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INTRODUCCION 

El agua cubre casi cuatro quintas partes de la SLtperficie 
del globo te1~restre, pero muy poca es potable. El recurso está 
mal distribLtido, pues hay regiones donde la escasez origina 
serios problemas que afectan el bienestar de la población, que 
requie1~e diariamente de cierta cantidad de agua para satisfacer 
sus necesidades vitales: mitigar la sed, preparar alimento= 1 y 
efectuar la higiene y la limpieza. Asi como la cantidad, 
tambi8n la calidad del agua para uso doméstico representa un 
factor importante del que depende en gran parte la salud de la 
gen te. 

Los angustiosos problemas derivados de la falta de agua 
condujeron a la Asamblea General de lc.s Nv.ciones Unide:is a 
declarar el periodo 1981-1990 como Decenio Internacional del 
Agua. Las naciones afiliad~s a la O.N.U., ent1·e ellas México, 
se propusieron como meta elevar el gl"'ado de salud de la 
población, majcrandc en c21ntidad y c<>.lid.?.d el abastecimiento de 
agua, propo1·cionando instalaciones apropiadas de saneamiento, y 
fomentando el uso higiénico de los se1·vicios. 

Está finