4 4;0· 26.2 
14. Santiago Atitlán 541 56.0 .36 1.1 42 •. 5 
15. Santiago Zacatepec 1 206 74.0 .4 10.7 19.0 

Subpromedio 7 849 71.6 1.2 8.9 18.3 

Zona Baja 

16. San Juan Cotzocón 4 851 71.l .a 13.5 14.5 
17. Sn Juan Guichicovi 7 196 72.3 2.2 10.7 14.6 
18. Sn Juan Mazatlán 3 278 83.3 .5 3.6 12.4 
19. Santiago Ixcuintepec 275 89.8 - - 10.2 

Subpromedio 15 600 74.5 1.4 10.0 14.0 

Promedio: habitant~s 33 074 23,339 568 3,341 5,826 
porcentaJe 100% 70.5 1.7 10.1 17.6 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Oaxaca. Vol. I. la. parte. Tomo 20. INEGI. :1,éxico. 
pp. 750-335. 
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Normalmente a la región Mixe se le consideraba autosuficiente en granos básic""• 

pues incluso en el siglo pasado la Ciudad de Oaxaca era abastecida de maíz por -

Quetzalt.epec y Juquila primordialmente. /\slrnú>tr•u la Vill<i dt Tehu,3ntepec obtL•nín 

d • f . . 1 . l . b . G/ su abasto e maiz y riJo gracias a a zona mixe aJa. 

En el presente siglo y concretamente en la década de los 30' s el panorama de pr9_ 

ducción dentro de la región Mixe sufrió un cambio rotundo debido al cacicazgo i~ 

plantado por Luis Rodríguez. A través de la violencia, estableció el cultivo del 

café, con lo cual se presentaron disminuciones considerables en Ja producción 

del maíz ya que las mejores tierras se destinaron en aquél entonces al café. 

No obstant<' la región siguió produciendo otroo cultivos: 

ZONAS 

Al ta 

Media 

Baja 

PRINCIPALES CULTIVOS 

Maíz, frijol, calabaza, chícharo, papa, ejote, haba, maguey pul
quero, tomate, aguacate, durazno, pera, manzana, ciruela, tejoco 
te, capulín, chile, café (en menor cantidad que las demás zonasT. 

Maíz, frijol, chile, yuc3, camote, café, aguacate, mamey, pláta
no, naranja, lima, ca~a de az~car y barbnsco. 

Maíz, frijol, chilu, yuca, camote, arroz, café, Ajonjolí, jitoma 
te, ca~a de azócar, plátano, citr·j.cos y gran variedad de frutas
tropicales (pina, mango, etc.). 

El cultivo del m<iíz se lleva a cabo en todos los municipios mixes, destacando 

San Juan Guichicovi con una producción total de 799 toneladas, debido probable

mente a que es el único en las tres zonas que posee distrito de riego. Normalme!!_ 

te se siembra en los ciclos primavera-verano, obteniéndose mayores rendimientos 

que en el ciclo otono-invierno (Véas~ cuadro alusivo). 

En el primer ciclo, el maíz se siembr'1 en febrero y es cosechado en el mes de j~ 

nio, obteniéndose una productivid3cl de 3 436 toneladas, de las cuales 2 346 fue

ron tratadas con fertilizante. Respecto al otro ciclo, que inicia con el desmon

te de los terrenos mediante la roza-t·umba y quema, en agosto y septiembre para -

cosechar en octubre y noviembre se tiene lo siguiente: 

6/ Asamblea de Autoridades Mixes. Op. Cit. p. 33. 
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PRODUCCION, PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR TOTAi. DEL MAIZ, 

CICLO AGRICOLA OTOÑO-INVH:RNO 

Distrito de 
Temporal III TOTAL 

Mixe 362 
Mazatlán 511 
lxcui n tepec 851 
Guichicovi 061 
Riego 104 
Temporal 957 

Total: 2 423 

C/F Con fertilizante 

S/F Sin fertilizante 

1981-1982 {DISTRITO MIXE) 

PRODUCCION TONELADAS Precio ncdio Valor tntal 
C/F S/F rural {$ pcr Un) (Miles de pesos) 

741 621 7,000 'oi,53'1.0 
278 233 7,000 3,S77.0 
463 388 7,000 5,957.0 

85 9?6 7,572.6 
85 19 8,400 873.6 

957 7,000 6,699.0 

826 1 597 17,106.6 

FUENTE: Anuario Estadístico de Oaxaca 1985. Gobierno del Estado de Oaxaca. 
INEGI. Tomo III. 1986. p. 2039. 

La productividad obtenida en el distrito de temporal de la región Mixe, que in

cluye a Mazntlán, lnxu.intepec y Guichicovi, arroja un dato de 2 423 toneladas, 

donde la mayor cantidad se obtuvo sin fertilizante. En cuanto al precio medio -

rural, para 1982 es de $7,700.00, mientras que para el primer ciclo es de 

$13,300.00 por tonelada. 

El nníz, cultivo 
relevante en la 
regione mixe • 

1 



PRODUCCION, PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR TOTAL DEL MAJZ 

CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 

1982 (REGION MIXE) 

PRODUCCION TONELADAS Precio nnlio Valer tntal 
ZONA TOTAL C/F S/F rural ($ ¡xr ten) (Miles de pesoo) 

Alta 

Cacalotepec 32 25 7 16,600 531 
Té!mazulapan 86 67 19 16,600 1,428 
Ayutla 108 84 24 16,600 1'793 
Tepantla!i 88 69 19 16,600 1,461 
TI ahui tol tepec 137 107 30 16,600 2,274 
Tepuxtepec 138 108 30 16,600 2,291 
To ton te pee 65 51 14 16,600 1,079 
Mixistlán 132 103 29 16,600 2,191 

Sub total 786 614 172 13,048 

Media 

Juqui la Mi xes 358 165 193 12,000 4,296 
Camotlán 118 92 26 16,600 1,959 
Quetzaltepec 76 59 17 16,600 1,262 
Ocotepec 69 54 15 16,600 J ,145 
Alotepec 91 71 20 16,600 l '511 
Atitlán 182 142 40 16,600 3,021 
Zacatepec 124 89 35 16,600 l ,987 

Sub total 1 018 672 346 15,181 

Baja 

Cotzocón 322 252 70 16,600 5,345 
Guichicovi 799 401 398 12,000 9,308 
Riego 140 97 43 10,000 1,400 
Temporal 659 304 355 12,000 7,908 
Ixcuintepec 511 399 112 16,600 8,483 

Sub total 2 431 1 453 978 32,444 

TOTAL 4 235 2 739 1 496 60,673 

FUENTE: Anuario Estadístico de Oaxaca, 1985. Gobierno del estado de Oaxaca. 
INEGI. Tomo III. pp. 2139-2146. 



ZONAS 

MUNICIPIOS 

Alta 

Cacalotepec 
Tamazulapan 
Ayutla 
Tepentlali 
T lahui to l te pee 
Tepuxtepec 
Totontepec 
MixisLlán 

Subtotal: 

Media 

Juqui la Mixes 
Camotlán 
Quetzaltepec 
Ocotepec 
Alot.epec 
Ati tlán 
Zacatepec 

Subtotal: 

Baja 

Gotzocón 
Guichicovi 
Riego 
Temporal 
Ixcuintepec 
Mazatlán 

Subtotal: 

T O TA L 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA DE FRIJOL 

EN LA REGION MIXE 

CICLO PRIMAVERA-VERANO 1982 

SUPERFICIE SEMBRADA SUPERFICIE COSECHADA 

TOTAL C/F S/F TOTAL C/F S/F 

82 47 35 48 33 15 
145 83 62 86 59 27 
192 110 2 114 78 36 
145 83 62 86 59 27 
146 84 62 86 59 27 
160 9_2,:. 68 96 66 30 
162 . ;93'.'-" 69 97 65 32 
196 -,,,112--' 84 116 79 37 

---

228 704 524 729 498 231 

115 557 558 378 169 209 
199 114 85 117 80 37 
187 107 80 110 75 35 
192 110 82 1!4 78 36 
133 76 57 79 54 25 
250 143 107 148 101 47 
175 103 72 98 66 32 

2 251 1 210 1 041 1 044 623 421 

423 242 181 250 171 79 
2 596 1 '313 283 940 437 503 

82 55 27 82 55 27 
2 514 258 256 858 382 476 

732 419 313 433 296 137 
367 210 157 217 148 69 

4 118 2 184 934 1 840 052 788 

7 597 4 098 3 499 3 613 2 173 1 440 

FUENTE: Anuario Estadístico de Oaxaca, 1985. gobierno del Estado de Oaxaca. 
INGEI. Tomo II, 1986. pp. 1776-1796 
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E!3 común observar que por lo genera 1, no se practica la rotación de cu! ti vos en 

las áreas maiceras, ya que la siembra se efec1úa de una manera consecutiva sin 

d~Jar descansar a los terrenos produciéndose un agotnmiento de lus suelos -los 

cuales deben ser fertilizados para obtener 1·e11dimientos medios-. 

El segundo cultivo en importancia en las tres zonas mixes es el frijol, el cual 

se siembra a la pnr del maíz en el mes de febrero y se cosecha en abril en forma 

de ejote y hasla julio ya seco. El censo nos muestra una vez más que el ciclo 

primavera-verano arroja datos de mayor productividad con 3 613 toneladas de las 

cuales 2 l'/3 fueron con fertilizantes. La zonfl b<1ja es la de mayor productividad 

destacando el municipio de Sn ,Juan Guichicovi con una superficie total cosecha

da de 940 toneladas que supera la superficie total de la zona alta. (Véase cua

dro de superficie cosechada de frijol). 

Otro cultivo afín e la región es el café, posee una gran relevancia y por ello se 

ha consider<1do conveniente destinarle un espacio aparte. 

Así pues, a manera general es como puede apreciarse que en la cuestión agrícola, 

la zona mixe al ta se caracteriza por ser una región maicera. La mayor producti

vidad para otros cultivos como la calabaza, la papa o el chícharo se ven favore

cidos principalmente por el clima frío que prevalece en este lugar. 

La zona medio se diferencia de la anterior, porque en ella se obtienen una gama 

de productos un tanto diferentes, teniendo el café como cultivo principal. Un re 

curso importante también ~n la zona es el barbasco, planta silvestre que se pro

duce en abundancia y con la cual la empr·esa Fr·oductos Químicos Vegetales Mexica

nos (Proquivemex), de capital estntal, elabora hormonas. 71 

La zona baja se asemeja a la anterior en cuanto a su producci6n agrícola, pues 

cuenta con un importante desarrollo de la ganadería bovina y porcina. 

Por otra parte, cabrí<1 explicar que la producción del café ha causado un impacto 

econ6mico-social en la región Mixe: 

7/ Ruíz González, Ma. Teresa. Mixes del Estado de Oaxaca. INI. México, 1981. 
p. 4. 
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lJescle Ja época colonial los indios zapote<'os de la Sierra Juár.,z, del Val le de 

Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec han ser·1ico de enlace y C'ontacto del exterior 

con los mixes. Eran los que extraían de la región los productos agrícolas de im 

portancia como el chile. 

Al iniciarse la demanda del café, los zapotecas funcionaban cuma intermediarios 

entre los grandes compradores y exportadores (monopoUstas) del grano y los pe

qucílos p~oductores, controlando así la economía de la región. 
81 

Hasta antes de Ja década de los 70's, los Zapotccas continuaron con el sistema 

de acaparamiento del café. Posterior a la creación del Instituto Mexicano del -

Café (lNMECllFE), prevalecen aún sitios de concentración del producto obtenido -

por los mixes, entre los que destacan Yalalag, Villa Alta, M1tla, Playa Vicente 

y Matías Romero. La mayor parte de la producción desde ese entonces -y en la a~ 

tualidad- se concentra en la Ciudad de Oaxaca, otra parte en Vcr"acruz y de ahí 

sale al mercado internacional. 

Como ya se mencionó, en las i.rrimerus d€cudat; dci. prcser1te siglo la prudutción -

dei café surge en lo reg.iór1. Precisamente en el ¿:Jño 1937 en nuestro país da co

m1en¡¿o de unu n1anera continua el comercio ca1etaler·o, desde el manejv de exce

dentes d"l p1·oducto a cargo de la Compañío; Exportadora e Importadora Mexicaroa, 

S.A. (CEIMSA), hasta llegar a la creación de INl·lr'.CllF'b en 1958, cuyos objetivos 

son meJOrár y üefender el cultivo dbl café, su beneficio y comercialización. g/ 

En la región del Instituto funciona aproximadamente desde 1979; en la actualidad 

se establece una serie de convenios y asociaciones con el productor del café, 

los cuales serán explicados mds adelante. 

El cafeto locaiizádo en ¡,, región M1xe -muy diíundidc:; en todo el país- es e1 

Coffea arabi ca (café arábo.go), del cual se cultivan variedade1.; cor.10: 'ryPica 

(criollo), ~. Catuaí, Caturra, Garnica y Mundo Novo. Lamr.ntE.blemente '.as 

cafetales son por Jo general tierras sin vocación para este cultivo, por lo 

cual su producción se ve limitada. 

8/ Nahamad, Salomón. Los Mixes. Estudio Social y Cultural de la Región del Zem
poaltépetl y del Istmo de Tehuantepec. Memorias del INI. Vol. XI. INI. Méxi
co, l 965. pp. 52-52. 

9/ Villaseñor Luque, Andrés. Problemática de la cafeticultura mexicana y estrate 
gias para superarla. Universldad Autónoma de Chapingo. 1982. p. 28. 
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Para obtener una buena productividad y calidad del café necesariamente se re

quiere de una serie de vari~bles como la altitud y latitud del lugar, las con

diciones climáticas, la variedad cultivada, los árboles de sombra que protegen 

al cafetal y edad de los cafetos, entre otros. 

Los mejores suelos para el cafeto son aquéllos que contienen una textura migaj9_ 

sa granular, con un buen ·drenaje, aeración,profundidad y acidez. En estos sue

los las raíces penetran con facilidad, se ramifican y de esa manera disponen de 

agua y aire. 

Los suelos cafetaleros y de mayor importancia en el Estado de Oaxaca correspon

den en orden jerárquico.a los luvisoles, rendzinas, regosoles, ferrosoles y 

otros (vertisoles, fluvisoles, andosoles y litosoles). lO/ 

Cabe señalar que en el Estado de Oaxaca el 16% de los cafetos se producen en 

áreas bajas, hasta 600 m.s.n.m.; el 44% en áreas medias que van de 601 a 900 m. 

y el 40% restante se produce en áreas altas de m:is de 900 m.s.n.m. 111 

Sin duda, la zona media de la región Mixe queda comprendida dentro del 40% de -

las áreas cafetaleras en cuanto a altitud se refiere, pues la producción de sus 

cafetos se localiza arriba de los 700 m. (Véase cuadro de municipios producto

res de café en la zon<. mixe). 

A continuación se explica el funcionamiento del INMECAr'E en la reg1on, su parti

cipación y la forma en que establece el aumento de la productividad del café: 121 

Los productores se organizan en ejidos, cc;operativas y unión de ejidos y comuni

dades. La vinculación del Instituto con los cafcticultores se da mediante la 

asociación de los mismos en las llamadas Unidades Económicas de Producción y Co

mercialización (UEPC), con la finalidad de organizar el cafeticultor minifundis

ta y canalizar su esfuerzo hacia fines productivos. 

10/ Ibid. p. 17. 

11/ Jbid. p. 12. 

12/ Información proporcionada en trabajo de campo por el técnico del INMECAFE 
Gerardo Morelos Pizarra (Municipio de Cacalotepec) y el Ing. Agrónomo. Pa
tricia Olmos Navarro del Distrito de Miahuatlán, comisionada en la Oficina 
Regional del INMECAFE en Oaxaca. 1987. 
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Por medio. de .este tipo .de organización el productor '::iene derecho a ser- 1·egistr!! 

do en el INMECAFE, a gozar de asistencia técnica, pesetillas, protección fitosa

nitaria, venta de fertilizante y anticipo a cu.enta de cosecha entre otros. 

Para dar efecto a las anteriores actividades el Instituto cuenta con un equipo 

de trabajadores encargados de laborar conjuntamente en las comunidades al lado 

de los productores: los más destacados suelen ser los técnicos promotores y los 

ingenieros agrónomos. 

Aún y cuando los perfiles de puesto de cada uno de los trabajadores están bien 

especificados, sus funciones no se llegan a cumplir del todo en cuanto a la 

orientación, enseñanza, manejo y supervisión -productividad del café-. 

El promotor tiene como actividad principal el informar a los c-afeticultorcs todo 

lo relacionado a los objetivos y metas que plantea el Instituto. Asimismo debe -

trabajar al lado de la mujer campesina, esposa del cafeticultor -actividad que 

por lo general no se lleva a cabo-. 

El técnico brinda asistencia técnica a los productores de cada UEPC, su papel co~ 

siste en ensenar y transmitir la técnic3 del cultivo del café (formacjón de se

milleros, recepas, viveros, además de efectuar podas). Comunmente atiende a más 

de una comunidad, teniendo en ocasiones más de cien productores, por lo que re

sulta imposible ir con cada uno de ellos, debido entre otras cosas a la gran 

distancia que existe entre una y otra comunidad; por lo tanto, el trabajo que en 

teoría se establece no resulta ser el óptimo. 

El ingeniero por su parte se encarga de vigilar o supervisar la labora de los -

técnicos y promotores. En ocasiones su participación también se ve limitada por 

los mismos problemas a los que se enfrentR el técnicc. 

En la región Mixe, exioten diversos municipioG en los cuales participan los co

laboradores del INMECAFE. A continuación se presenta un cuadro con los munici

pios productores de café en la zona mixe atendidos por el Instituto en el año -

1987: 



ZONA 

Alta 

Media 

Baja 
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MUNICIPIOS 

Asunción CacHlotepec 

Totontepec·Villa de M.* 

Juquila Mixes* 

San Lucas Camotlán 

San Miguel Quetzaltepec 

San Pedro Ocotepec 

San.ta Maria Alotepec* 

Santiago Ati tlán 

Santiago Zacatepec* 

San Juan Cotzocón 
San Juan Guichicovi 

• Centros receptores del café. 

FUENTE: UlMECAFE. Delegación Regional Oaxaca. 1988. 

I.OCALlDADl':S 

Cacalotepec 
San Isidro lluayRpan* 

San Francisco Jayacaxtepec 
Santiago Amatepec 
San José Chinantequilla 
Santiago Tepitongo 
San Marcos Muctun1 
Totontepec 

Sn Juan Juquila Mixes 
Guadalupe Victoria 

San Lucas Camotlán 

San Miguel Quetzaltepec 
Santa Cruz Condoy 
Chuxnaban 

San Cruz Ocotal 
San Pedro Ocotepec 

San Pedro Ayacaxtepec 
Santa María Alotepec 

Santiago Atitlán 
Estancia de Morelos 

Santiago Zacatepec 
La Candelaria Mixe 
San Juan Metaltepec 

San Juan Cotzocón 
El Zacatal. 

En cada una de las comunidades el INMECAFE establece una serie de pl'ogramas que 

tienen por objetivo principal el mejoramiento de la estructura productiva del -

cafr•tal mediante el rejuvenecimiento, la renovación de cafetales y aumento de -

la población cafetalera: 
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Programa normal Anticipo a cuenta de cosecha 

lI Programa de desarrollo rural (PDH): 

a) Programas especiales: MECAFE - mejoramiento de cafetales. 

PRE programa de renovación de 
cafetales viejos. 

El programa normal es el que involucr-a al anticipo a cuenta de cosecha, donde lo 

fundamental es proporcionar dinero en efectivo además de fertilizante durante to 

do el ciclo del café. Todo está en función de 13 cantidad de bultos de café que 

cada productor quiera comprometer al Instituto. 

Al fin de la cosecha el productor le paga con café al Instituto, el cual se bene-

ficia al asegurar la cosecha aunque no cobre intereses. 

Ahora bien, los programas especiales son en realidad otra fuente de financiamie!'_ 

to. 

En el MECAFE, financiamiento proporcionado por el INMECAFE, el productor se com

promete a trabajar eliminando cafetales viejos, 2 000 matas por hectárea para s~ 

plantarlos por variedades mejoradas. El programa se maneja a tres años y se le -

proporciona una cantidad de$ 170,740.00 (1987). 

Este programa se efectúa en dos etapas, la primera consiste en el arranque de 

los cafetos y la segunda en la repartición de las actividades de fertilización y 

aplicación de los químicos. 

Resulta conveniente mencionar que estos programas se implantaron en nuestro país 

debido a los graves problemas, enfermedades y plagas que aquejaban al cafeto: ~!'. 

tre estas últimas destacan el minador de la hoja, la araña roja, los gusanos de

foliadores, el piojo harinoso, entre otros; en cuanto a las enfermedades se en

cuenti·an el ojo de gallo, koleroga y principalmente la roya (Hemileia vastatrix); 

se considera que mediante la implantación de variedades mejoradas podría preve

nirse o eliminar en gran medida su propagación. 
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1::1 PiiE incluido en el Prograrna de Desarrollo Rural,· en parte ·financiado por el 

Gobi,,rno Estatal, se desarrolla anuaiment.e;- en el también se compromete el pro-

duct.or n eliminar los cafetales viejos, y supla11tal'los por 1ma nueva varierlad 

mejor.Jda. 

El .,spacio que se destina a dichas variedades depende predsamente de el los, por 

ejemplo Calurra y Garnica requieren de un menor espacio que el Bourbón o el Mun

do Novo. 

A los productores se les proporciona una mayor cantidad monetaria, pues es mr

no1· el tiempo en que deberán efectuar Ja renovación. La cantidad hasta agosto -

de 1987 era de $ 213,950,00, Independientemente de esta suma se les proporcio

nan pese tillas (matas pequeñas del café) para que formen un vivero, asimismo se 

les da fertilizante (4 bultos 18-12-G, lo cual significa nitrógeno útil para el 

crecimiento, potasio para que la planta genere la flor y finalmente el fósforo 

indispensable para su desarrollo), oxicloruro de cobre y fungicidas para contra 

lar las enfermedades. 

A con tinunc ión se presenta un cuadro resurr.en sobre los programas de mejorami en

to de la superficie: atendida, que concluyó con los programas de mejoramiento de 

cafetales, p1-oyectados para su ejecución a ] años, con recursos financieros que 

emanaron de los Programas de Desarrollo Hural y Progca1na Normal -canalizado a -

la actividad MECAFE-, insertos en el convenio único de desarrollo, operados por 

la Delegación Regional, Oaxacil, durante el per'íodo 1979-1986: 

Programa 

POR y 
MECA FE 

Sub total 

Normal 
HJMECAF'E 

Sub total 

TO TA 1. 

FUENTE: 

P!.AN DE DESARHOLLO HUHAL, MECAFE Y PHOGRAMA NORMAL 
REGION MIXE 

No. de &p. (TI 

Período ftl.ricipios Locali<Wes 100. 

1979-1981 3 5 203 
1980-1982 7 11 433.5 
1981-1983 G 13 243 
1982-1984 8 17 851 
1984-1986 7 16 357 

31 62 2 087.5 

1982-1984 1 3 94 
1983-1985 3 3 66 
1984- 1986 2 4 46 

6 10 206 

37 72 2 293.5 

INMECAF'E. Delegación Regional Oaxaca. 1987. 

lt>. 00 Prodcinres 
llm!ficiirl:ls 

179 
306 
180 
569 
351 
585 

95 
53 
49 

197 

782 
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En i·elación con lo anterior, es ·posible efectuar algunas observaciones: L1 su

perficie atendida en la región Mixe aún es incompleta, puesto que no todos los 

municipios cafetaleros establecen un intercambio cun el INMECAFE. Aunado a ello, 

cxi,;t.en algunas localidades que no obstante pertenecer como socios al Instituto, 

no permiten establecer cambios tajantes a sus cafetales criollos, algunos de los 

cuales ya tienen más de cincuenta años debido a el lo su período productivo se 

reduce. 

independientemente de lo anterior, del año 1979 a 1986, los municipios atendí.dos 

en 1 a región, fueron 37, con una superficie en hectarias de 2 293. 5 distribuí das 

en ·1;> loca 1 ida des, con lo que resulta ron beneficiados 1 782 productores en base 

a los programas de mojoramlento. 

La renuencia al cambio se confirma al establecerse una comparación entre las va-

1·iedades mejoradas y el café criollo que poseen las UEPC en la región: 

Criollo o Typica 70% 

Variedades mejoradas 30% (Bourbón, Mundo Novo, Caturra y Garnica). 

Las comunidades que no establecen trato con el INMECAFE, lo efectúan con otro -

tipo de acaparadores o intermediarios menot'es, Por ello el Insti.tuto compite con 

los acaparadores privados regionales y zapotecas. 

El intermediarismo se hace presente en la venta a pie de cosecha, principalmente 

en las zonas de la región (alta y media) en donde la topografía es más drástica, 

la que actúa como una limitan te para la comerc iali.zación del producto, debido a 

la inexistencia de un transporte adecuado para su traslado a los centros de bene 

ficio. 

Debido a la incapacidad de los productores para comercializar el café a los cen

tros receptores, los transportadores o comerciantes captan el producto a precios 

por debajo del precio oficial, para posteriormente efectuar su venta ;il benefi

cio. (Véase cuadro de precios del caf&). 

La comercialización del café con el Instituto se realiza -en la región- en los 

tipos cereza y pergamino, siendo en éste último el menor porcentaje de captación 
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··'·- --- "' 

pues es un ti¡:ió de car,é: ql.le'.h;q\,Jct'e}le,,una. etapa inicial· de tratamiento real izR 

da por lo ~e11e;a1(a nivéJ,.fiimi1l.~1'' e:> 'artesa;,ali 

El café capulin (cer;~aSLlr~.~f otra ~~rm~ de c~~er~'iaiiza;lo, sobre todo en 

comunidades de la"zon~ b~Jri, confo Cotz()cicSn, .CóaÚ{¡n, ~ix~~ Y' Mazatlán, 

Es curioso notar 

tipos de café: 

que en l:te G1 timo m~niciJi~o 'a~g¿H~s;~omunidades manejan otros 

a) Café "apestoso" 

b) Café "quemado" 

El primero se obtiene cuando no se despulpa el café pergamino, de lo que deriva 

su nombre, por el desagradable olor que se obtiene al amontonarlo para que se -

pudra. El café quemado al igual que el anterior resulta de mala calidad, pues en 

este caso cuando se corta tierno -verde- se calienta y posteriormente se quema. 

Ambos se venden a un menor precio tan solo a nivel int,,rno y para consumo de al

gunas otras comunidades. 

En cada ciclo, los pi·ecios de compra del café se fijan en función de los costos 

de producción y comercialización. Normalmente en la región, se establece el pre

cio oficial en función de la calidad del café, por medio del Consejo Directivo -

del INMECAF'E. 

Los precios del café también varían de acuerdo al requerimiento del proceso y 

transformación del mismo: 

Totaitepec, ~lnicipio 
cafetalero y centro -
receptor en la región 
Mixe. 



Tipos 
de café 

Cereza 
Pergamino 
Pe1·gamino 
Pergamino 
Capulín 
Oro 

Quintales: 

Qq de café 
Qq de café 
Qq de café 
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PRECIOS DEL CAFE EN LA REGION MIXE 

escurrido 
oreado 
seco 

oro 

Precio a 
Intermediario 
(Pesos x kg) 

300.00 
G00.00 
900.00 

l ,200.00 
800.00 

1, 158.00 

ca pu 1 ín seco 
pergamino seco 

Preciovig<nte 
INMECAFE 

(Pesos x kg) 

600.00 
l ,235.00 
1,486.00 
2,782.61 
1,343.00 
2,586.00 

46.0 kg 
80.0 kg 
57.5 kg 

Qq. 
(Precio :fijado 
por INMECAFE) 

147 ,000. ºº 
148,242.00 
148,630.00 
160,000.00 

107,440. ºº 
118,956.00 

FUENTE: Directa. Información obtenida en trabajo de campo del Sr. ,Ju;m Antooio lidez. 
intermediario de café en la zona baja rnixe y comunidades zapotecas 
(abril-mayo 1987). INMECAFE. Delegación Regional Oaxaca, 1988. 

En toda la región Mixe ex is ten dos oficinas regionales dependientes del INMECA

FE, al igual que centros de recepción-locales establecidos para captar la pro

ducción en c-w"llquiera de sus formas y calidades- los cuales operan con precios 

mínimos de compra: 

I. Oficina Regional Ayutla (en la zona alta). 

II. Oficina Regional Cd. Ixtepec (aún y cuando no pertenece a la región Mixe -

-Distrito de Tehuantepec- es una oficina en -

la cual se concentrran grandes cantidades de 

café, de la misma región y también de zonas -

zapotecas y mixtecas. Sobresale la concentra

ción del café oro para exportación. 

Entre loa centros de recepción de localizan las siguientes localidades y muni

cipios: 
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- San Isidro Huayapan (localidad del municipio de Cacalotepec, en él se concen

tra gran acumulación de capital debido a la existencia de 

grandes extensiones cafetaleras y de mejor calidad, por -

lo menos en la zona alta). 

- Zacatepec 

- Juquila Mixes 

- Totontepec Villa de Morelos 

- Santa María Aloteper 

El INMECAFE a través de dichas oficinas receptoras, sobre todo en la temporada -

de cosecha representa una limitante para que el cafetirultor traslade su cosecha 

al Instituto pues tiene que cubrir una serie de requerimientos para que se acep

te el cultivo -grado de humedad, limpieza, peso exacto, entre otras-. Por otra -

parte, los créditos también crean problemas puesto que aún y cuando son nulos 

los intereses de la institución, por lo general el pago no resulta ser del todo 

operativo. 

Los productores de la región Mixe en general no pueden cubrir dichos requerimie!! 

tos, entre otras cosas porque el procedimiento del secndo y transformación del -

café cereza a oro se efectúa de una manera rústica o tradicional, sobre todo en 

las áreas alejadas de los cent.ros de recepción a diferencia de otras regiones 

del mismo Estado en donde predominan los procedimientos agroindustriales del ca

fé: beneficios húmedos (transformación del cereza al pergamino) y henefi.cios se

cos (procesamiento de pergamino a oro), sitios en los cuales se va transformando 

el café hasta que finalmente es envasado para venderse al público. 

Los sitemas de producción y plantación áel café en la región también son de tipo 

rústico-tradicional: 

En este sistema, los cafetos rirosperan en libre crecimiento, y por lo general b~ 

jo condiciones silvestres; se vtilizansombras del bosque natural y mixta de fruta 

les (zona baja). Su crecimiento es un tanto deficiente, principalmente por la 

falta de control de plagas y enfermedades. No se tienen tampoco los cuidados su

ficientes como plantación adecuada de árboles que proporcionan sombra, elimina

ción de ramas maltratadas, recepas, etc. 
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La producción del cafeto va desde rangos malos hasta regulares y óptimos, con -

rendlmientos de 4 a 14 Qq/ha. Normalmente se le asocia a superficic's ejidales y 

de pe4ueñci propiedad. Las áreas de producción deficiente se concretizan a las -

zonas más aisladas de tipo montañoso (con una productividad de 4 a 8 Qq/ha.), -

incluyéndose en este tipo los municipios de Totontepec, Quetzaltepec, Juquila -

Mixes, Atitlún y Ocotepec entre otros. 

A diferencia de las anteriores, los municipios de Santiago Zacotepec, Mazatlán, 

Guichicovi y San Isidro Huayapan destacan por su regular productividad de 8 a -

14 Qq/ha., al igual que la última agencia del municipio de Cacalotepec, que tie 

ne rendimientos arriba de 18 Qq/ha., con lo que supera a los del programa de me

joramiento de cafetales del INMECAFE que son de 12 a 15 Qq/ha. 

Precisamente, las tierras que aún permanecen en litigio con Cacalotepec y su 

agencia San Isidro Huayapan, son las más productivas áreas cafetaleras. En ellas 

se lleva a cabo el sistema de plantación de monocultivo, implementado con varie

dades mejoradas, lo que genera una producción eficiente, evidenciada por el fuer 

te dinamismo de capital eje;•cido en esa comunidad. 

Por otra parte, la dinámica comercial de la región Mixe, se establece como ya se 

mencionó por medio del INMECAFE. Independientemente de el lo, a nivel in ter e in

traregiona l toma formas muy particulares (Véase mapa de comercialización del ca

fé). 

En la zona alta se continúa comercializando con núcleos zapotecos como son Yala

lag, Villa Alta y Mitla. La mayor concentración del producto en esas zonas se 

abastece por los municipios ele las zonas media y alta (además del municipio de -

Cotzocón). 

Por otro lado, los municipios ele la zona baja comercializan el café con poblados 

y ciudades del Istmo, entre los que destacan Ixtaltepec, Matías Romero, Ciudad -

Ixtepec y la misma Ciudad de Oaxaca. 

Los cafetaleros de algunas comunidades del municipio de Cotzocón, establecen su 

intercambio principalmente con el Estado de Veracruz (Playa Vicente y Acayucan). 
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Frente a todas estas apreciaciones de la cafeticultura en la región, se puede in 

ferir que desafortunadamente ésta no proporciona un bienestar social pues áun 

prevalecen desequi 1 ibrios regionales, todo ello producto de una estructura pro

ductiva deteriorada por la existencia de divisas revertidas en los comerciantes, 

industriales y exportadores, y no en los productores como debiera ser; resultado 

a su vez de un intermediarismo e ineficacia del mismo INMECAFE como mecanismo re 

gulador de precios, con lo cual irremediablemente se evita la promoción de un 

bienestar social unido a un progreso y desarrollo generalizados. 

5.2.2 Ganadería 

Al igual que en el Estado de Oaxaca, en la región Mixe existe una gran tradición 

en el manejo y la crianza de los animales domésticos de cría, engorda, de trabajo 

y transporte, a nivel familiar. 

El ganado bovino de la región al igual que el existente en el Estado y en gene-

ral en todo nuestro pais, procede de especies básicas que prevalecen en toda 

América, como son las raza criolla, Suiza, Holandesa o Holstein, Jersey, Aber

deen Angus, procedentes del ganado europeo, y otro tipo de animales de origen ce 

buino de procedencia asiática. 13/ 

Esta actividad económica destaca principalmente en la zona baja puesto que es 

una zona privilegiada debido a su fertilidad y ubicación de las tierras destina

das a dicha actividad. 

Los municipios de San Juan Gui.chicovi, San Juan Mazatlán y algunas áreas de San 

Juan Cotzocón se caracterizan por su relevante participación en la actividad ga

nadera, sobre todo con el ganado bovino tanto de carne, como de leche, el cual -

se ve incrementado por la existencia de pastizales naturales. En la zona alta 

también existen algunos municipios que desarrollan esta actividad, aunque en me

nor grado, como San pedro y San Pablo Ayutla, y Santa María Tlahuitoltepec, con 

el ganado caprino. 14/ 

J:J/ Alvarez Rodrigo, Luis. Geografía General del Estado de Oaxaca, Edición del Go 
bierno del Estado de Oaxaca. Oaxaca, 1983. p. 213. 

14/ COPLADE. Plan de Desarrollo de la Microregión Mixe. Oaxaca. 1981. p. 65. 
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El ganado porr.ino es del tipo criollo (que ~.enernlmente es de mala calidad) y -

en los ~ltlmos ª"ºs hn tenido un papel relevante, ¡1ue~ ocupa el tercer lugar 

del inventario ganadero, excluyendo al ganado de c<1rne leche y de trab<ijo (véa

se cuadro de inventario ganadero). Su importancia se deriva de una amplia dis

tribución y capacidad de engorde, ya que ti.ene una fuerte demnr.d'l por su difu

sión a nivel familia1· como fuente rle consumo alimenticio o ingrediente básiC'O -

en los guisos de la dieta regional. El ganado porcino se localiza principalmen

te en la zona baja (Ixcuintepec, Mazatlán Guichicovi y sur de Cotzocón) y en Ju 

quila Mixes. 

IDa:b 
(F:apecie) 

Bovinos 
Porcinos 
Caprinos 
Ovinos 
Asnal 
Cabal lar 
Mular 
Ganado de: 
Carne 
Leche 
Ganado de: 
Trabajo 
Total ganado de: 
Carne, leche y 
de trabajo 
Aves 

Total 

INVENTARIO GANADERO 
Datos comparativos entre el Estado de Oaxaca 

y la Región Mixe, 1987. 

%de 
la Participacién 

l'b. de rúmro 00 <h1adera de la 
alberas en el abezas en la l\gién MiJre en el 
FstOO::> de Qmra ~.én Mixe Fstacb de 03xaca 

307 567 73 313 5.6% 
886 955 11 421 1.2% 
192 742 2 886 0.2% 
512 943 2 522 0.4% 
203 647 6 947 3.4% 
231 431 7 973 3.4% 
119 269 6 035 5.0% 

014 189 50 423 4.9% 
192 676 10 459 5.4% 

212 198 6 715 3.1% 

1 419 063 67 597 4.7% 
2 384 878 105 093 4.4% 

8 258 495 283 787 3.4% 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Subdelegación de Pla
neac1on del Estado de Oaxaca. Unidad de Estudios, Meteorología y Esta
dística 1984. Datos procesados y rectificados por dicha Secretaría en -
mayo de 1987. Corresponden al distrito Mixe y al distrito de temporal -
correspondiente número 63. 
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El ganado ovino y caprino, no destaca en comparación con los otros tipos de ga

nado, debido entre otras cosas a su po•oa productividad, lo que restringe su be

neficio a la elaboración de leche de cabra, ya que su crian:a, mercado Y distri 

bue ión son lirni ta dos, como sucede en la zona al ta de la región Mixe. 

El ganado ovino por lo general presenta algunas perspectivas sobre todo en la -

zona baja, pues son anima les adaptables y red'. tuables que pueden desarrollarse 

en zonas tropicales.En la zona alta y media se destina en parte para la elabora 

ción de gabanes como en Tlahuitoltepec. 

Por otra parte los tipos caballar, asnal y mular destacan a d\ferencia de los -

anteriores, ya que estos animales de tiro y libranza, aclemás de trasnporte, du

rante muchos siglos se han hecho indispensables en todas las regiones y zonas -

de nuestro país. El ganado mular tiene centros de reproducción sobre todo en Ju 

quila Mixes. 

Es lamentable que se vaya desplazando la utilidad de dicho ganado, al igual que 

el número de cabezas debido a la creación de caminos y otros medios de transpo~ 

te. Sin embargo, esto no sucede plenamente en las zonas alta y media de la re

gión, pues su distribución aún es amplia por la gran utilidad que brindan en el 

trabajo y en el transporte, sobre todo el ganado asnal y mular. 

La avicultura ocupa en la región de estudio un renglón de suma i.mportancia en 

cuanto al número de cabezas, 105 093, aunque su participación a nivel Estatal -

no es el principal rubro, sí ocupa uno de los primeros lugares con el 4.4%. 

Un problema al que se enfrenta la avicultura tanto a nivel estatal como regio

nal, es el referente a su cuantificación, debido a que su existencia en algunas 

etapas es irregular y se presentan contratiempos sobre todo de abastecimiento -

de alimento balanceado, insumos y mala calidad genética, por lo cual se desarro 

lla un tipo de ganadería de traspatio o granjas familiares. 151 

Aparentemente no es posible llevar a cabo un registro o estadística, porque las 

aves de corral se crían para la obtención de carne y huevos sobre todo en días 

15/ Alvarez Rodrigo, Luis. Op. Cit. pp. 220-221. 
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Los ganados de carne, leche y de trabajo juegan;un papel primordial en la región 

participando con· un porc-entaje del 4. 7% a-;ni vel estatal y con 67 597 cabezas en 

total. 

Por lo tanto las anteriores cifras resultan significativas debido a la importan

cia que indica tener la ganadería mixe en la economía de sus habitantes, incluso 

como ganadería de traspatio. 

Se tiene el da to que en la región Mixe se alberga "un 80% de ganado criollo, un 

19% de ganado cruzado (especialmente con razas cebuinas) y un 1.1% de ganado fi

no; el cual se encuentra en mayor proporción en los municipios de San Juan Cotzo 

eón y San Juan Mazatlán". 161 

Si bien la gandería en la región es destacable, también presenta una serie de -

problemas que la van minimizando en cuanto a su participación, y entre los cua

les destacan los siguientes: 17/ 

Las diversas dependencias Estatales no proporcionan una asistencia técnica ade 

cuada, principalmente por la falta de personal, lo que impide obtener un incr!O. 

mento y desarrollo a la actividad pecuaria. 

Aún prevalece en la re~ión Mixe una infraestructura deficiente, de carácter 

rústico, para los requerimientos de las explotaciones pecuarias. 

Otro problema es el referente a la genética animal, ya que es primordialmente 

criolla y de baja calidad, caracterizada por su propensión a las enfermedades, 

de poca productividad en cuanto a la obtención de carne y leche. Hay escasez -

de centros productores de crías, de sementales mejorados, etc. 

La sanidad animal en la región se encuentra desprotegida, por la falta de téc

nicos y especialistas que se encarguen de ella. Por ello existe un alto grado 

16/ COPLADE. Op. Cit. p. 69. 

17/ !bid. pp; 67-70. 
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de morbilidad (75%) y de mortnliclc1d (20%) en las 
0

dTferer1tes especies animales. 

~s común observar en las zonas ganaderas las prácticos de vacunación inadecu~ 

das y muy esporádicas desparasitacion.,s, tan necesarias en el ganado. 

En cuanto a la comercialización gandera en la región, hasta el año 1980 se con

taba con 6 Asociaciones dependientes de la Unión Ganadera del Istmo, localiza

das en Mogoñe, San Lucas Camotlán, Donajé, Sar Juan Cotzocón, Quetzaltepec e Ix 

cuintepec. 

Dichas organizaciones tienen como objetivo disminuir la comercialización hacia 

el F.stado de Veracruz, sobre todo en la zona baja, en las áreas que se locali

zan cerca de la carretera transístmica. Sin embargo, el 90% del producto pecua

rio en dicha zona es de autoconsumo. En cambio en la zona mixe alta, la comer

cialización se efectúa en un 30% hacia los municipios de Mitla, Tlacolula y la 
18/ 

Ciudad de Oaxaca, principalmente de ganado en pie, 

5.2.3 Explotación forestal 

La riqueza forestal en la región Mixe es considerable al igual que en el Estado 

de Oaxaca pero por desgracia, es un recurso susceptible de agotarse por lo que 

se hacen necesarias medidas urgentes para preservar el bosque que aún existe en 

la zona de estudio. 

Según el Plan de desarrollo de la microregión Mixe, ésta cuenta aproximadamente 

con 234 409 hectáreas de bosque, con una posibilidad anual o cosecha de 158 657m3, 

lo que significa dentro de la superficie total el 36%. 191 (Véase cuadro de la -

superficie total arbolada y volumen anual de madera). 

En base a la riqueza forestal, a principios de la década de los 70's, surge el 

interés empresarial por explotar los bosques de la región Mixe. En realidad la -

zona alta de la región no se caracteriza por poseer una superficie arbolada con

siderable, mientras que la zona media y primordialmente la zona baja se distin

guen por sus grandes extensiones forestales. 

18/ Ibid. p. 70. 

19/ Véase COPLAD~. Op. Cit. pp. 77 y 78; La Jornada. 17 agosto de 1987. ASAM. 
Op. Cit. p. 16. 
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La actividad forestal en la región tiene sus antecedentes desde al año 1956 con 

la explotación de los bosques en varias zonas del Estado de Oaxaca, la cual es

tuvo a cargo de la empresa Fábrica de Papel Tuxt.epec, S.A. de C.V. (FAPATUX). 

Durante más de veinte años dicha empresa ha sido abastecida por las montañas de 

Oaxaca, de madera de pino de casi quince especies. Todo ese tiempo el bosque 

fue "defectuosamente aprovechado, sobreexplotado en su periferia"; la empresa -

FAPATUX se abocó a la tarea de efectuar el "aprovechamiento integral del bosque" 

destinando las mejores partes del arbolado al aserrío y triplay, al mismo tiempo 

de aumentar Ja producción anual de papel. 201 

SUPERFICIE TOTAL ARBOLADA Y VOLUMEN ANUAL 
DE MADERA DE CORTO POTENCIAL (REGION MIXE) 

MUNICIPIOS 
ll.perficie amolab fOOibi~cBI an.el 

lixtárces 

Asunción Cacalotepec 
li:spiri tú Santo Tamazulapan 
San Juan Cotzocón 
San Juan Mazatlán 
San Lucas Camotlán 
San Miguel Quetzaltepec 
San Pedro Ocotepec 
San Pedro y San Pablo Ayutla 
Santa María Alotepec 
Santa María Tepantlali 
Santa María Tlahuitoltepec 
Santiago Atitlán 
Santiago Ixcuintepec 
Santiago Zacatepec 
Santo Domineo Tepuxtepec 
To ton tepe e Villa de More los 
San Juan Guichicovi 
San Juan Juquila Mixes 

775 
1 700 

80 720 
29 925 

3 612 
10 216 

2 141 
4 000 
3 876 
2 925 
3 300 

050 
6 659 
9 325 
5 400 
9 050 

38 097 
21 638 

234 409 

m 

43 638 
16 966 

1 573 
20 759 

J 521 

5 400 

9 380 

46 284 
13 136 

158 657 

FUENTE: COPLADE. Plan de De sarro lle de la Microregión Mixe. Oaxaca. 1981. p, 77 
(Modificado por Norma L. Ledesma Huíz y Enrique Rebollar Domínguez). 

Mediante concesiones forestales, FAPATUX estableció una serie de programas fore~ 

tales comerciales para incrementar la producción de material celulósico desde 

20/ Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A. El primer bosque artificial en México, 
México 1978, p. 4. 
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1970 a 1977 (experimento de adaptación, supervivencia y crecimiento de seis esp~ 

eles de pinos tropicales procedentes de Nicaragua, Guatemala, Belice, Cuba Y Mé

xico). 21/ 

A mediados de 1973 bajo la dirección del Ing. Jorge L. Tamayo (entonces Director 

de la empresa y representante de la Comisión del Papaloapan) se estableció la 

primera plantación comercial de pinos tropicales en nuestro país, para lo cual 

se creó el Fideicomiso para el Desarrollo del Plan de Estructuración de Bosques 

Artificiales (rlDEBA). 

~l sitio elegido en un principio para establecer la plantación artificial, quedó 

ubicado en tres poblados de la zona mixe baja: San Juan Otzolotepec, Jaltepec de 

Condoyac y ~anta María Puxmetacan, con una extensión de 10 000 hectáreas, al 

cual se le denominó La Sabana. 22
/ 

Los resultados obtenidos hasta el año 1978 en cuanto al inventario general de la 

plantación fueron los siguientes: 23/ 

aperficie 
PI.mtala l'b. de árboles l'b. de árboles 

AiD (1-bs) plaltad::s &.pervivencia vivm 

1974 500 2 494 149 90.08 2 246 729 
1975 3 500 8 069 876 91.19 7 358 920 
1976/1977 2 500 6 221 812 97.74 6 081 199 

Las semi! las plan ta das en La Sabana fueron de 1 tipo Pinus caribaea variedad hondu 

rensis y Pinus oocarpa variedad ochotercnai de Guatemala; así como Pinus caribaea 

variedad caribaea y Pinus tropicalis procedentes de Cuba, con un alto índice de 

germinación. 

Así es como fAPATUX (en 1976) dinamiza su aclividad con la suscripción de contra 

tos de asociación en participación con los municipios de la zona baja. 

21/ Ibid. pp. 5 y 6, 

22/ !bid. pp. 17 y 18. Véase Grupo Tuxtepec. El Papelero Tuxtepec "El camino ha
cia el cultivo del bosque: La Sabana un ejemplo nacional". Año I. Núm I. Mar 
zo 1982. Oaxaca. p. 10. 

23/ ibid. pp. 23 y 30. 
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!Jesde esa· época f'APATux· t.rabnjaba mediante contratos, con· los cuales la comuni

dad.queda comprometido a ceder el uso de sus t.11rrenos para la plantación de ár

bole's arlifléial"s (viveros) costeada en su total idnd por el Gobierno Federal, 

a través d~:l FI!JEBA, el cual establece una participación por partes iguales en 

las utilidades que se obtengan por el pago de derechos de monte. 241 

Actualmente esa participación ha crearlo numerosas inconformidades en las comuni

dades mixes, debido al incumplimiento a las demandas prometidas por el Fideicom_!. 

so, entre las cuales desLacan el derecho de monte, la construcción de servicios 

públicos como las carreteras. Un caso concreto es el del municipio de Alotepec -

ubicado en la zona mixe alta, en donde FAPATUX estableció un convenio para expl~ 

tar la madera, comprometiéndose a construir un camino, pero únicamente hasta do!! 

de se localizaba el recurso forestal; dicha acción en realidad no aportó un ben~ 

ficio relevante a la comunidad, lo que por sí solo muestra la verdadera inten

ción de la empresa: la extracción del recurso, pues hasta 1985 el anterior muni

cipio aún demandaba la introducción de los servicios básicos como el agua pota-

ble. 

Ante este panorama, en junio de 1982, la empresa FAPATUX planteó una propuesta a 

la Secretaría de agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), para invertir en las 

plantaciones forestales comerciales, comprometiéndose a garantizar en el futuro 

el abastecimiento de la madera, elevar la productividad, crear fuentes de traba

jo, establecer sociedades con las diferentes comunidades elegidas, toda basado -

en el aprovechamiento del bosque. La racionalitlatl lamentablemente consiste "n 

sustituir los "bosques formados por Pinus oocarpa schiedehuar ochoterenai" me

diante un tratamiento de matarraza "por tratarse de bosques plagados y en proce

so de desaparición". 261 

A lo anterior debe agregarse el hecho de que la empresa plantea a su vez una Pª!:. 

ticipación tripartita en el programa de plantaciones comerciales, en donde "los 

comuneros participan con el 40%, el Estado con el 9% y la empresa con el 51% de 

las acciones". 261 

Lógicamente para las comunidades, en base a las condiciones económicas que las -

caracterizan era imposible aportar el porcentaje establecido para tener los dere 

chas legales correspondientes. 

24/ ASAM. Op. Cit. p. 17; Véase La Jornada, 18 agosto, 1987. 
25/ ASAM. Op. Cit. p. 18; La Jornada, 17 de agosto 1987. p. 6. 
215/ Idem. 
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El programa está fundamenLado en el articulo 138 de la Ley de la Reforma Agra

ria, bajo PI cual existe una asociación con comunidades de la zona mixe bnJa: -

San Juan Mazatlán, Santingo Tutla, San Pedro Acatlán, Santiago Malacatepec, Ix

culntepec y Chima l tepec también con la finalidad de asegurar el abastecimiento 

de la madera a Papelera Tuxtepec. 

f\ continuación cabe mencionar los objetivos reales del programa: En primera ins 

tanela se destinarían 30 000 hectáreas de terreno para sembrar árboles, sin em

bargo, los "bosques objeto de interés" de la empresa en la región Mixe son 

38 100 hectáreas. 271 (Véase cuadro de localidades forestales y tamaño del pre

dio de interés forestal para FAPATUX). 

Como objetivo primordial se localiza el desarrollo integral de la zona median 

te la creación de fuentes de trabajo permanentes. 

Mejoramiento de la infraestructura y servicios sociales, así como la preser

vación del equilibrio ecológico a través del cambio de Pinus oocarpa por pi

nos tropicales, de rápido crecimiento, de la especie cnribaea en sus varieda 

des hondurensus y caribaea. 

Brindar apoyo, financiamiento, capacitación y organización para los grupos -

campesinos. 

Aumento de la disponibilidad de madera para celulosa que demanda el Estado de 

Oaxaca y el país en general, para asegurar el abastecimiento a FAPATUX, S.A. 

En seguida se presenta un cuadro en donde se da a conocer la cantidad de hectá

reas que FAPATUX eliminará por el hecho de estar "plagados" (los pinos); la idea 

es que de esa forma puede aprovechar las 38 100 hectáreas "de bosques casi gra

tuitamente y sólo programa reforestar 30 000 hectáreas de lo que deforeste". 

Predio Totales 
San Juan Mazatlán 10 800 
Santiago Tutla 2 800 
San Pedro Acatlán 13 300 
Santiago Malacatepec 6 600 
Santiago Ixcuintepec 3 000 
San Pedro Chimaltepec 600 

38 100 hectáreas 
FUENTE: ASAM. Una visión del pueblo Mixe. Oaxaca. México. p. 20. 

Z'l/ ASAM. Op. Cit. pp. 18-19. 
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Nota: En el cuadro anterior se excluyó al municipio de Santo Domingo r~tapa por 
no pertenecer a la reglón Mixe, con lo cual el total de hectáreas disminu
yó de 43 400, al dato antes mencionado. 

Es eviderit~ que existe una razón por la cual se lleva a cabo la eliminación de -

los Pinos oocerpa (que por cierto es el más abundante en la zona mixe) pues FAPA 

TUX afirma que ya no hay espenmzas de repoblado por estar plagados con rhyacio

nia frustrana (gusano cogoyero), que barrena las yemas terminales de los renue

vos, produciendo enanismo. 28/ 

En toda la zona forestal tanto en la zona baja como en la alta, se han venido m~ 

nifeetando una serie de problemas que a su vez han repercutido hasta estos últi

mos años: 

En febrero de 1984, y duran te el desarrollo de la tercera Asamblea Regional de -

Autoridades Mixes, Zapotecas y Chinantecas (en una carta dirigida al Presidente 

Miguel de la Madrid), se manifestó que en el poblado de Puxmetacan, et Fideicomi

so de La Sabana ocupó cinco mil hectáreas de terreno, eliminando toda la vegeta

ción arbórea bajo el pretexto de estar plagados, además de extraer la madera pa

ra almacenarla en la fábrica de Papel Tuxtepcc. Esos pinos son precisamente los 

que se sembraron desde 1974 y sobre los cuales aún no se da respuesta al destino 

que seguirán. 291 

Entre los aHos 1983 y 1984 una filial de FAPATUX, Silvicnln Magdalena, se intro

dujo en los bosques mnncomunados de San Juan Juquila Mixes y San pedro ocotepcc, 

ocasionando problemas entre ambos municipios, pues sólo el primero pudo cumplir 

con la entrega de madera. El mismo municipio -en el último aHo mencionado- ven

dió bosques pertenecientes a Ocotepec, a la Papelera Jamiltepec, aumentando las 

fricciones ya PXistentes. 

Por lo anterior no deja de inquietar la serie de acciones que ejercen los grupos 

de poder económico y político sobre las comunidades forestales mixes, entre los 

cuales destacan los hermanos Rodríguez (caciques regionales) qui~nes son recono

cidos por los comuneros y por la opinión pública: 

28/ Ibid. p. 21. 

29/ La Jornada. 18 de agosto 1987. p. 10. 
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Mario Rodríguez t.iene una considerable participación en la zona baja, sobre todo 

con la aet,ividad desempeñada en la Comisión del Papaloapan y en la propia FAPA

TUX. En esta última efectuó el papel de contratista en las plantaciones de la ''·9. 

na de La Sabana, estableciendo fuertes nexos con los empresarios y colaboradores 

más importantes de la zona. ~n el año 1979, estableció un aserradero de su pro

piedad en la Colonin Constitución Mexicana (zona baja); su interés se ha centra

do sobre todo en las maderas preciosos. Junto con FAPATUX ahora Mauro Rodríguez 

también estñ sacando cienlos de metros cúbicos de cedro, caoba y primavera, en

tre las más relevnntes, Lodos pertenecientes a las comunidades mixes. 30/ 

Mauro Rodr-íguez resulta ser un respaldo político para Mario debido a su poder P9_ 

lítico, derivado de su participación en la Central Campesina Independiente (CCI) 

y en el Gobierno Estatal. 

No todas las comunidades mixes han dejado a la deriva sus recursos forestales, 

ya que no desconocen del todo los procesos de la producción capitalista debido a 

lo cual han actuado de una manera conjunta para protegerlos y evitar la concen

tración de dichos recurs0s en manos de una minoría empresarial. 

Existen dos ejemplos específicos sobre las actividades que han realizado los mi

xes respecto a la explotación forestal, uno de los cuales ha mostrado ser total

mente eficiente tanto económica como socialmente, al presentarse resultados posl 

tivos en beneficio de la comunidad: 3~/ 

En la zonn de San Juan Cotzocón en el afio 1986, la compafiía Lobato intentó es 

tablecer convenios para extraer el recurso forestal a un bojo precio, ante lo 

cual hubo una oposición de parte de la comunidad,dancb una negativa a dicha em 

presa, f\Jncionanoo ahora de manera independiente. 

El otro caso se refiere a San Pedro y San Pablo Ayutla, municipio en el cual 

funciona uno empresa comunal como explotadora de la madera de pino. 

El problema estriba en que la explotación forestal no corresponde en realidad a 

la empresa comunal sino exclusivamente a algunos comuneros en particular. Con 

30/ ASAM, Op. Cit. p. 22 y 23. 

3li/ Ibid. p. 22, 
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el lo so ha provocado el acaparamiento y manejo del producto maderable, pu_es por 

una parte se comercializa de una manera directa a los pueblos cir~unve~inos- en 
madera aserrada (principalmente a Mitla) y por otro lado a rnezcaleros comercia

les de Tlacolula en forma de leña. 

En suma, la actividad forestal en la región aun y cuando las cifras indican que 

la propiedad del bosque en el Estado de Oaxaca es de un 90% propiedad comunal y 

ejidal y un 10% corresponde a pequeños propietarios, en la realidad se torna di

ferente. 

El siguiente cuadro nos podrá indicar con mayor claridad la participación de las 

empresas en cuanto a su porcentaje y volumen de explotación en el recurso madera 

ble. 

OAXACA 

PROGRAMA DE PRODUCCION DE PRODUCTOS MADERABLES 1980 

Empresas 

Paraestatales: 
(FAPATUX y Fideicomiso 
Uxpanapa) 

Privadas: 
(Entre las cuales destacan 
Cía. Forestal de Oaxaca, Silvícola 
Magdalena, Cía. forestal de Bosques 
de Oaxaca; Cía. forestal Jamiltepec, 
con un total de 16 empresas) 

Comunales: 
(Localizada la empresa comunal de 
San pedro y San Pablo Ayutla junto 
con 7 empresas más) 

Total: 26 empresas 

Porcentaje 

58% 374 149 

29% 189 046 

13% 85 778 

100% 648 973 

FUENTE: SARH. Plan de Desarrollo Agropecuario y Forestal 1982-1988. México 1982. 
Económica 1986-1987. pp. 60-61. Aunque para 1987 se tienen registradas 
en el Estado un total de 39 empresas. Véase Cámara tlacional de las In
dustrias derivadas de la Silvicultura. Memoria. (Modificado por Norma -
L. Ledesma y Enrique Rebollar Domínguez). 
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Tal vez e ya no deba so1·prc•nder es te' Úpo de cifras sobre todo, después de los e la 

ros antecedentes de la exp lo tac ion del bosque en la región mixe: 

Sin duda, la mayor parte del proceso productivo de esta actividad económica co

rrespondería a las empresas paraestatales como FAPATUX, S.A., con más de la mi

tad del porcentaje en cuanto a su participación y con un volumen de producción -

de 374 149 m3 ( 58%) referente a la participaclón de las empresas comunales, re

su l taria mínima pues en cuanto al volumen de producción, participa con 85 778 m
3 

que representa un 13% del total. 

Aunque para 1986 el dato de producción maderable en el Estado de Oaxaca fue de 

503 ooom3 rollo, es indudable la drástica caída, si se comparan las dos cantida

des en cuanto a Ja reducción de la producción debido al desplome del mercado, 

con motivo de la crisis económica que sufrió el país. 32/ 

En la actualidad, el hecho de que la empresa FAPATUX, S.A., se haya visto en la 

necesidad de comprar madera del Estado de Chihuahua y porcesarla en sus instala

ciones, es un indicador de los graves problemas gestados en la región Mi.xe y prás:_ 

ticamente en La Sabana de la zona baja: 

Desconfianza de los comuneros para rentar sus tierras a la empresa. 

Elevados costos de extracción del recurso, por la falta de caminos adecuados 

y transportes para el traslado de la mercancía al centro de procesamiento y 

transformación. 

Conflictos de litigios entre varias comunidades Mixes. 

Inestabilidad política en la región. 

Finalmente la lucha económica y política que se presenta en esta zona, no puede 

terminarse con el solo hecho de "darles oportunidad a los indígenas para incor

porarse a la civilización, en una zona donda la topografía les dificulta yue te~ 

gan fuentes de vida", como lo afirmó el Ingeniero Jorge L. Tamayo en el aiio de 

1975. 33/ 

32/ Cámara Nacional de las Industrias derivadas de la Silvicultura. Memoria eco
nómica 1986-1987. México 1987. p. 27. 

33/ EXCELSIOR. 4 de mayo de 1975. 
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Por el contrario, se requiere algo más que éso: carreteras, escuelas, restitución 

de los problemas agrarios, racionalidad en la explotación del recurso, bene.ficios 

a los dueños directos del bosque y sobre todo una justa estabilidad política y -

además establecimiento de bosques que sean auténticamente explotables de un<J for

ma integrnl y no Pliminando las percepciones correspondientes por las concesiones 

de sus riquezas maderables. 

5.2.4 Minería 

Existe una abundancia relativa de algunos minerales en el territorio Mixe, lo 

cual se encuentra indudablemente vinculado a su historia geológica, que ha teni

do una repercusión en las distintas etapas históricas de la sociedad mixe en lo 

que se refiere al aprovechamiento de sus recursos mineros. 

La Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur tuvieron su origen precisa

mente en la era geológica mesozoica y por tanto esa geología histórica •orrespo~ 

de también a la región Mixe, aunado a la era cenozoica de los Períodos Eoceno, -

Mioceno y Pleistoceno. De ahí que las zonas mixes se caractericen por tener alg~ 

nos minerales metálicos y no metálicos de importancia. 

Todo indica que en un principio la explotación de minerales (preciosos) se e.fec

tuó por la codicia de algunos conquistadores y clérigos (.frailes dominicos), ca~ 

trariamente a la acti t:ud de los indios mixes, los cuales obtenían dichos metales 

pero tan solo con un fin ornamental. 

La actividad minera nunca pudo desplazar a la actividad agrícola que prevalecía 

en la región Mixe, precisamente porque no existía un auge minero como en las de

más regiones mineras del pais: Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí o Durango. 

Probablemente la débil minería de la región difiera de las otras regiones mineras 

en donde muchas minas agotan sus reservas por la irracional explotación. 

En la región no se lleva a cabo una activa explotación debido a la c~rencia de -

estudios que determinen la localización y existencias de los minerales. El terri 

torio Mixe aun y cuando no cuenta con una amplia gama de minerales en grandes 

cantidades, si tiene algunos municipios en los cuales se producen y extraen, e -

incluso comercializan en pequeña escala. 
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Existen pues, explotaciones de mineral~s ~~t¡áco'~ :,)~obre -todo de no metálicos 

los cuales nó requieren de- instalaE't'of!~~ cómd~~ir!ct't~trias pesadas o infraestructu 

ra muy sofisticadas. 

En general la minería de la región Mixe queda conformada de la siguiente manera: 

Z O N A S 

(municipios localidades 
productoras) 

Zona Alta 

Santa María Tlahuitoltepec, 
Totontepec Villa de Morelos, 
Santiago Zacatepec, Jayacax
tepcc. 

Zona Media 

San Lucas Camotlán, San 
Miguel Quetzaltepec, Santia
go Atitlán. 

Zona Baja 

San Juan Guichicovi 

M I N E R A L 

Metálicos 
Elemento Símbolo 

Oro (Au} 
Plata (Ag} 
Plomo (Pb) 
Zinc (Zn) 

Oro (Au} 
Plata (Ag) 
Plomo (Pb) 
Zinc (Zn} 

E s 
No Metálicos 

Azufre 
Calizas 
Marmol 
Onix 

Yacimientos 
roca caliza 

Yacimientos 
de Fosfori
ta, f'ierro, 
magnatela y 
mica. 

FUENTE: COPLADE. Plan de Desarrollo de la Microregión Mixe, 1981. pp.80-81. 
ASAM. Una visión del pueblo Mixe. Oaxaca; pp. 23-24. 

Habría que hacer algunas aclaraciones sobre el cuadro anterior, pues Jos munici

pios localizados en cada una de las zonas mixcs no son los únicos productores de 

minerales metálicos y no metálicos, aunque sí son los más importantes. 

En cuAnto a las cantidades sobre el volumen de extracción y producción de los mi 

nerales, lamentablemente no se incluyeron en dicho cuadro por carecer de informa 

ción. 

Como puede apreciarse, la actividad minera que caracteriza a la región cuenta 

con algunos recursos importantes por explotar y de hecho, algunos de ellos conti 

núan explotándose: 
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En Jos municipios de Santa María Tlahuitoltepec, Totontepec Villa de Morelos y -

Santiago Zacatepec se localizan yacimientos de plomo, :ünc, oro y plata. En este 

último municipio independientemente de las explotacior.es de onix, mármol y cal, 

en 1978 se efectuaron explo!'aciones en las localidades El Milagro y Niño Perdi

do, mediante obras subterráneas, cuantificación de reservas y estudios de carac

terización de yacimientos, a cargo de la Compaflia Minera Mixe, mediante una con

cesión que abarca una superficie de 1 151 hectáreas. El resultado obtenido hasta 

1981 fue la realización de 60 metros en obras directas pretendiéndose llegar a -

800 metros. 34! 

Existe en la zona media mixe, concretamente en el municipio de San Lucas Camo

tlán, la presencia de sulfuros de oro, plata, plomo y zinc. En algunas comunida

des de Quetzaltepec y Santiago Atitlán se localizan yacimientos de rocas calcá

reas (sobre las cuales aún no se tienen estudios concretos). 

En Ja zona baja, una empresa se ha dedicado a la explotación de los yacimientos 

de fosforita (Cooperación de producción Almoloya), el sitio con mayor reserva 

del mineral "Llano del cielo"; se tiene calculado un total de reservas en toda -

el área de 300 000 toneladas.fihelmunicipio de San Juan Guichicovi se han locali

zado minas de fierro magnatela y en la frontera sureste de la región Mixe con Ma 

tías Romero existen yacimientos de fosforita y mica. 

Lamentablemente algunos da los yacimientos de la región no tienen la densidad ne 

cesaria para ser de explotación costeable debido a las dificultades de acceso al 

recurso, por la carencia de vías de comunicación e infraestructura, aunado a la 

falta de estudios objetivos y sistemiticos que detecten los recursos minerales 

susceptibles de incorporarse a la producción; además de sus formas de utilización 

sin deteriorar o exterminar el recurso no renovable y sobre todo que produzca 

una mejoría sustancial en cuanto a las condiciones de vida de las comunidades mi 

xes. 

5.3 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

5.3.1 Producción Artesanal 

En la región Mixe, al igual que en muchas otras partes del Estado de Oaxaca han 

3A/ COPLADE. Op. Cit. pp. 81 y 82. ASAM. Op. Cit. pp. 23 y 24. 
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existido unidades productoras de artesanías funcionando en base al trabajo fami-

1 i.ar, 

La producción de artesanías ha tenido una peculiar especialización entre los di

ferentes pueblos y zonas, di.fcrenciándose de los demás pueblos colindantes por -

el tipo de productos que realizan. En algunas comunidades mixes se enmarca den

tro de la "producción mercantil simple de artesanías'', que en realidad es la 

transforrnac ión de determinadas ma Lerias primas mediante la inversión de la fuer

za y destreza manual del productor directo, con herramientas de trabajo rudimen

tarias y elaboración, de una serie de productos manufacturados que tendrán su 

fin en el mercado. 

Una característica más de esta producción es la propiedad de los medios de pro

ducción por parte del trabajador directo: fundamentalmente la inversión d~ la -

fuerza de trabajo no asalariada, encontrándose por lo general -éste tipo de pro

ducción- diseminada en varias unidades productivas independientes. 35/ 

Las comunidades mixes no escapan al patrón de comportamiento en cuanto a su pro

ducción mercantil artesanal, la cual ha provocado que en ellas surja la combina

ción de la agricultura y la artesanía como dos actividades vinculadas a una mis

ma unidad familiar. (Véase Wr'B oopa de producción art=..,anal y mercadee). 

La fama y renombre que posee el Estado de Oaxaca por la extensa variedad y cali

dad de sus artesanías a nivel nacional e internacional, no se manifiesta de igual 

manera con la artesanía mixe, puesto que ésta se reduce a un poco de tejido, ce~ 

tería, cerámica rudimentaria, sin tomar alcances de troquelados, pintura, incrus 

tación, grabado u otros oficios de mayor complejidad. 

La producción artesanal (véase cuadro alusivo) en las comunidades de la región -

Mixe, consiste primordialmente en la elaboración de huipiles, faldas, fajas, re

bozos y gabanes, sobre todo las que conforman la zona alta de la región, desta

cando los municipios de Tlahuitoltepec y Tamazulapan, en donde las mujeres se e~ 

cargan de tejer en el telar prehispánico sus propios hui.piles y los destinados a 

35/ Bailón Corres, Moisés. Sociedad y Política en Oaxaca. Instituto de Investi
gaciones Sociológicas. Universidad Autónoma de Oaxaca. 1980. p. 84. 

1 
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la venta (por cierto de menor calidad) para los habitan tes de las zonas frías. 35/ 

En Tlahui tol tepec predominan los tejidos de lana, abundando también los bordados 

a máquina para adornar sus prendas de vestir. En Tamazulapan es muy usual como -

materia prima el hilo de algodón, los gabanes de lana se tejen con hilo procesa

do en la Ciudad de Oaxaca. San Juan Cotzocón también destaca por la elaboración 

de prendas de vestir en los telares de cintura. 

Una actividad prevaleciente en algunos municipios de la región es la cerámica, 

que se caracteriza por tener una técnica simple pues su sentido artístico es de 

lo más sencillo y sólo satisfacen una necesidad funcional. 

El proceso de la cerám!.ca se efectúa manualmente, principalmente en los munici

pios de la zona alta: Mixistlán de la Reforma y Tamazulapan. 

En el primero la elaboración de ollas, cazuelas y jarros tienen adornos -gretado 

simple de rayas- pero carecen de pulido, aspecto que se hace presente aunque con 

una escasa importancia en San Juan Guichicovi, Ixcuintepec y Mazatlán (Véase pr~ 

ducción artesanal mixe). 

Estos productos obtenidos de material arcilloso -elaborados por las mujeres mi

xes- pueden adquirirse en toda la región a precios más accesibles que los prove

nientes del Istmo y del Valle de Oaxaca -Tlacolula, Distrito Zapoteca-. 

También se realiza el tejido de palma, carrizo e ixtle para la fabricación de p~ 

tates, cestos, canastos, sopladores, escobas, tanates, mecapales, mecates y so

pladores. Dicha artesania se localiza eminentemente en los poblados de Juquila -

Mixes, Acatlancito y Tuxtepec. 

En la comunidad de Acatlancito (localidad del municipio de Juquila Mixes), la ac 

tividad principal es la artesanía de la palma ya que aprovechan la materia prima 

que se obtiene de manera silvestre; sus productos se venden en varias comunida

des de la misma región corno Quetzaltepec, Yautepec y Ayutla. 

36/ COPLADE. Op. Cit. pp. 80 y 81; Ruíz González Ma. Teresa. Mixes del Estado de 
Oaxaca. INI. México. 1981; SAHOP. Op. Cit. pp. 101 y 103. 
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En Mixistlán destaca la actividad artesanal a base de lxtle (aprovechando la ma

teria prima que se obtiene de los magueyes Ixtleros), el cual preparan y venden 

a comunidades zapotecas corno es San Mateo Cajones en donde se elaboran mecates y 

mecapales, productos que posteriormente se venden en los mercados de Juchitán, -

Tehuantepec, Salina Cruz y Veracruz. 

Así como todo este tipo de producción artesanal, está basado en la propiedad de 

los productores directos sobre los medios de producción y en la incorporación de 

la fuerza de trabajo familiar como fuerza motriz fundamental, aunado a la escasa 

importancia del trabajo asalariado. A pesar de que una parte de dicha producción 

artesanal regional está encaminada a realizarse y ser consumida en la propia re

gión, de mnnera directa constituye en las comunidades mixes el tipo de producción 

artesanal dominante. 

PRODUCCION ARTESANAL MIXE 

REGION MIXE 

Zona Alta 

Tlahuitoltepec, Tamazulapan, 
Mixistlán y Tepuxtepec. 

Zona Media 

Juquila Mixes y Acatlancito 

Zona Baja 

Mazatlán Guichicovi, Ixcuin 
tepec, Cotzocón. 

ACTIVIDAD 

Textil y Alfarería 
(cerámica) 

Textil 

TexÜl y Alfarería 

PRODUCTOS 

Tejidos de lana y 
algodón en telares 
prehispánicos (hu! 
piles, ceñidores, 
gabanes, cotones, 
cobijas, etc.). 

- Cerámica (ollas, 
cazuelas, jarros). 

- Tejidos de palma, 
carrizos e ixtle. 

- Tejido de palma, 
carrizo e ixtle 
(redes para pes
car). 

- Cestería rústica. 

- Alfarería (escasa 
importancia regí~ 
nal). 

- Tejidos con tela
res de cintura 
(huipiles). 

FUENTE: COPLADE. Op. Cit. pp. 80-81. Nahamad. Saloman Op. Cit. pp. 57-59. Ruíz 
Gonzá lez, Ma. Teresa. Mixes de 1 Estado de Oaxaca. INI. 
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5.4 ACTIVIDADES TERCIARIAS 

5.4.1 Transportes y Comunicaciones 

Se puede afirmar que los procesos de innovación tecnológico no se han manifesta

do de una manera profundn en la región Mixe, por el contrario se ha contribuido 

a un patético desequilibrio regional que es tangible en la presente década. 

El establecimiento de las vías y los medios de comunicación ha encontrado en es-

tas zonas mixes enormes limitantes para cumplir su función sociDl, puesto que en 

forma primordial se ha satisfecho el interés económico de las minorías en las ca 

pitales regionales y Estatales. 

Para el año 1976 los medios de comunicación que existían en la región eran nulos, 

sin embargo, en la decada posterior la red de caminos y comunicaciones se ha in

tensificado, sobre todo en la construcción de carreteras, debido a las numerosas 

demandas efectuadas por los mixes al Gobierno Estatal. 

Con respecto al avance sobre el registro de carreteras y caminos vecinales se 

tiene la siguiente información: 

En la zona alta existe un camino de gran importancia, que comunica a la mayoría 

de los municipios que la conforman con la zona media: la terracería Mitla-Toton

tepec-Choapan-Xochiapan con 238 km de estensión y la terracería Mitla-Zacatepec 

con 122 km. 

En el presente año, se ha iniciado la pavimentación dela principal red carrete

ra en la región a cargo del Gobierno Estatal y cuya primera etapa cubrirá el tr~ 

mo de Mitla-Ayutla con un costo total de 15.5 millones de pesos; a la par, se e~ 

menzará la construcción del camino de San Isidro Huayapan a Estancia de Morelos 

con una longitud de 17,7 km., ambos trabajos corresponden a la zona alta. 37/ 

La zona media carece de redes de caminos, tan solo existen algunas brechas que -

comunican a localidades y municipios de la misma zona como son: Ixcuintepec a C~ 

motlán, Atitlán a Alotepec; de Ocotepec a Quetzaltepec y otros que comunican con 

37/ La Jornada. é de enero, 1988. 



poblados de .la zona alta, como la terracería de Juquila Mixes hacia el entronque 

del. camino .a Ayutla. 

Referente a la zona baja, el camino vecinal mis importante es el que parte del 

ent:ronque de la carretera transístmica a San .Juan Guichicovi ( de la Ventosa-Ca 

xaca a Acayucan-Veracruz); dictio camino comunica a diversas localidades del an

terior municipio y de San Juan Mazatlén. Le sigue en importancia el camino que 

parte del entronque carretera Palomares-Tuxtepec y que llega hasta San Juan Ce!;_ 

zocón. En esta zona existen algunos caminos construidos por los habitantes de -

las mismas comunidades (a través del tequio) o bien por los convenios estableci 

dos con compañías como FAPATUX, S.A. 

Asimismo esta zona cuentn con el servicio ferroviario que comunica desde el pue~ 

to de Salina Cruz, Oaxaca el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz (con 330 km. de -

longitud), atravesando algunas poblaciones mixes durante su recorrido como son: 

Estación Mogoñe, Estación Sarabia, Paso Real y la localidad de Plan de San Luis. 

(Para mayor información sobre csminos de la región Mixe, véase cuadro alusivo en 

la siguiente página y mapa de asentamientos humanos -carreteras-). 

El principal medio de transporte son los autobuses. En la zona alta se restrin

je tan solo a una línea que parte de la Ciudad de Oaxaca, pasando por poblados -

importantes como Mitla, Ayutla, Tamazulapan y Tlahuitoltepec; se desvía por un 

lado al municipio de Zacatepec y por otro hacia Totontepec para finalizar en 

Choapan. 

La zona media carece drásticamente de este tipo de transporte, por lo que utili

zan camionetas de servicio particular. 

Distinto panorama se constituye en la zona baja donde, las líneas de autobuses -

de pasajeros foráneos tienen gran relevancia pues cubren la ruta Oaxaca-Coatza

coalcos. Los autobuses Oaxaca-Istmo, transitan la ruta Matías Romero-Tuxtepec, -

dando servicio a varios comunidades de la zona. 

Otra de las líneas, está bajo el mando de la Unión de Permisionarios de Servi

cio Mixto Alejandro Humboldt; una més, a cargo de la Cooperativa, Unión de Pue

blos Zapotecas-Mixes del Istmo, la cual obtuvo en el año de 1986 su registro an

te la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
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CAMINOS REVESTIDOS EN LA RKGION MIXE 

Nombre del camino: 

IEC/Mitla-Ayutla) Cerro Pelón. 
- Acceso al Centro Coordinador INI 

Ayutla Mixes 
- El Porvenir-Ejido Arroyo Peña 

Amarilla 
- El Porvenir-El tesoro 
- Peña Amarilla-La Libertad 
- Sn. Pedro y Sn. Pablo Ayutla-

Santa Ma. Tepantlali 

(EC a Sn Miguel Zihualtepec), La 
Nueva Raza 

(EC/Mitla-Ayutla), Sto. Domingo 
Tepuxtepec 

(EC/Zacatepec-Ayutla), Sta. Cruz
R. Tejas-Santiago Atitlin 

(EC/Tuxtepec-Palomares) Ejido Nuevo 
Tortuguero 

(EC/Ayutla-Carnotlán) Asunción Cacalo 
tepec-Sn. Isidro Huayapar. 

(EC/Ayutla-Tepantlali), Asunción Ca
calotepec 

- Guigovelaga-Sn. juan Mazatlán Mi
xes 

- Ayutla-Sn. Luces Cumotlón 

(EC/Ayutla-Totontepec), Sta. Ma. Mi
xistlán. Chichicaxtepec 

- El Portillo-La Chicocana 
- Sn. Jn. Guichicovi-Ocotal-Zacatal-

La Maceta 

TOTALES: 

Número de caminos: 17 
EC. Entronque con camino. 

J.aW-b.rl 
'Jbl:al km 

1.6 

0.6 

8.7 
ll.4 
8.7 

13.5 

8.4 

17.0 

25.0 

4.5 

35.0 

14.0 

32.0 
85.0 

17.0 

9.8 

25.8 

377.2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 
8 

2 

2 

4 

700 

300 

500 
450 
205 

000 

506 

800 

2 500 

1 200 

2 300 

14 587 

2 700 
14 024 

3 380 

598 

3 000 

49 750 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Centro Regional Oaxaca, 
Agosto, 1986. 



TERRACERIAS EN LA REGION MIXE 

Municipios y 
Localidades: 

San Juan Cotzocón 

- Arroyo Carrizal 
- Arroyo Benito Juárez 
- Jaltepec de Condayac 
- Sta. Rosa Zihualtepec 

San Juan Mazatlán 

- San José de las Flores 
- Santiago Tutla 
- El Paraíso 
- Nvo. Centro de Población los FR 
- La Nueva Mixtequilla 

San pedro y San Pablo Ayutla 

- El Duraznal 

Santa María Tlahuitoltepec 

- Yacochi 

Santo Domingo Tepuxtepec 

- Llano Crucero 

Totontepec Villa de Morelos 

- Santa María Tiltepec 

San Juan Guichicovi 

- Arroyo limón (pavimentado) 
- Colonia Revolución 
- Encinal Colorado 
- El Tri.unfo 
- Vicente Guerrero 
- El Zapotal 
- Maluco 
- Ejido Moisisil 

TOTALES: 

287 
286 
698 
336 

280 
528 

300 

687 

635 

1 200 

433 

147 
1 005 

154 
384 
415 
363 

20 

8 150 

lagi.tul 
{ !Qn ) 

2.5 
4.0 

10.0 
16.0 

10.4 
20.0 
11.0 
6.9 
6.0 

3,0 

2.0 

6,7 

6.2 

14.0 
1.5 
a.o 

12.0 
10.0 
3.5 
2.0 
4.0 

159.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Agosto, 1986. Centro Re
gional Oaxaca. 
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Amb~s,· Úne~s aí cubrir localidades mixes y zapotecas, pretenden ejercer el domi

nio del seriíic.lo en el mnyor número de ellas con opuestos intereses. La·primera 

in'tcnta absorver todo el sistema de transporte, y la Cooperativa eliminar el mal 

servicio.que prestan los permisionarios en la zona. 3S/ 

Otro de los elementos de transporce indispensable en la región Mixe son la ae

ropistas, debido principalmente a la topografía que la caracteriza y a la dispe!: 

sióri de sus localidades, por lo cual se emplea con mucha frecuencia en las dife

rentes zonas (véase cuadro de aeropistas). 

Como puede observarse el mayor número de aeropistas está localizado sin lugar a 

dudas en la zona media y en algunas localidades que colindan con ésta, primordial 

mente del municipio de San Juan Cotzocón, y que por razones anteriormente mencio 

nadas requieren de este medio de transporte para llevar a cabo sus actividades -

más priori tar.ias como la comercialización y asistencia médica entre otras. 

En la presente década ha surgido un tipo de transporte diferente a los tradicio

nales en las zonas rurales caractePizados por su alto costo: se trata de los ser 

vicios de taxis y "colectivos". Ambos se presentan en la zona baja, partiendo de 

Matías Romero hacia localidades zapotecas y mixes, entre estas últimas sobresa

len Mogoñe, Pachñé y San Juan Guichicovi. 39
/ (Véase mapa de transportes) . 

38/ La Jornada. 21 de agosto, 1987. Año III. No. 1053 p. 9 

39/ Fuente Directa. Zonn Boja. 1987. 

Terracería en la zcna al ta 
Ayutla - Totontepec 
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AEROPIS'rAS EN LA REGION MIXE 

Región Mixe 
( Zonas ) 

Al ta 

Merlia 

Baja 

* Localidades. 

Municipio 

Santa María Tlahuitoltepec 
Totontepec Villa de More
los 

San Lucas Camotlán 
San Miguel Quetzaltepec 
Santa Ma. Alotepec 
Santiago Zacatepcc 
Sn. Juan Juquila Mixes 

San Juan Cotzocón 
Jaltepec de Condoyac* 
Matamoros* 
Santa María Puxmetacan* 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y 
Oaxaca. 

Comunicaciones 

324 

957 

267 
2 410 

811 
2 177 
1 591 

lb!icm c1e la pista: 
llndD m. La~tu:l m. 

20 600 

30 260 

40 500 

,·400 
. ,¡oo 

El servicio de teléfono, telégrafo y correo, ocupa un renglón poco dinfundido p~ 

ra la región Mixe en el ramo de las comunicaciones, Existen tres administracio

nes de correo, dos en la zona alta, Ayutla y Totontepec y una en la zona media, 

la cabecera distrital Santiago Zacatepec. 

También hay 19 agencias que benefician un total de 31 840 habitantes. (Véase cua 

dro de correos de la región Mixe). 

Administración de correos 
Zc.na Alta. 



Zona Alta 

l. Asunción Cacalotepec 
San Isidro lluayapán 

2. Espíritu Sto. Tamazulapan 
3. Mixistlán de la Heforrna 

San Cristóbal Chichicaxtepec 

4. Sn. Pedro y Sn. Pablo Ayutla 
5, Sta. Ma. Tlahuitoltepec 
6. Totontepec Villa de Morelos 

Zona Media 

7. San Lucas Camotlán 
8. San Pedro Ocotepec 
9. Santa María Alotepcc 
10. Santiago Zacatepec 

Sn. Jn. Metaltepec 
11. San Jn. Juquila Mlxes 

Zona Baja 

12. Sn. Juan Cotzocón 
Ma. Lombardo de Casso 

13. San .Juan Maza t lán 
Gral. Felipe Angeles 
Santiago Malacatepec 
Tierra Megra 

14. San Juan Guichicovi 
Mogoñc 

CORREOS 

Agencia 
Agencia 

Agencia 
Agencia 
Agencia 

Administración 
Agencia 
Administración 

Agencia 
Agencia 
Agencia 
Administración 
Agencia 
Agencia 

Agencia 
Agencia 

Agencia 
Agencia 
Agencia 
Agencia 

Agencia 
Agencia 

lli>itmtes 
Beneficiad:Js 

., 166 ~ 

753 

354 
248 
411 

951 
191 
957 

1 990 
862 
922 

2 177 
030 
591 

·1 925 
208 

705 
635 
856 
475 

5 959 
474 

31 840 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Regional Oaxaca. 
Marzo, 1987. 
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Respecto a las oficinas de telégrafos, se da el servicio tan solo en 5 localida

des en toda la región, beneficiándose a 6 560 habitantes: 

Localidad 

Mogoñe 
Santiago Zacatepec 
Totontepec, Villa 
de Morelos 
Chinantequilla 
Sn. Feo. Jayacaxtepec 

OFICINAS DE TELEGRAFOS 

Municipio 

Sn Juan Guichicovi 
SantiRgo Zacatepec 

Totontepec Villa de M. 
Totontepec Villa de M. 
Totontepec Villa de M. 

No. de Hab. 
Bene:ficiados 

1 474 
2 177 

737 
489 
683 

6 560 

FUF.NTE: Secretarla de Comunicaciones y Transportes. Centro Regional Oaxaca. 
Marzo, 1987. 

Por otra parte, el sistema telefónico se reduce a tres localidades en la región 

Mixe, que beneficl.a a un total de 6 945 habitan tes: 

Localidad 

Las Peñas 
El Porvenir 
Sn Juan Guichicovi 
Mogoñe 

SERVICIO TELEFONICO 

Municipio 

Espíritu Santo Tamazulapan 
San Juan Cotzocón 
Sn Juan Guichicovi 
Sn Juan Guichicovi 

No. de Hab. 
Beneficiados 

2 461 
3 070 

474 

6 945 

FUF.NTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Centro Regional oaxaca. 
Marzo, 1987. 

En la región las comunicaciones y transportes aun cuando son considerados como -

una de las formas más importantes para combatir la desigualdad en general, en la 

actualidad no se tiene una eficiente coordinación gubernamental para acelerar la 

construcción de vías de acceso e instalación de servicios para comunicación per

sonal en los diversos poblados de las zonas mixes, obstaculizando su integración 

y desarrollo económico, al carecer de infraestructura básica. (Véase mapa d~ co

municaciones y transportes). 
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5.3.3 ServiÓios 'Piií>íicós 

Por otra parte cabría mencionar que la región Mixe, cuenta también con una serie 

de servicios públicos elementales, en varias de sus comunidades: servicios de 

enerp,fa eléctrica, agua potable, salud pública y en general algunas DepPndencias 

que les brindan asesoría técnica, créditos, orientación y organización para la -

producción. 

La electrificación se ha ido introduciendo a las zonas mixes, en la medida en 

que las comunicaciones (carreteras) se van ampliando, pues son un elemento indis 

pensable para la transportación del material que se requiere paro el estableci

miento de líneas y su red de distribución: De los 19 municipios que la conforman 

5 de ellos aún no tienen este servicio, y de las aproximadamente 105 agencias s~ 

lame'nte 37 han sido electrificadas hasta 1987. (Véase cuadro correspondiente a -

la'electrificación de la región Mixe y mapa de servicios públicos). 

La zona baja, incluyendo municipios y agencias, tiene 28 localidades dotadas de 

electricidad, con un total de 3 940 usuarios; en la zona alta 19 correspondiendo 

a 3 028 usuarios y en la zona media tan solo 4 localidades con 1 165 usuarios. -

Con ello se ha beneficiado a un total de 8 Jjl usuarios (registros instalados) -

en toda la región, quedando rezagada en este rubro nuevamente la zona media, en 

la cual aproximadamente la mitad de sus municipios car·ccc del servicio. 

En realidad los servicios estár1 concentrados en las cabeceras municipales de fá

cil acceso, por ejemplo en el renglón del agua potable la mayorio de las comuni

dades obtienen de pozos y manantiales el agua indispensable para sus necesidades 

elementales, aunque en los meses cte abril y mayo se hace menos fácil obtener el 

líquido, c11:in en aquéllas localidades y municipios que poseen agua entubada. 

Hasta 1981 los sistemas de agua potable entubada eran 40 entre los que destacan 

para la zona alta 22, para la zona media 10 y finalmente para la baja 14. Dichas 

obras fueron realizadas por dependencias como la Comisión del Papaloapan, SAHOP, 

y Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). 4ol 

40/ COPLADE. Op. Cit. pp. 116-119. 
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COMUNIDADES ELECTRIFICADAS EN LA REGION MIXE 

Municipios 

Zona Alta 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 

Asunción Cacalolepec 
Espíritu San to Tamazu 1 a pan 
Mixistlán de la Reforma• 
Sn. Pedro y Sn. Pablo Ayutla 
Santa Ma. Tepantlali 
Sunta Ma. Tlahuitoltepec 
Santo Domingo 'fepuxl.epec 
Totontepec Villa de Morelos 

Más 12 comunidades: Las Peñas, 
Sta. Ma. Tiltepec, Huitepec, Yacochi, 
Snnt.iago Arn<ltepec, Chinanlequilla, Co 
mal tepec, Estflncia do Mort'·los, Zompañ 
tli., Matagallinas, Sn. Isirtro Huaya-
pan y Sn. Juan Metaltepec. 

Subtotal: 

Zona Media 

9. San Lucas Camotlán 
10. San Miguel Quetzal tepec* 
11. San pedro Ocotepec 
12. Santa María Alotepec• 
13. Santiago Atitlán* 
14. Sant.iflgo Z;:icat<,pcc 
15. San ,<uan Juqu i la Mi xes 

Subtotal: 

Zona Baja 

16. San Juan Cotzocón 
17. San Juan Mazatlán 
18. Santiago Ixcuintepec 
19. San Juan Guichicovi 

Con 25 comunidades más: E:miliano Zapata, 
Feo. I. Madero, Jaltepec de Condoyac, Ma. 
Lombardo de Casso, Miguel Hidalgo, La Nue 
va Rnza, El Paraiso, Arroyo Encino, El -
Porvenir, Sn Felipe Zihualtepec, El Teso
ro, Sta. Rosa Zihualtepec, Arroyo Peíla 
Amarilla, Eva Sámano de López P., Cerro -
Mojarra, Sn. José de las Flores, Gral. F. 
Angles, El Triunfo, Boca del Monte, Mogo
He, MogoHe el Viejo, Paso Real Sarabia, -
Sarabia, Río PachHe, Piedra Blanca. 

Subtotal: 
Totales, 14 municipios electrificados. 

* Municipios no electrificados. 

No. de 
Usuarios 

233 
276 

309 
133 
360 

88 
274 

1 355 

3 028 

225 

230 

336 
374 

1 165 

125 
130 

548 

3 137 

3 940 
8 131 

FUNIF.: Canisión F'Pdernl de Electricidad. División Sureste. Oll<aca. Depart.arrento Carercial, Agooto J<:E'l. 
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En el rmglón de salud pliblica, en tod'"' lo región predomina la atención médi.:-n de 

tipo curativo, los servicio" médicos !iasta 1981 •H' concentraban "ll los munici

pios de F.spíritu Santo Tama:<ulapan, Santiago ;:ac,1tepec, San Juan Cotzocón Y San 

Juan Guichicovi, Corno estos centros de salud bcnefkinban a muy pocos habi tanl:es 

se establecieron consultorios rurales dependientes de la SSA, los cuales a su 

vez forman en la zona baja, módulos apoyados por los centros de salud de San 

Juan Gulchicovi, El Porvenir y Palomares. 

F.n el año 1979 se construyeron otros centros de salud llamados Unidades Médicas 

Rurales (U.M.R), bajo un convenio establecido entre el Instituto Mexicano del S~ 

guro Social (IMSS) y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimi

das y'.Grupos.Marginados (COPLAMAR), desaparecido este último en 1983. 

•rarnbién se encuentran los Consultorios Rurales del Instituto Nacionnl Tridigenis

tA, lbs cuales fueron establecidos desde hace aproximadamente JO años con sede -

en los Centros Coordinadores Indigenistas corno San ,Juan Guichicovi, Maria Lombar 

do de Casso y San Pedro y San Pablo Ayutla. 

El número de UMR supet•a a los Centros Rurales del mr, sin embargo ent.re los dos 

proporcionan el servicio módico aproximadamente a 30 000 habitantes. En rculidad 

las comunidades se enfrentan a la falta de dicho servicio, principalmente las de 

la zona media, debido al escaso personal que labora en dichos centros (ge11cral

mente proceden de zonas ajenas a la región), a la deCiciencia t-ant.o de instruni1·~n 

tal como ele instale1ciones adecuadas y sobre todo a la f'alta de comunicación e in 

f'ruestruclura de apoyo caracterizada en su gran mnyoría por caminos reconstrui

dos y brechas. (Véase cuadros de UMR y Centros Rurales del INI, región Mixe). 

Alin y cuando las funciones de la l!MR tienen como objetivo controlar y mejorar las 

condiciones de salud, se enfrentan a una serie de obstáculos para llevarse a ca

bo: 

- Inexistencia de una atenci6n contin11a e integrada. 

- Desconfianza en los midicos (presentan patrones culturales que difieren a los 

de las comunidades rnixes y desconocen su idioma). 

-.Continuidad y cumplimiento temporal de los médicos, debido a que su esLancla -

se concreta al tiempo de duraciór1 de su servicio social. 

_j 



UNIDADES MEDICAS RURALES DEL TMSS-COPLAMAR Y CONSUl.TORIOS 
RURALES DEL INI EN LA HEGION MIXE 

Municipios y 
Localidades 

Zona Alta 

Asur1ci6n Cuculotepcc 
Mixisllán de ln Reforma 
Sn Pedro y Sn Pablo Ayutlrt 

E 1 Durazna l 
Sta. Ma. Tepontloll 
Stn. Ma. Tlahui to l tepcc 
Totonlepec Villa de M. 

Sta. Ma. Huitepec 

Zona Media 

Sn Miguel Quetzaltepec 
Sta. Ma. Alotepec 
Santiugo Atitlán 

Estancia de Morelos 
Sn Lucas Comotl5n 
Sn pedro Ocotepec 

Zona Baja 

Sn Juan Cotzocón 
- Arroyo Penas Amorillas 
- Ma. Lombardo de Cosso 
- El paraíso 
- Sn Felipu Cihuoltepec 
- Sta. Ma. Puxmetacnn 
San Juan ~azallén 
- La Mixtcquita 
San Juan Guichicovi 
- Mogoñe viejo 
- Encinal Colorado 
Santiago lxcuintepec 

TOTAL: 

UMR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

O::rall torioo ltJ. de tt3b. 
llmtles del INI llmeflciadro 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 409 
354 
058 
836 
706 
324 
735 
354 

8 776 

2 691 
902 
411 
560 
400 
959 

7 923 

2 141 
612 
231 
166 
877 

l 188 
2 151 

128 

570 
223 
971 

13 258 

29 957 

% de la R:b. 
'lbtal ¡x:ir 21'.nl 

40.2% 

62.8'.I\ 

29.5% 

31.6% 

FUENTE: COPLADE. Plan Integral de la Microregión Mixe. Oaxoca. 1981. pp. 128 y 
129 (Modificado por Norma L. Ledesma y Enrique Rebollar Domínguez). 
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- Los habitantes de fa r~giÓn deben recorrer grandes distancias p..'lra asistir a -
. . ' 

con su 1 ta, .. Por .lá · fal ta.:de caminos. 

Finalmente, entre las dependencias oficiales que proporcionan algún servicio " -

la región Mixe en cuanto a sus diversas necesidades comunales, se localizan: El 

lnsti tu lo Nacional Indigenj s ta, lnstitu to Mexkano del Café ( INMECAFE), Banco N~ 

c ion al de Crédito Rura 1, Secl'etaría de Agricultura y Recursos liidráu licos, Aseg:: 

radora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (ANAGSA), Comisión Nacional de Subsis

tencias Populares (CONASUPO), Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de -

ta Heforma Agraria. 

5.3.4 Comercio 

En esta parte final de las actividades económicas se destaca la cuestión general 

de las relaciones económicas entre las localidades y comunidades mixes con la 

economía capitalista regional y estatal. Resulta necesario plantear un aspecto -

de suma importancia entre el indio mixe y su producción: la comercialización, a 

través de la cual indudablemente se da una especialización en la producción, pe~ 

mitiéndose por tanto una participación en el sistema local, regional y en ocasi~ 

nes en el nRcional. 

Al pasar de los años, en lu región Mixe la transformación de técnicas de comer

cialización tradicional, de formas arcaicas de intercambio de servicios, de true 

ques monetarios y otro tipo de distintivos de un antiguo modo de vida, pueden -

ser a veces resultado de prolongadas pugnas internas entre grupos capitalistas -

que tienen un marcado interés en el mercado regional y en la fuente de sus recur 

sos. 

Un elemento inherente a ln actividad comercial es el mercado en donde se efectúan 

las transaccionen mayores, por constituir el foco principal de atracción de los 

habitante!J y en donde asimismo se establ0cen las operaciones comerciales de gran 

diversidad y magnitud. 

Las plazas son originarias de mesoamérica y s~ encuentran vinculadas al desarro

llo y elaboración en la división del trabajo y la especialización que allí exis

te; fungen (1 su vez como mecanismos indispensables de articulación social. sir-

l 
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viendo como campos de interacción entre los miembros de las diversas comunidades 

d•~ 1- grupo é Lnico mixe. 

As! pues, en el llamado sist€'ina tradichmal de mercados, la mayor parte de las -

t.runsacciones son efectuadas en las plazas de carácter periodico, las cuales sir 

ven de centros para la acumulación y la distribución de los productos, facilitan 

do el intercRmbio de bienes entre una y otra comunidad. 

La economía campesina del Estado de Oaxaca en general y de la región Mixe en Pª!: 

t.ic11 lar, es de mercado ( cons ti tuído por centros económicos distintos ligados en

t,·e sí por relaciones de cambio}, regulando su actividad comercial de manera que 

ln mayoría de los mixes efectúan sus compras y ventas en las plazas más cercanas, 

en las cuales existe un gran número de participantes productores primarios de la 

mercancía. 

En la plaza se constituye por un lado una relación de la economía campesina indi 

gena con la economía capitalista y por otro se materializa la interacción de dos 

sistemas: 

a} Sistema local: Grupo de comunidades y el pueblo a donde acuden a la plaza. 

b} Sistema regional: Considerado como la totalidad de los sistemas locales de to 

da el área. 

Según Herbert M. Eder, ambos cumplen distintas funciones, el primero justifica y 

da continuidad a la plaza, integrando la producción de las comunidades campesi-

nas. 

El sistema regional coordina y dirige las operaciones de grupos de dichos siste

mas locales paru formar un espacio más amplio y cualitativamente distinto, efec

tuándose ahí las mayores funciones comerciales (como el caso de la Ciudad de Oa

Xélca). 411 

41/ Eder M. Herbert, Los mercados como reflejo de la actividad económica y la 
cultura regional. En Mercados de Oaxaca SEP-INI. México 1975. pp. 100-286. 
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Es así como la mayoría de~ las familias mixes tieneil como lugar de intercambio l~ 

cal a las plazas (comercio regional), localizadas en diversas comunidades de las 

zonas mixes. Las plazas difieren una de otras debido a su importancia en cuanto 

a los productos, a los vendedores en potencia y sobre todo en cuanto al volumen 

y variedad de mercancías. (Véase cuadro de plazas o mercados). 

Por otra parte el comercio local diario, se lleva a cabo con un tipo de comercio 

al menudeo en las tiendas de las localidades en donde se venden artículos en al-

gunos casos suntuarios (refrescos, cervezas, golosinas, etc.), y otros básicos -

corno jabón, frutas, verduras y medicamentos, sin faltar el aguardiente. Dicho a~ 

tículo también puede obtenerse en las tiendas CONASUPO-COPLAMAH. Las trnns;:iccio

nes en l;:i región se llevan a cabo mediante dinero y en menor grado por el true

que o intercambio de productos. Por lo general en el mercado regional las opera

ciones se efectúan al contado disminuyendo considerablemente el crédito. 

A continuación se presenta un cuadro de los lugares más importantes de la región 

mixe (sistema regional de comercialización), en donde se lleva a cabo un día de 

plaza, la procedencia de los oferentes y demandantes así como los principales 

productos comerciales que prevalecen en cada una de las localidades o municipios: 

Conviene destacar que en el cuadro, la plaza con mayor número de municipios par

ticipantes es Ayutla, principalmente porque acuden comerciantes provenientes de 

poblados del lnterior du la región, corno son: La Ciudad de Oaxaca, Mitla y algu

nos poblados zapotecas como Santa María Albarradas y Yalalag. 

El municipio de Tlahuitoltepec también tiene una importancia relevante pues se -

ejerce un dinámico movimiento comercial por su área de influencia en la misma co 

rnunidad que se hace extensiva a otras localidades y municipios como Tamazulapan, 

Ayutla y Yacochi, entre otras. 

En las plazas de la zona alta concurren con mayor frecuencia personas de los po

blados o localidades de la misma zona a excepción del mayor intercambio comercial 

del municipio de Ayutla con municipios de las demás zonas de la región mixe, pu~ 

blos zapotecas y la Ciudad de Oaxaca. (Véase mapa de mercados). 
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Ya la lag 

Jalap11 del Mat·ques 

Juchltán y Trhuantepec 

Mut1ae Ho111ero 

Acayucun Veracruz 

Mitla 

PLAZAS O MERCADOS &H LA RKGIOH MlXI 

Asul\C'iÓn Cacelt;lt:pt:c 
fü&n pedro y San r11b lo Ayut h1 
fsplrllu Sto, TmnazuL1µun 
Santlago AtltlAn 
Sta. m11. Ti:¡iantlali 

t:uplntu Sto, T.u1111zulapan 
Muietllin dt' la ltcfor11111 
Y1.1laiug (poblado z.1¡1otecal 

Cd. de 01ui.u<"a y Mitla (Cd. Zapoteca) 

Sn Pedro y ~n Pob lo Ayut la 
t:eplr1tu Sto. Tumazulapi•n 
~ta. Mu. TlahuJ.tollepuc 

St.111. Mu. Tupuntlall. 
Sto, 011u. T1•¡iuKte¡iec 
Asunclón Cacalolcpt:C' 
Sanliü.i.o Atl tlftn 
Sr3. Ma. Alutl'pec 

Stclti~ Zo._-.:it.fVC, 9-1 fUtro Ú:OtepLJC1 '.'11 Mi¡p..icl 
Q..ietz..11 tepuc, ~ IJ.P•1 Lumtlitn, ~ Jn O:itu:dr1, 
Otltrult.eptoe y llul.Y.'.Ht.l.'pX" 

Puehlon '/. .• ¡1oteC'as: Albarradna 
'tallllus 

Stu. Mu. Tl<1hult.olttpec 

t:ap. Str1, ·ram1nuln¡ian 
Yacochl 
Santiagu Atltlán 
5n Pedro y Sn PablQ Ayutla 
Sto. Oo111rnv,o Tepuxtt:ptc"C 

Totontepl'l' Villu <le Moreloa 
Sent lago lu¡J{Jtepec 

Sn Juan Juqu1la Mill.es 
~ l'f.dro ú:-ol.ef.U:', s-i Mi¡o.ail Q..r..ot...t.al~l;JC, ~;w, 

flll, Alotq.it-c y M. .. n::li.n CoculotqJL .... 

Sant iitgo Ati tlán 
Sta. M11. T111huitolte¡1t>C' 
t'.t1plrl t11 Sto. Tamazul1Jpan 
Auun•: i6n Cuc,1 I otu¡iec 
Sn Jum1 Cotzeicón, 5l<1. Ma. Alntt•puc 
y 5ant.tago Zacutl"pec 

Sn Miguel Quutzaltepec 

Suntlugo ZacatC'pec 
Sta. 111\a. Tlahuit•Jltt•pec 
t:sp. Sto. 'famazulapan 
Sta. Ma. Alotepec 
Suntiano Atltlán 
Yacochi 

San Juan Gulch1covl 

Prtncipuleu productos co.trclalea 

~·1uta, p1t1wl11, cofil, 1,1lla~·.J. 

C'urne, ot:ot('• ro11d, frut.i, 
lllldS, pefn·uclu y Jurt1ZllMI, 
Chilt:a, frutau, 
Tl'pllCh('' Cdfé. 

Productos ugrlcol .. u; 'J ril'rcuncJa1:1, 
01 lue y curnc, 
Huaraches, ntruc.·w, l't'bo.:ue, 

Ropa, zepptos, mercer(J, plil.at.a·o:1, ttr
t.lculoa del hogllr, molÍ/., fr1jol, vt•rdu
ras, etc. 
Ca.rnt', acote, coml.Ja. 
Alfarerta, lndunuintar1.i:.;, 1•.,!:IC1.11lu, 
Guajolotes, mezcal, ~abaThlü, dur11i.:u"u, 
1.1o1µas, 
A¡.!uacates, tepuct1e, 
Ctmust11.s, petates y aguucutL", 
Punclu y lcULüu. 
Cnlle, frutu:.;. 
Chile, 

Acude11 c1 proveerse dt: mercunclen. 

Productos de p111"111 y ml":tc¡il, 
Productos du lxtle OmmuCü&), huur..aclll':i y 
chile RE!CO. 

Dllue, pupas, carne, pulquli, 111e1.cnl, .,_;illi-
1 .. :is, aguncute y r1·ul .. .H}. 

Ollas y pcacado, 
Cl1syotes y quelites. 
Chiles y (l'utas. 
Tublas y r·eaeu, 
c.rnuetaa. 

Al!luacate, aguurdhmte, 
Mal~. fríjol, fruta11. 

Hop11, petróleo, frutds, ma(z, friJCJI. 

Acuden u pn.•YtitorRe, 

Chile, frutott, fr1Jol, uu.,julolt>•'I. 
Cal, papas y pulque. 
Ol lau, p1~scudo. 
l'<1nl'llh, fruttrn y C<H'nc. 

Acuden ü proveeru1.1, 

Cal, carne, gunjoloteti. 

t'rutee. 
CuujolottJS 1 gabanes. 
Olla!!, sal, puscudu y carne. 
Ch lle. 
Chile, frutus. 
Cal, ajo, frijol, 1~udura paro comhui;lJblt1, 

Alimentos, frut.i.a, ropd. 

eo.un1a11dea duaandantea Mh:ea 

Totontepec, Mh1allán, ZncatepeL·, 'rlahultoltepcc, T1lt1.•pcL, 
t'hichlcasteper. y 'tacoc:hí. 

bculntt•pcc, Coatl{m HliteB. 

Juquila, Mazatlán, Cot.zoc6n, Ol·otepec, úutrL7alta.:pcc, Cumo1 li1n 
y Gulchlcovl, 

Uu1t:h1covi, M<A:?atlán. 

Agenci.is rnunlc1p11.lea de Cot.tocón. 

Tepuxt.epcc, Ayutla, Tamazulapan, Zacati:pl'lc, J1.1qu1l.i, C:ut1.ocl1n, 
Tepantlall, Alot.cpec y quetz1..lt(,pec. 

rtl!Htl: Ann1e Mbirh! Buallnk. l,Juitarr.e un retn1t.o, Etno~raria de la re¡i6n Mixe, OL.xaca. 1979. IModiflcado por tlorma L. 1..edetima ftuh • t.11rit¡1.1u illb•1• 
llar Do111(nA1Ul"t). 
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L11 plaza de mayor jerarquía de la zona media corr.,sponde a Juquila Mixes, pues -

el intercambio comercial ejerC'ido se presenta entre los poblados lle la misma zo

na. En Quetzalteptc tan solo acuden habitantes de las localidades del mismo mun.!_ 

cipio entre otras causas porque existen plazas de mayo!' importanC'ia e impacto co

mercial en el dia domingo, entre las cuales destacan: Ayutla, Juquila Y Totonte

pec, 

El comercio en esta zona también se establece de una manera directa c:on localida 

des y munlcipio,; de la zona alta y con algunos de la zona baja como San Juan Cot 

zocón. 

Las plazas en la zona baja están representadas por el mercado que se establece -

en la localidad de Mogoñe Nuevo aún y C'Uando Guichicovi es la cabecera municipal. 

No obstante existen mercados que se desplazan de cierta forma a Mogoñe, como es 

el de Jalapu del Marquez, Ixlepec, Matías Romero o Juchltán, todos ellos perten!:'_ 

cientes al distrito de Tehuantepec en donde la comercialización se manifiesta de 

una nionera diaria. 

El comercio también se lleva a cabo en la región en establecimientos ubicados 

principalmente en las cabeceras municipales; donde abundan las tiendas de abarro 

tes que proveen a la comunidad tanto rle productos básicos como suntuarios, y que 

en la actualidad tienen una demanda considerable; estos productos son adquiridos 

de manera continua y a muy alto precio, debido al costo de transporte entre otras 

razones. 

Por otra parte, el comercio del café presenta un panorama diferente a los demás 

productos, debido a que la región quedó convertida en importante productora de -

dicho grano a partir de la década de los 30's. El resultado se ha agravado desde 

ese tiempo a la fecha, pues la especulación y el acaparamiento en la comerciali

zaci6n han ocasionado marcadas fluctueciones en el precio. 

Un elemento que nctúa de forma dinámica en el proceso de distribución de la pro

ducción es el acaparamiento y/o intermediarismo, lo que provoca que las comunida 

des mixes vivan una situación muy peculiar: 

En la zona baja tienen una comercialización en desventaja, pues son explotados -
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al recibir un bajo precio por sus p1·oductos de ¡:ic1rte de mestizos y zapotecas de 

Ixtaltepcc, Ciudad Ixtepec, Juchitón, Matías R•)mero. Las desigualdades Y desequ_!: 

1 ibrios también se hacen presentes en la zona al ta, de parte de comerciantes in

tenuediarioo de Mitla, Yalalag y de la Ciudad de Om:aca. 

6.6 Integración Regional 

Para abordar de lleno la integración regional en las zonas mixes, se hace necesa 

río tratar dicho espacio desde el punto de vista social por lo cual se emplea el 

método de sistemas tomado asimismo como una unidad y referido concretamente al 

Sistema Territorial Socioeconómico. 

F.l método por sistemas proporciona enormes posibilidades para conocer y entender 

las causas que propician el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la -

interrelación de la sociedad y la naturaleza en las diversas etapas del desarro-

1 lo socioeconómico. 42/ 

Para la región Mixe dichos sistemas albergan las condiciones naturales y los re

cursos que utiliza la sociedad en el proceso de producción, asi como algunos ti

pos de actividad productiva. 

En realidad estos Sistemas Económicos Territoriales destacan para cada país o re 

gión los problemas que son particularmente importantes, con la finalidad de ana

lizarlos haciendo uso de los métodos de la Geografía económica y social. 

Por ello, pare elaborar la integración regional de las zonas mixes fue necesario 

tener presente la importancia de la división regional, los mismo de los princip~ 

les puntos de dicha división vislumbrados como subsistemas del Gran Sistema Te

rritorial Sccleconómico: 

A. Subsistema de la naturaleza: 

La región Mixe está integrada obviamente por una situación matemática, un relie-

42/ Véase Y.G. Mashbits. Cuestiones téoricas y metodológicas de la Geografía Eco 
nómica y Social de los países extranjeros. En Posición U.G.P.M. Julio-Dicie~ 
bre 1ge3, p. 33-39. 
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ve, el ima, suelo, vegetación y fauna características¡ .. además de modificaciones 

impuestas po~ su misma acción. 

B. Subsistema histórico: 

La acción formadora de las zonas mixes en diferentes períodos y el impacto regi~ 

nal en su economía hasto la actualidad. 

C. Subsistema económico-social actual: 

En este subsistema se hace presente la marcada dependencia de la región mixe ha

cia otras regiones o centros regionales las cuales tienen un cierto grado de do

minio o injerencia sobre ella (zonas zapotecas). 

Por otra porte, también se manifiesta abiertamente la participación del poder e!! 

tatol como el creador de obras de infraestructura y servicios, los cuales contr~ 

la de acuerdo a sus perspectivas e intereses. Aquí también se materializa el pa

pel que ejerce la burguesía local, regional y nacional sobre las comunidades mi

xes (grupos de poder económico sociales). 

D. Subsistema cultural y político: 

Se establece en la región el grado de cultura que prevalece en cuanto a educa

ción, formas de expresión artística, como la música (bandas). A su vez, se deter

mino la división administrativa que existe como una política económica que obst~ 

culiza el desarrollo regional, observándose de manera directa al establecerse 

las relaciones interrcgionales de otras regiones con la misma región mixe. 

De acuerdo a lo anterior, debe tenerse presente que las regiones, subregiones y 

microregiones son sistemas económicos que poseen elementos naturales y políticos 

que cambian a través de la historia. 

A continuación se presenta una jerarquización de la región Mixe basada en la di

visión regional del Geógrafo Angel Bassols Batalla quien establece cuatro tipos 

de entidades: Grandes regiones básicas o zonas geoeconómicas; Regiones de rango 

intermedio (las cuales abarcan municipios dentro de los Estados y grandes regio-
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nes); Subregiones o pequeñas regiones (fraccionamiento de Pegiones); y Microre

giones ( aqué ! las que abarcan espacios muy limita dos). 43! 

Por lo tanto para la región Mixe se tiene lo siguiente: 

a) Zona Geoeconómica: Sur 

b) Región 

c) Subregión 

La zona Mixe queda incluida en dos regiones (Valles cen
tra 1 es de Qixaca .v el Istno Chxaqueño) • 
Mixc 

1. Zona Al ta 

II. Zona Media 

III. Zona Baja 

Subregiones en la Zona Alta: 

1 • J. J\yutla-Sta. Ma. A 1 barradas-Mi tla-Oaxaca. (Administrativa-comercial). 

J , 2. Ayu tla-Cacalotepec-Tepantlali-Tepustepec. (Agrícola-comercial). 

1.3. Ayutla-Tamazulapan-Tlahuitoltepec-Yacochi. (Agrícola-comercial). 

1.4. 

1 .5. 

Villa Alta-Yalalag-Cajonos-Mixistlán. 

Totontepec-Comaltepcc-Santiago Choapan. 

Subregiones en la Zona Media: 

2 .J. Ayutla-Juquila Mixes-Ocotepec-Quetzaltepec. 

2.2. J\yutla-Cacalotepec-San Isidro Huayapan

Estancia de Morelos-Atitlán. 

(Comercial). 

(Agrícola-comercial). 

(Agrícola-cafetalera) 

(Agrícola-cafetalera) 

2.3. Ayutla-Zacatepec, Atitlán, Alotepec, Cotzocón (Administrativa-agrícola

cafeta lera). 

Subregiones en la Zona Baja: 

3.1. Sn. Juan Guichicovi-Mogoñe-Matías Romero

Ciudad Ixtepec. 

3.2. Puxmetacan-Otzolotepec-Jaltepec de Condoyac

Tuxtepec-Oaxaca. 

(Comercial-industrial). 

(Comercial-forestal). 

43/ Bassols Batalla, Angel. Geografía Económica de México. Trillas 4a. Edición 
J 981. pp. 338-345. 
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3, 3, Juchi tán-Matias Romero-San Juan Gl.iichii:ovi

Coatzacoalcos-Minati tlán. 

3.4. Maza t lán-Ciudad Ixtepec-Juchi tán-Oaxaca. 

d) Ciudades subregionales o microrregiones: 

(Comercial-industrial). 

(Comercial-industrial). 

Ayutla (comercial), San Juan Guichicovi (administrativa), Juchitán (comercial e 

industrial), Villa Alta (comercial), Mogoñe (comercial), Ciudad Ixtepec (comer

cial), Mitla (comercial, cultural y administrativa), Matias Romero (comercial), 

Zacatepec (administrativa), 

e) Centro regional Zona alta y zona media, Ayutla; Zona baja, Juchitán y 

Matías Romero. 

Hasta el momento se ha llegado a determinar que la región Mixe está conformada -

por suoregiones o zonas geográficas. Las subregiones de la zona alta son eminen

temente de carácter agrocomercial; en la zona media existe el predominio de las 

áreas cafetaleras (agrícolas) y en lo que concierne a la zona baja, su dinámica 

gira en torno a la especialización forestal, la cual conlleva a la implantación 

de la actividad comercial e industrial. Asimismo se ha establecido que la divi

sión integral del territorio mixe en tres áreas incluyen características simila

res de relieve, hidrología, climas, suelo, vegetación y fauna que en conjunto en 

globan a la región natural. 

Los anteriores factores reflejan una gran importancia en la integración de la r~ 

gión pues forman parte de las leyes de la naturaleza, sin embargo, la influencia 

del hombre sobre dicha naturaleza es lo que le da el verdadero matiz de región -

económica. 

Cabría mencionar que en esta parte del trabajo, no se trata de establecer compl~ 

tamente una tajante diferenciación entre las tres zonas de la región Mixe, pues 

ya han sido tr5tadas y conformadas en capítulos anteriores. El objetivo en sí, -

es la obtención de una integración regional, la cual nos posibilita la detección 

de centros regionales, administrativos y culturales que nos manifiestan el com

portamiento de dicha región, su grado de desarrollo y su proyección dinámica eco 

nómica particular. 
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En la zona alta de la región se presenta un cierto dinamismo económico político 

y comercial superior comparativamente con la zona media, existiendo también con

trastes respecto a la zona baja pues ésta ~osee un mejor panorama en cuanto a ln 

ubicación, concentración y distribución de servicios en general. 

La primera zona posee un municipio que presenta una dinámica económica peculiar, 

destacando a nivel regional: San Pedro y San Pablo Ayutla, funge como centro de 

intercambio comercial. En él se concentra la mayoría de los servicios de la zona 

alta y media, es considerada a su vez como el punto de enlace entre la región Mi 

xe con la ciudad zapoteca Mitla y la ciudad Oaxaqueña. 

Asimismo, la zona alta se caracteriza también, por tener una estrecha vincula

ción económica intrarregional con poblados zapotecas, principalmente con dos que 

funcionan como cabeceras distritales, Santiago Choapan y Villa Alta; en este úl

timo distrito las localidades de San Mateo Cajonos y Yalalag también tienen una 

importante vinculación con poblados mixes. 

Por la parte Sur de esta zona, el intercambio regional (ya establecido en el sis 

tema de mercados), se lleva a cabo con poblados zapotecas, destacando Santo Do

mingo Albarradas, Santa Maria Albarradas, San Lorenzo Albarradas y primordialme!:! 

te con la Ciudad de Mitla. 

Respecto a la zona media, como pudo apreciarse a lo largo del trabajo. ha sido -

caracterizada como la de menor desarrollo y menor participación económica en to

da la región. No obstante en el la se localiza la cabecera distri tal mixe, s,,ntia

go Zacatepec (y principales municipios cafetaleros), considerada a su vez como -

el principal d~ dos centros administrativos de la región, puesto que recienteme!:! 

te se estableció en la zona baja una agencia administrativa -localidad de María 

Lombardo de Casso-, con la finalidad de descentralizar toda la actividad de ca

rácter administrativo y atender algunos problemas que atañen esa zona y a cier

tas localidades de la zona media. 

Por su parte, la zona baja también presenta una acentuada dinámica interregional 

con zonas zapotecas. Probablemente por ser en extensión la mayor de las zonas, 

posee un ámbito regional de más variedad: por su parte noreste se vincula con el 

Estado de Veracruz ya que las zonas industriales de Coatzacoalcos y Minatitlán -



222 

absorben, fuerza de trabajo .de localidades y municipios. mixes, entre los cuales 

se loclllil'an Mogoñé. Palomares. Ú~oyci Péíla Áma;Ül~. 'General Felipe Angeles. -

San Juan Guichicovi entre otros. 

En la misma zona, municipios como San Juan Cotzocón y Santiago Ixcuintepec esta

bfecen algún tipo de intercambio comercial con la zona media. Este último tam

bién se vincula con poblados del Distrito de Tehuantepec, entre los que destacan 

San José El Paraíso, San Miguel Lachiguiri y Santa María Coatlán. 

Es necesario señalar la importancia que posee la subregión Puxmetacan-Otzolote

pec-Jal tepec de Condoyac-Tuxtepec-Oaxaca perteneciente también a Ja zona baja de 

la región Mixe, puesto que en ella se lleva a cabo la explotación del recurso fo 

restal de la Sabana Mixt: por parte de FAPATUX, S.A., Ja cual tiene su centro de 

recepción .Y procesamiento del recurso en el municipio de Tuxtepec. Estableciéndo 

se por tnnto un centro de comercialización entre los poblados mixes, Tuxtepec y 

la ciudad regional Oaxaca. 

Sin lugar a dudas otra de les importantes vinculaciones de la zona baja con 

otros poblados es la que se establece por su parte sureste, ya que los poblados 

de San Juan Guich1covi, Mon,oñe, Ocotal, Platanillo y Sarabia, entre otros, tie

nen una dinámica regional y comercial con las ciudades zapotecas, Juchitán, Ciu

dad Ixtepec y Matías Romero, cada una guardando su especialización de concentra

ción y dinámica de capital; centralización y comi;rcialización de productos (café) 

e intercambio cornP.rcial respectivamente. 

Generalizando en estos aspectos sobre la región Mixe, tan solo resta destacar 

que su dinámico interregional es establecida por pobludos zapotecas eminentemen

te y con los centros de absorción de comercialización como son la Ciudad de Mi

tla, la Capital Oaxaqueña, Veracruz y i;l Distrito Federal. 

6.5 POLITICAS ECONOMICAS EN LA REGION MIXE 

En este punto, se hace mención de la política económica estatal con relación a -

la región Mixe, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Esta

tal de Desarrollo (PEO). El primero incluye la política regional que abarca ac-
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cianea para ben.eficiar a cada uno de los Estados de la República Mexicana, par

tiendo de prioridades definidas en la estrategia del desarrollo general nacional, 

pretendiendo llegar al llamado desarrollo regional mediante e aprovechamiento 

equitativo y racional de los recursos naturales y del trabajo del hombre en su -

ámbito territorial. 
44

/ 

La política del desarrollo regional tiene como misión la cobertura geográfica -

prioritaria en cada una de las entidades federativas que integran al país. Para 

logrnrlo se requiere dar un impulso a cada una de las regiones de una manera 

equilibrada en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 

Para ello, el régimen federal fundamenta la existencia de regiones, caracteriza

das por poseer elementos culturales, sociales, políticos y económicos diferentes 

a las cuales se hace necesario brindar apoyos económicos y dotación de servicios 

básicos para la población. 

El PND establece normas para elaborar propuestas de inversión federal y estatal 

como una manera viable para el fortalecimiento de la economía de las regiones, -

estableciendo así la vinculación con los sistemas estatales de planeación encar

gados de elaborar los Planes Estatales de Desarrollo y los Planes Municipales 

y/o subregionales. 

COPLADE es el Comité Estatal que destaca en la planeación, tiene como objetivos 

primordiales el ser foro de consulta permanente para la planeación y un órgano 

de decisión. 

Lamentablemente el Plan de la región Mixe aún no se ha finalizado, por lo tanto, 

la información de la política económica queda fundamentada con el último informe 

de COPLADE elaborado en 1981, el PND y sobre todo con el PED 1986-1992. 

El Plan Nacional de Desarrollo da una importancia primordial en el renglón de p~ 

lítica regional a la Frontera Norte de nuestro país, al Golfo de Baja California, 

a la zona Metropolitana de la Ciudad de México y al sureste de México. 

44/ Véase Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal. SPP. 
México. 1983. pp. 393-399. 
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En relación al Plan Estatal de Desarrollo·para el Estado de Oaxaca, se tiene lo 

siguiente: 

El Plan propone la concentración entre el gobierno y el pueblo para cumplir con 

la justicia como norma de igualdad, la democracia para propiciar la participa

ción y la soberanía como garantía del acceso popular a los recursos del Estado, 

mediante la eliminación de la desigualdad. (Sic.) 
45

/ 

Dicha· plan tiene pues, el objetivo central el combatir la "desigualdad" consid.!:_ 

randa los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de vivencia del 

pueblo oaxaqueño, que se ve expresada en las grandes diferencias económicas y de 

bienestal' social que poseen los oaxaqueños comparativamente con los niveles de -

vida de otras zonas geoeconómicas del país. 

La planeación de una serie de demandas populares incluidas en el PEO, está basa

da la regionalización del Estado, abarcando 8 zonas o regiones: Cañada, Costa, -

Istmo, Mixteca, Papaloapan, Valles Centrales, Sierra Sur y Sierra Norte. 

La región Sierra Norte es la que incluye a las zonas mixes, pues abarca a tres -

distritos: Ixtlán, Villa Alta y el Distrito Mixe. Dicha región dentro del terri

torio Oaxaqueño representa el 10% y cuenta con 68 municipios y 435 localidades, 

de las cuales 17 corresponden a la región Mixe (los dos faltantes son San Juan -

Guichicovi incluido en la región Istmo y San Juan Juqila Mixes en la Sierra Sur) 

representan el 25% del total de la región. 45
/ 

El PEO abarca una serie de estrategias dividi.das en 6 fases de acciones concre

tas para la región Mixe (Véase cuadro alusivo). 

En términos generales ambos planes contemplan un desarrollo integral de la re

gión Mixe, sin embargo sus objetivos y metas han resultado engrandecedores, tan 

solo desde el punto de vista teórico. 

El PEO se creó con la finalidad de cumplirse en 6 años a partir de 1986, por lo -

tanto quedará fraccionado al terminar el sexenio presidencial 1982-1988. 

45/ Plan EE;tatal de Desarrollo. Oaxaca. 1986-1992. Gobierno Constitucional del 
Estado. México. Mayo 1987. p. 15. 

46/ Ibid. p. 47, 



CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PLAN NACIONAL Y PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO EN LA RF.GION MIXE 

Plan Nacional de Desarrollo (Región Sureste de México) .. 

El~..::ién y rrejoranimto del bi<nestar de la poblacEn (aipliacién de servicioo p.blio:s y oo la cobertura y calidad oo la ed.cacién). 
Eegu.l:arización de la teraci.a de la tierr-d y orgar.L:..:."'.:ión de la5 prcxi.rtores. 
ReC'~ión de forvas tradicia-.ales d:! 0!1IPl'".ización y desarrollo de nJe'\."aS r.o:blidades de aprovecha'nimt:o de recursos raiovables en las ccm.ni.cbdes in:tias. 

Plan Estatal cE Desarrollo (Región Mixe) .. 

a) A.?asto ¡:q:ular suficünre.- A-rpliaciá.1 ~ las zonas de rieg:> a través de p:)ZCS prof\.rd::Js. 

L.,:ulso de la fruticul br'3 (pri.ocipalr.elte aguacate, durazrD y naraija) .. 
F•±iabilitacién, i..r:p..Ils.:i, exparsiéo y ~"TOllo de la cafeticulWra. 
Acb..ulización de estudies dascr.óniCCt"5; prngrrnns de reforestacifu aprt'JVectanientoo del tx:scµe. 
Fortalecimiento del ca-ercio y abasm r.ediante la i.nstalacién ~ tien::bs rurales ~ro. 

b) Ttn-.:n::ia Ce la tier-ra y 0..7 .• ~üzaciéo c~:zina. 

ii.¡;ilizar la t:rmd.f..aciú1 de expedie:rtffi: de n.."'C::if:cacién y tituloción de bienes C01UBles, así caro de OOta:i.ál de tierras pen:lientes ei las ccm.ni.dades mixes. 

e) Bimest.ar sccial inte[ral. 

Alrpliación de la ccberrura y c-alich'.l de loo servici:s ~ salW en la regién (C'al3tru:ci00 de los centn:s de sahd}. 
A;xJyo ~ r~ paro. el rescate de la rredici.n.3. tradicicr.al Ct la regi.é:n mixe. 
V..:-jo:ar at81~ión f'd.c.>·th•a en el nivel ¡:-..... 2€5...~lar, básico y irL:>Q.io OOsico {caistr...rcién y equipamiento de planta física de los centros ed.cativos, in:'lt.zyeneb a les 
ceitros de castellmizacién y al"oerg11es), <}SÍ ccr;v la reali7..x-iái re progrmas de edJcacié:n ~ ad.lltos. 

di Rt:.>Speto a las etnias e integra:ién a la culti..na oaxaque:1.a.. 

Establecimie!'lto a.._. uia. :'Gdio.:tifusor:o Li .. Jtural, cm la parti.cip~ién activa de los n....-iicipioo r:i.i.xes. aderrés de prograras par""a el rescate de danzas y de cultura rutóctal<..l.. 
F'(l"te!'1to y re'1.3bilitac1ón de las b3rr..bs &..: r.úsica, así. co:D la proro.:'FJfl de la capa:;itación r.usical a través de talleres. 

F!} r:e::a"'Tüllo !"t."'gimal e int:egrucién t°-"'rritorfal. 

C:::rr.erv·<=ición y rrejora.'7ri.eit.:J de l~ c.11-reteras, r.avirrentar el aco.s:i a Z1:cat..t...-,:.ec YJ.xe que entrcn:a ccn la carretera Mit~ y tarbién el tra:o Ixtlán-Tur.azu~. 
Pr.pliar la red de cam,;,n:.e !"" ... ca.les, ü1stalacién 00 coa.-'°'licacicnes (teléfa-IO, tA!.égrafO, 3.o:,"'Cl"'Cias de correcs} cm la finalidad de integrar a un rreyor nlÍrero de localida
res a la ecaxrnía regicr.al y estatal. 

f) Despliegue indstrial y COlE!'Cial. 

FOTfflto de las agroinci.s'lrias p.:ira el aproved'aniento 02 13 prcrlucción forestal, frutirula y cafeticoln; así caro el desarrollo de la actividad carercial. 
Irrp.tlro a la nctividOO. artesanal nL"d.iar.t.~ la artJliaciOO y rrejorrr.ri.ento re los apoyes de Ol1,?Pili.Zaeiéo, crédito y cx:r.errializociOO. 

FUENTE: Plan Nacional de Desarrollo 1983-1986. Poder Ejecutivo Federal. S~P.P. México 1983. Plan Estatal de desarrollo Oaxaca. 1986-1992. 
Gobierno Constitucional del Estado. México 1987. 
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En los dos años que lle~a de vigencia ei PED, se han cumplido ció lo parcialmente 

los obJc:tivos, estrategias y acciones aplicables a la región Mcxe: 

El abasto popular no ha sido suficiente para la mayoría de las comunidades. 

El impulso a la fruticultura es casi nulo, pues en los municipios de la zona 

alta, productores de frutas no hd sido posible organizar la producción (por -

ejemplo del aguacate). 

Aún se encuentra inconclusa la 1·egularización de los e>·pedientes de titula

ción de bienes comunales, como se demuestra en los murticipios y localidades 

de Cacalotepec, San Isidro Huayapan, Alotepec y Tamazulapan entre otros. 

Lo qw~ puede apreciarse sobre el bienestar social en lf1s zonas rr.ixes respecto 

al se~tor salud, es que aún se adolece de un eficiente servicio tanto de in

fraes<;ructur'' como de personal médico. No existe una operatividad en c·uanto a 

los programas de medicina tradicional pues se promueve en mayor grado la de -

tipo Lnstitucional. 

Ahora bien, respecto a las etnias y su integración a 1< cultura oaxaqueña, ha 

ten1d 1 una preocup<lción :nanifiesta, sobre todo en lo qu• concierne al fomento 

de la,; bandas musicales, como es el caso de Tlahui tol t<·pcc. 

En Jo concerniente a la integración territorial, duran1c el recorrido de tra

bajo .te <:ampo, se pudo apreciar que el inicio de obras d.e las carreteras (Mi

tla-Ci1oapan e Ixtlm-Tnmazulapan), no se hci llevado o cc•bo, a ~xcepción de unos 

cuan tus kilómetros de revestimiento y pavimentación de Mi t la a Sta. Ma. Alba

rradas. 

Sobre el fornento de las agroindustrias para aprovechar el recurso for.,stal, -

la fr1iticultura y el café, aúno no se hn hecho presentt· de unrt forma ;:;ólida, 

pues 'os desequilibrios y desigualdades aún se mantienrn latentes en vstos ru 

bros 1 FAPATUX, Silvícola Magdalenta, etc.). 

Respecto al Plan Integral de Desarrollo de la región Mixe, se establece lo si

guiente: 



SECTORES 

Sector 
Agropecuario 
y Forestal 

Sector 
Industrial 

Sector 
Comercio 

Sector 
Comunicaciones 
y Transportes 

Sector 
Educación 

Sector Salud y 
Seguridad 
Social 

FUENTE: 

CUADRO RESUMEN DE LA POLITICA ECONOMICA ESTATAL EN 
EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE LA REGION MIXE 

OBJETIVOS Y !!ETAS 

C>-ganizacién de gn.p:is ejidales p.i"a la qotimizació de la pnxi=ién y re9'.llución de prd:lleras de límites y teneicia de la tierra. 
Esb.Jilios de obros hidcáulicas ap!'OVcch3bles para a.ociliar a la inf'raest:ru::tura agn::pecuaria. 

Prr:'p:m:iooar asistencia técr-..ica pecmri.8., así ccr:-o elal:oracién de esb..ili.cs agrológiccs para la definicién de áreas estratégicas para 
el gaiaCb de la rcg:ién,l::oviros y ovi-c:i¡:::1!"iros prin:ipalneite. 

P.ealización de estiJdics fitotécnicos pa.'Cl el aprovect .. Tri.ent.J de Jos I"E'CUJ."SOS rracP..rables así caro {'l establecimiento de la infraestru:
b..lra adect..;Jd:i par-.:i :::-u explotacién racicnal. 

Elaboraciá1 02 tstudi.os para la pruroción de la i.ru:Lsb-ia ar-te&-ma.l y ícr.aitJ.r su vinculacién c::n las sectores agrícola y pea.ario. 
Prcr.oción de los tejicb:; de la laia a través dd incrarento de progr::vnas pa..""'a garado ovino. ' 

futa::ión e)¿ 63 tiendas ca:µosirns y d:s alnocenes por ¡l3rte de o:wsuro y cmstrucción de flCrCalbs m.nicipales en localicales estta
t.égiC'..'IS. 
Ra.hlcación dt: CE!ítr'os de n:.c€!Xiéo. del Iil•!EC'ArC, asi o::ro prq:iorcién &! créd.i. tos para la transportacién del café en las ttna$ proir
toras. 

P-dvirre:-:.tación de caniJx:s priOr'i tariaa:nte en la ztn3. r.edia, así o:r.o ~ión de brechas. 
Corstn;cci6r. y r-.:1:údelaclén ~ pistas aéreas en la zcna rrx."Ctia y n.l ta. 
Irntalación d.: <:'J?encias y ad:ünistrocicrle'i de correos, oficirn.s detelégrafcsy t.eléfCJDS cm el fin de ben:-ficiar a ll1 rmycr rOO:au de 
rooi tan tes. 

Ccnstru:x:ión y,',-:;. é!rpliaci6n de e;;cuelas SE\.'"U!ci"Ti~ a.sí caro a~bergues para edxaciá1 prinaria. 
Efectuar ct.lr'$.-:ti de castellanización en las escuelas prirrarias de la regi.00 e i.npulso al program de alf"abetizaciéin estatal. 

ü.:n.stru..xién de Lhid:á_-s 7·~....i.cas Ru:-ciles e ir.plnntaciói. de progra-¡a.s nutriciooa.les para el cmsuro 00 al:ltreJ.tos de la regiái. 
Estableci.rrJen~o C¿: si:stmas de a,¡;ua p:rtable y r:·ti1as de CJpaeitacién adea..Ddas para el g3!nJo y Cl'ti.rrales cbtésticos. 
E12torar pn.·gra-.as de r.ejorur.knt.o de vivienda, edificios y espa:::-ios pl>lia:s en las zcn3S rni.xes. 

COPLADE. Plan Integral de Desarrollo de la Microregión Mixe. Oaxaca. México 1981. pp. 131-179 (Modificado por 
Norma Ledesma Ruíz - Enrique Rebollar- Domínguez). 
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La propuesta de· dcita('tón~e paclue;t~s' ile.;serviciós. ,bAsicos únicamente. ru~cio
na eri se~s Ínodul~s~(ll mu~iclpio~ yf..7·1Ócalidades) /.y.no se hace extensivo n 

toda la región, 

1, Ayut(a 

Sta. Ma. Tli:Í.huitoltepec 

Sta. Ma.Tepantlali 

2. Santiago Zacatepec 

Totontepec Villa de M. 

Sn. Juan Cotzocón 

3, Sn. Miguel Quetzaltepec 

Sn. Juan Juquila Mixes 

Santiago Ixcuintepec 

4, Sn. Juan Guichicovi 

Mogoñe 

Platanillo 

San Juan MazaLliín 

5, El porvenir 

Ma. Lombardo de Casso 

General Felipe Angeles 

6, Palomares 

Mixtequil la 

Colonia Istmeña 

En base a los objetivos y metas del sector agropecuario y forestal, en la región 

mixe se llevan a cabo estudJos de obras hidráulicas y de tipo fitotécnico para 

el aprovechamiento de la infraestructura agropecuaria y explotación forestal, 

respectivamente. Lamentablemente la operatividad de los mismos no benefician a 

las comunidades y si por el contrario, a las empresas e instituciones estatales 

y privados como son la SARH y FAPATUX. 

l 
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Sobre el sector industrial, los resultados tampoco son n.ida alicientes, concre

tamente en la promoclón de los tejidos de lann. La explotación de la fuerza de 

trabajo en la industria artesanal continúa en algunas comunidades indias (Tama

zulapnn y 'rlahuitoltepec), en donde se h<ice presente el intercambio desigual en

tre lFl bucguesía comercial con la producción mercantil si.mple. 

La poli ticfl económica ejercida en los sectores de comunicaciones y transportes, 

comercio y educación, coincidentemente ya han sido incluidos y tr1'ltados en los 

dos anteriores planes de desarrollo. 

Puede notarse que en el sector salud y seguridad social, los pi·ogramas a efec

tuarse (al inicio de la presente década) sobre aspectos nutricionales para el -

consumo de alimentos de la región no han sida prácticos, debido a la penetración 

del consumismo de alimentos procesados e industrializados a las comunidades. 

Desde luego cada una de las acciones del plan Mixe, necesariamente tendrán una 

reafirmación en el próximo a realizarse. Las estrategias delimitadas son simila

res a las estnblecidas en el PED elaborado a fines de la presente década. 

En sí, las propuestas planteadas por el Gobierno Estatal (respecto a la región), 

a partir de los <Jños 1979-1980, no se cumplie1·on del todo en el período previsto 

y hasta el momento, algunas de ellas se estñn realizando o iniciarán proximamen

te: 

Pavimentación de la carretera Mi tla-Ayutla y San Isidro Huayapan-Estancia de 

More los. 

Construcción de caminos, aulas escolares, agua potable y electrificación en -

algunas comunidades de la zona media como es el caso específico de Sta, Ma. -

Alotepec sobre la cual el Gobierno Estatal a fines de 1987 dio a conocer la -

inversión de mil 1C2 millones de pesos en "bras de infraestructura "para sa

carla del atraso y la marginación nncestral a que ha estado sometido" (Sic) 471 

Todo lo anterior, lamentablemente nos conduce a reflexionar y deducir que las m~ 

tas y objetivos que no han resultfldo eficaces en la región Mixe, volver'dl1 a pro

gramarse en los siguientes planes hasta que "llegue el momento y las circunstan

cias precisas para llevarlos a cabo''. 

47/ La Jornada, 26 de agosto, 1987. 



CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

- F.n México la cuestión indígena se ann 1 iza como resultado de una dinámica dt>1·i v" 

da de la serie de condiciones que establecen las relaciones sociales d<' r:·oduc-

t'ión capitalistas. L"s formas que asume el problema específico de cada g1·upo i 12 

dio, se manifiestan en base a las funciones que desempeña cada región indígena 

en el proceso de extracción de recursos naturales y fuerza de trabajo en benefi 

cio de otras regiones, debido a lo cual se hace posible localizarlas y difer<'ll

ciarlas en el escenario geográfico del país. 

A partir del enfrentamiento entre la civilización occidental y las civilizacio

nes indias, se da origen a las relaciones de explotación y opresión sobr-e estas 

Qltimas, extendiéndose a todos los niveles de su vida social. Desde entonces la 

enorme variedad de contrastes entre los indios y no indios se manifiesta primo!. 

dialmente porque, a nivel nacional y regional la población india ocupa un lugar 

muy importante no exclusivamente en términos numéricos, sino desde el punto de 

vista económico, geográfico, cultural e incluso político, debido entre otras co 

sas a la actual forma de producción que caracteriza a las comunicad0s indias y 

a su papel histórico. 

Ante el llamado "problema indígena", la sociedad dominante ha tenido intentos -

de integración mediante la política indigenista -respuesta que da dicha socie

dad al problema indio-. Aquí no se cuestiona el problema de las estructuras y -

si por el contrario, se pretende dar la solución dentro de las mismas, para per 

petuar el sistema socioeconómico-cultural dominante. 

Vinculado con esa política, el indigenismo (que en un principio generó un nmplio 

movimiento -de los no indios- en el seno de la intelectualidad liberal de la 

época, planteándose el problema de la cul tu1·a antigua y contemporánea de los in 

dígenas, sus derechos, obligaciones y los caminos para su desarr-ollo) en lB ac

tualidad, se ha convertido en un instrum,,nto más para mantener y reproducir los 

mecanismos de explotación y opresión, mediante el contenido de su ideología in

tegracionlsta-aculturacionista unilaterial; provocando una serie de elemenlns -

que desinteg1·an a las comunidades indias, entre los que destacan la proletariz~ 

ción, la migración y la desculturación entre los más importantes. 
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Con base a lo tratado en nuestro estudio, solo vemos como al terna ti va pa1·a ¡,.. -

política indigenista a nivel regional y nacional que se efectúe una revisión 

comp~leta de sus metas y estructuras, pues no es suficiente toma1· conciencia del 

problema indlo y de uu consiguiente inferioridad en la estructura socinl. Se h!;'_ 

ce indispensable una reformn y una transfo1·mación para que la cuestión indígena 

se lleve a cabo, no para los indios sino con ellos y sobre todo mediante una 

participación bilateral, equil3livn y con poder de decisión. 

·La es true turn dl" las comunidndes cnmpesi nas indias sigue caractcri. zándose Y di

ferenciándose por su organizaci.ún interna -creada a partir del régimen colonial-. 

No obstante, continúa como nbastecedora de recursos, para ser transformados .Y -

transferidos al sistema de econonib dominente. 

La región Mixe se hn conformado dentro del marco del régimen social Cflpitalinla, 

con una base geográfica, hiutórico-cconómica, administrativa y con car·5ctcr ten

tativo hacia una auténtica pln11e:1ci6n regional, misrna que podr~ logra1·sc s6lo -

con la acción participativa de las propios comunidades indias, invcstlgedoros 

comprometidos y e>! mismo eobierno, con la finalidad de crear alternctl:ivas t"eales 

de transformación y desarrollo. 

El conocimienr.o obtenido sobre el origen del pueblo Mixe, pe1·mi te establecer una 

serie de apreciaciones: 

Definitivamente la teoría que> a nuestro criterio sustenta de unu m;:incra más 

acertada dicho origen, es la elaborada por Alejandro Sánchez Castro. la cual es

tablece una ser.i e de migraciones de Perú hacia la zona del Zempoa l té pe t1 

( 1292-1533), con lo que se determina la procedencia americana de los Mixes. 

Con esta información, se infiere riue los pueblos migrantes peruanos nunca deja

ron de verse sometidos incluso por grupos indios en las zonas aledaílas al Zem

poal tépetl. Durante la época prel1L<pánica la región se fue conformando en aldeas 

y centros hegemónicos -Cuzco y Zempoaltépetl- y en función de ellos una particu

lar distribución de la población. La estructuración de la región se da con los -

períodos de la Conriuista y la Colonia y Ja contradicción que dl6 pauta a los pr~ 

cesos de cambio se originó al momento de producirse la consumación de la primera 

sobre los indios Mixes. 
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A partir de ese momento, - los.11.ixes _eotab-leéen. una serie de relaciones c:ontradi~ 

t6rias y anfogóniC'ns,'·no soro c:on los conquistadores, sino tambi_én con los pue

blos indios <iue detentaban una si.mi lar- hegemonía de poder: los Aztecas, 1.apole

cas y Zaques. 

No obstante haberse rehusado _a ser sometidos durante mucho tiempo, ante la in

troducción de .los Frailes Dominicos a la región en las primeras déc:adas del si

glo XVI hasta fines del siglo XVIIJ, su c:onversión y mediatización fue ir1·eme

diable, adquiriendo con ello un sistema de-servidumbre, dependencia y destruc

c:ión de costumbres. 

La diferenc:iación de las comunidades mixes se establece desde la época indepen

diente hasta la ac:tualidad, pues en ella se producen los acontecimientos y si

tuaciones que dieron origen a la participación de los m lxes en e 1 dcsarro l lo n~ 

cional, por una parte en la lucha armada y posteriormente en la Revolución. Sin 

embargo, la época reciente us la que dió origen a un proceso de capitalización 

manifestaáo en la explotación directa e indirecta de las comunidades mixes, es 

decir, a trnvés de las relaciones de explotados y explotadores: en la producción 

agrícola, industrial, n trav~s de su salario, con la participación de s11 fuerza 

de trabajo en laboí'eS prioritarias para "bencficio 11 de las comunidades que cst!!. 

blecían los caci~ucs y a través de las sectas religiosas entre otras formas. 

Actualmente la región Mixe es considerada como uno de los espacios más diversi

ficados desde el punto de vista económico-social en el Estado de Oaxaca, condi

cionado fundamentalmente por su extensa lucha históricn, su localización geogr~ 

fica y en general por su marco físico-geogrfifico. Existiendo a Slt vez uno f'un

cionalidnd incompleta, ya que ciertas áreas de la región están débilmente inte

gradas a su dinámica -zona media- y otras más rebasan su influencia fuera de la 

misma. 

Debido a su inaccesibilidad, la región funciona como un refugio histórico-natu

ral. La vida socio-cultural de las comunidades mixes se ve transformada por la 

influencia del relieve -factor básico de las condiciones ecogeogrificas- o lu -

topografía de su entorno, determinando la disponibilidnd, aprovechamiento, dis

tribución y variedad de los recursos naturales. Asimismo, la distribución enpa

cial de las topoformas matiznn las formas de producción de las comunidades. 

_J 
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La organi<!1tción social que ha ocupado este espacio rural desde el siglo XI lJ, -

Je imprimió matices y características que en la actualidad se ven transofrm¡¡dnr; 

por la suciedad capitalista. 

t:l relieve también actúa de una manera relevante en la distribución territori<il 

del recurso agua, pues a lo largo de la historia geológica, se ha provocado la 

existencia de los sistemas de corrientes superficiales que atraviezan áreas con 

altitudes desde 500, 3 000 o más metros. 

Ríos como el Puxmetacan, Cajones, el Chisme y Jaltepec, poseen un caudal consi

derable, sin embargo no tienen un aprovechamiento total debido a las caracterís 

ticas del 1•elieve accidentado que prevalece s,,brc todo en los municipios de las 

zonas al ta y media corno son Mixis tlán, Alotepec, Ocotepec, Quetzaltepec, etc. 

La Agricultura y la explotación forestal de la región Mixe, actuvidades funda

mentales -mayor absorción de la Pf.A- y elementos básicos de laorganización esp~ 

cial se ven influenciadas de manera directa por el clima, definiéndose esí el -

carácter de ambas actividades. 

Predominan los climas cólidos y sen1ic¿lidos, concentrándose la mayor área y ex

;enaión de los ¡.,l'imeros (Am) ..: , la zoa bajo y el semicúlido (A)C en la zona me

dia, que en realidad son los espacios rnás favorables para el cultivo del café, 

!rutas t1·op ica les y el desarrollo de áreas forestal es. Mismos que son sucepti

bles de aprovechamiento a nivel intra e intcrregional. 

En base a la importancia que posee el subsistema relieve-clima-suelo en la re

gión Mixc, se hace necesario tomar medidas urgentes para prevenir la degrada

ción ambiental de los recursos bfisicos, su disponibilid.J.d y aprovechamiento pa

ra lo cual se sugiere un sistema de diagnóstico y planeación de los mismos, n -

cargo de las Secrct<Jrías de Estado pero coordinándose y participando de una ma

nera activa a ln par de las comunidades. Esto es, estableciendo una sci·ie de a~ 

tividades prioritax·ias regionales como son la protección y nprovechomlento de -

las cuencas hidral6gicns, prevensión y control de la erosión, regeneraci6n d~l 

suelo sob~e todo en lns 5.reas forestales sobreexplotadas -zona hn.ín- y presP.r'V!_: 

ción de las t>spt·cies, faunfr3ticas no obstante que en la región carezcan eminenl.~ 

mente de inter&s económico. 

l 
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La introducción del modo de producción capitalista en l"s comunidades mixes pr!2 

duce alteraciones en sus fuerzas productivas, en la medida en que incide en sus 

objetos de trabajo y en su vida social. Precisamente, 13 vida social se ha modi 

ficado en la medida en que sus patrones alimenticios, su idioma, indumentaria .Y 

sus relaciones de intercambio comunal-familiar sufren transformaciones, mismas 

que se hacen palpables por la penetración y expansión tanto del capitalismo co

mo de la Iglesia (sectas religiosas) en la organización interna de los pueblos 

mixes. 

La caracterización y el análisis cuantitativo y cualitativo de la población Mi

xe en este trabajo, han permitido establecer el por qué de su distribución esp! 

cío-temporal, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y al grado de desenvo.!_ 

vimiento de las actividades productivas, y en general los procesos de conoci

miento, ocupación orgnnización y transformación social del espacio geográfico -

mixe. 

Existen una serie de indicadores directos q11c caracterizan al nivel dE bienes

tar de la población mixe, como uno de los más bajos comparados a nivel nacional 

y estatal: localizúndos<= <c11tr0 ellos los indicadores de alimentación, vivienda y 

salud, mismos ~ue guGrdan una estrecha relación con el factor educacional. Re

flejan las necesidades y desigualdades socio-económicas que prevalecen en las -

comunidades, producto de una inequitativa e injusta distribución del ingreso e!:!_ 

tre las diferentes clases sociales, registrándose asi en dichas comunidades 

niveles bajos de bienestar socinl. 

Por otra parte, la reflexión sobre los aspectos religiosos y sociales de la re

gión nos determinan las siguientes conclusiones: El sistema colonial produjo 

una dcsartlculaci6n socio-religiosa 1 provocada en un principio por las relacio

nes iglesia-estado -(desde el punto de vista teológico la iglesia jugó un papel 

determinante en la organización interna de las comunidades indias) y posterior

mente con el capitalismo, el cual implantó una religión totalmente ajena a las -

creencias y prácticas comunitarias mixes- deterioradas ya con anterioridad, pre

valeciendo entonces la ideología de los dominadores a través de mecanismos de -

asimilación e internnlizaciGn. 
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Esa dominación se hace extensiva y a tuca sobre lodo a la estructurn r.omuni tn1~in 

de los pueblos mixcs; la mayoría de las sectas religiosas establecidas en la 1·~ 

gión -Quetzal tepec, A ti t lán, Tamaz~lapan- les prohíben ! levar a cabo ,;us diver

sas maní f Ps tac iones <'otidianas, como son las for:nas de organización productiva 

(tequio), asistir a los centros educativos y participar en las festividades 

-con las bandas de música-. 

Sobre el anterior problema, se tiene la alternativa de establecer un c-arnbio de 

intraestructura religiosa. Sabernos de antemano que no existirá una des,,parición 

mediata de la religión en las comunidades Mixes, por lo cual se re~'uierc de una 

renovación total de la misma a una transfo!'mac;_ón teológica de la liberación, -

a través de la cual se conduzca y exprese un nuevo momento religioso, mediante 

la reflexión ótica de apoyo e impulso por combatir la violencia, desarticulación 

y opresién a que se ven sujetas las comunidades de las zonas mixes. 

En cuanto a sus manifestaciones artísticas -tan criticadas y prohibidas por las 

sectas protestantes- se sugiere el establecimiento de un conservatorio rezional 

-probablemente con sede en Ayutla o Totontepec- en donde puedan concentrarse 

las bandas de cada uno de los municipios y así dar continuidad y permanencia a 

esa forma de expresividad india; aroyada y financiada por el Gobierno Estal:al,

y/o Fedel'nl con sus respeetivos Institutos y Sec1·etarías de Estado, para darles 

una proyección regional, estatal, nacional e incluso internacional - como ya se 

ha rlado el caso con Ja banda mixe de Tlahuitoltepec en 1987-. 

La organización política y laboral mi::e -resultado de su expresión concreta an

cestral-, 1~stá basada en los principios de la comunidad corno son la tierra, el 

trabajo y la familia, m8nifiesta n través de cargos en toda la región Mixe, lo 

cual conduce o mant:nner un sistema indio de relaciones sociales, políticas, ju

rídicas, religiosas y educativas, las cuales cohesionan a las comunidades y cu

yo funcinnameinto en ocasiones se ve alterado por organismos y/o funcionarios -

oficiales. 

El problema caciquil en ln región toma matices realmente a!a!'mantes, ya que el 

sistema de cacicazgo tiende a mantener y perpetuar a lns comunidades mixes en

marcándolas en un tipo de relaciones tradicionales. A su vez, los caciques fun

gen como instrumer1to de penetración del capitalismo en las zonns mixes n travós 



de la explotación directa de la fuerza de trabajo mixe y/o en alianza con el 

sindicalismo oficial indio, o lo que es lo mismo, mecanismos administrativos 

oficiales nacionales con pautas de organización indígena (CNPI, CNC, etc.), 

El dominio del cacicazgo histórico en la región Mixe, ha provocado una reacción 

india canalizada en su organización política monoétnica independiente, en un 

principio por el CODREMI (actual f,samblea de Autoridades Mixes -ASAM-), partie!]_ 

do de problvmas concretos y planteando soluciones a corto plazo a sus problemas 

de tlpo socioeconómico, recuperación de sus recursos naturales, tenencia de la 

tierra y explotación de tierras comunales, titulación y confirmación de bienes -

comunales entre los más importantes. 

Como una posible alternativa para una auténtica labor y de respaldo a la acción 

independiente mixe, se hace preciso que los movimientos indios oficiales (INl, 

CNPI, ANPIBAC), mantengan una estrategia de alianza y de factor común para la -

defensa de los intereses étnicos. Ademis que los Encuentros de Organizaciones 

Indias -sobre todo independientes, iniciados a partir de 1980 y precisamente en 

Puxmetacan zona baj8-), tengan una continuidad, con le finalidad de incrementar 

el número de miembros a la Comisión Promotora Nacional de Organizaciones Indíg!:_ 

nas Independientes -de la cual la ASAM forma parte- y así formar una Unión Na

cional de Organizaciones, presionando de alguna rnane1'a a las creadas por insta!]_ 

cias oficiales -dependientes- para que se distancien de las dircctricen que mar 

ca el Gobierno y opten por una verdadera autonomía. 

Podrían asimismo, hacerse las gestiones necesarias con el Gobierno Estataly Fe

deral para la creación de un Centro Cultural Mixe -similar al Centro Ceremonial 

Mazahua-, en el cual se editen publicaciones propia:; de toda la región, se org~ 

nicen eventos culturales, etc., con sede probable en la Ciudad de Oaxaca y diri 

· gida por mixes de las tres zonas. 

La formación socioeconórnica de la región Mixe, se identifica porque a nivel es

tructural predominan las actividades primarias y terciarias sobre las secunda

rias, lo cual produce una tendencia a polarizar las clases sociales que integran 

a la sociedad mixe en conjunto. 
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La organización sociocultural de la misma, se desenvuelve en torno a dos actlvl 

dades socioeconómicas básicas: la actividad agropecuaria y la explotación !'ores 

tal. 

El elemento básico de la organización espacial en las comunidades mixes es la -

agricultura -mayor porcentaje de PEA-, misma que se ve influenciada por el sub

siste1.1a fisicogeográf'ico relieve-clima-suelo, el cual incide directamente en el 

carácLer y pccularidades de esta actividad regional, obteniéndose a partir de 

ella alimentos básicos que cubren las necesidades elementales de la población -

como son el maíz y el frijol. 

Lamentablemente la siembra indiscriminada del maíz ha provocado problemas en 

los suelos (disminución de su capacidad nutritiva, pérdida total y alteración 

de 1 a cubierta vegetal). 

La producción agrícola se ha diversificado en las zonas de la región, mediante 

los cultivos y frutas tropicales -durazno, mamey, pera, naranja, piña, mango- -

los cuales pueden ser aprovechados si se llega a proporcionar instrucción a los 

mixes en e 1 cuidado y manejo para obtener su máximo aprovechamiento. A su vez -

se podrá dar un impulso a la llamada agroindustria de tipo doméstico con el fin 

de envasar y procesar algunos de los frutos, de tal forma que su consumo -como 

complemento de su dieta diaria- se canalice hacia un mercado interregional. 

La producción agrícola de la región permite el establecimiento de cultivos co

merciales como el café. La actividad cafetalera juega un papel importante en la 

dinámica regional - apartir de su implantación en la década de los 30's, por el 

cacique Luis Rodríguez- constituyendo un !actor esen~ial de su integración y es 

tructuración. 

El cultivo corresponde a una modalidad de la agricultura comercial especulativa 

inmersa en la dependencia de tipo político, comercial y económica, caracterísli 

co de nuestro país. Los pequeños productores concentran el menor porcentaje de 

la super!icie de cultivo, y debido a su incapacidad económica no les es posible 

aplicar buenas técnicas de cultivo que les garanticen niveles elevado~ de pro

ducción-rendimientos y competitividad en la economía regional. 
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Los productores (minifundistas) ven afectada tanto su producción como sus rend.!_ 

mientes, debido entre otras cosas al fuerte incremento de los costos de produc

ción, al reducido tamaño de sus unidades de producción, a las enferemedadt>s y -

plagas que sufren sus cafetos por el mal estado de sus plantaciones ya que no -

reciben fertilización ni podas en su tiempo oportuno. 

Una alternativa para evitar el deterioro y participación de los pequeños produE 

tares en la economía regional sería la organización de cooperativas zonales (o 

en su defecto regionales) con la finalidad de tener injerencia y beneficioc 

en la fase de industrialización del café, 

Asimismo, que el INMECAFE proporcionara un apoyo efectivo mediante créditos y 

asesoramiento técnico completo y eficaz -para eliminar el intermediarismo que -

participa en el proceso de distribución e industrialización- para optimizar el 

aprovechamiento del grano en el tipo cereza y pergamino con lo cual se obtendrá 

una mejora en el nivel y distribución de los ingresos en los pequeños producto-

res. 

Una manera más de contribuir a la eliminación del proceso de deterioro de los -

suelos y de la cafeticultura misma, sería el implementar una diversificación de 

cultivos, para que en conjunto se obtengan otras fuentes de alimentación y por 

consiguiente de ingresos. 

Por su parte, el aprovechamiento del recurso forestal, se lleva a cabo en dos -

escalas: comercial y doméstico. Esta última es una actividad orientada exclusi

vamente como su nombre lo indica al uso doméstico y para construcciones, debido 

a la inexistencia de una Infraestructura propia y de modernos instrumentos de -

trabajo que les permitan un desarrollo de la actividad para utilizar las espe

cies arbóreas que predominan en las tres zonas mixes. 

El aprovechamiento forestal comercial en la región, está a cargo de grupos de -

poder económico y político (Paraestatales como FAPATUX, empresas privadas entre 

las que destacan Cía. Forestal de Oaxaca y Silvícola Magdalena, y por los mis

mos caciques locales y regionales, primordialmente en la zona baja), los cuales 

realizan la explotación del recurso a través de concesiones que obtienen del Go

bierno Estatal y municipal. 
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La participación activa de la utilización de las áreas forestales estñ a cnrg" 

de FAPATUX, S.A., la cual se ha dedicado a la extracción y aprovechnmiento d0l 

recurso en La Sabana Mixe-Zona baja, (San Juan Otzoltepec, Jaltepec de Comloyac 

y Puxrret.acan) provocando graves problemas, entre los que destacan la 1·etribución 111i 

nima de ingresos a las comunidades por el bajo costo que reciben de derecho de 

monte, los procesos de erosión alcanzan grados considerables, con lo cual se ha 

cen inexistentes las prácticas de reforestación. 

Como una sugerencia alternativa a este problema se plantea la organización Mixe, 

para rescatar sus recursos forestales tal y como se efectuó en Ayutla y en Cot

zocón, en éste último municipio, donde se impidió la participación de la Compa

ñía Lobato en sus áreas forestales y ahora funciona de una manera independiente. 

La forma de producción artesanal, está basada en la propiedad de los producto

res directos sobre los medios de producción, en la incorporación de la fuerza -

de trabajo familiar como fundamental fuerza motriz, en la escasa importancia 

del trabajo asalariado y en el hecho de que la parte principal de estos produc

tos se encamina a realizarse y ser consumida en la propia región, de forma di

recta (vestidos o alimentos) o productiva (herramientas y utensilios). 

Los pequeños productores artesanales principalmente de la zona alta -Tamazula

pan, Tlahui tal tepec- y media, se ven imposibilitados par·a generar una suficien

te oferta de asistir al mercado y realizar sus ventas u consumidores directos, 

pues dependen de intermediarios Zapotecas, e incluso de las mismas comunidades 

que se especializan en la comercialización de esos productos. 

Ante el problema del intercambio desigual (sobre todo en los productos artesana 

les con carácter semisuntuario, como el caso de los textiles de lana y algodón) 

en las comunidades mixes se considera necesario la creación de talleres artesa

nales, en los cuales los productores directos tengan el control de los canales 

de comercialización de las artesanías, para que la producción rural de las mis

mas, combinada con la agricultura proporcionen el mantenimiento y reproducción 

del productor y su familia. Estableciéndose esto también, con la ¡:iarticipación 

real de las dependencias gubernamentales, quienes deberán darles promoción y 

proyección a las artesanías incluso a nivel internacional. 
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Los acentuados contrastes que se observan en la región, son indicios de que las 

relaciones internas no están lo suficientemente desarrolladas para r,enerar un -

intercambio efectivo, situación que se hace manifiesta en las comunicaciones, -

transportes y servicios de las zonas mixes, recordando que primordialmente la -

falta y deficiencia en los dos primeros ha limitado el desarrollo económico, d~ 

bido entre otras cosas a la complicada orografía que prevalece en las zonas al

ta y media, por lo cual se encarece la construcción y operación de las vías de 

comunicación. 

En realidad, la existencia o carencia de vías de comunicación está estrechamen

te vinculada con el grado de desenvolvimiento que presenta la actividad comer

cial en cualquier rama económica. Solo con el incremento de los caminos se po

drá constituir una dinámica comunicación para los mixes, indispensable para fo

mentar la actividad comercial y vincularla con otros centros y áreas regionales. 

La densidad de las vías de comunicación dentro de las zonas mixes permite la d~ 

limitación de los lugares que constituyen centros de atracción para el desenvol 

vimiento de la actividad comercial y sus áreas de influencia. 

En resumen, el comercio -actividad que depende directamente de las comunicacio

nes- en la región está caracterizado por ser una actividad con un considerable 

dinamismo, en parte diversificada pero gobernada por los rasgos que le imprime 

el sistema capitalista de intercambio. 

La estructura de mercados, parte del carácter desigual entre la producción y la 

distribución de diferentes productos. Por su parte el tianguis constituye una -

institución a través de la cual se establece la interrelación de la economía 

campesina indígena con la economía capitalista. 

La dinámica regional es producto de modificaciones en la estructura económica -

de las comunidades mixes. Así la integración regional de las zonas mixes nos p~ 

sibilita la detección de los principales centros regionales, culturales, admi

nistrativos y económicos en base a los cuales el comportamiento, grado de desa

rrollo y proyección dinámica de las mísmas se hacen presentes. 

Resumiendo lo hasta aquí planteado, podemos agregar que obligadamente se consi-

.. J 
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de1·a al l':tpacio 1·uréll mixe. deiitro: de}.'proceso productivo nacional, pues viene n 

rel'<wz.11• :111 puslci6ri c~mo t~i~itCÍ~lo ~n6i'1~1ni'ldo a abastecer y retroalimentar al 

Para concluir, tenemos que las políticas económicas que persiguen el log1·0 del 

desarrollo en la región Mixe, por lo general se limitan al aprovechamiento y/o 

utilización de los recursos naturales, y los planes (en diferentes sectores co

mo los de salud, transportes, educación, etc.), están proyectados a realizarse 

en un periodo de cuatro n seis anos, mismos que llegan a cumplirse tan solo en 

mínima parte. 

Por lo ante1·ior, se requiere que las estrategias a seguir (de carácter i'egional 

y estatal para las zonas mixes) permitan establecer una auténtica coordinación 

entre especialistas, Gobierno Estatal y comunidades indias para inventariar -

las verdaderas necesidades y prioridades de conservación de recursos naturales, 

apoyo financiero y técnico para un ordenamiento ambiental con base en investig~ 

cienes -participativas- y métodos de planeación con el fin de eliminar la pro

ducció a costa de la conservación. 
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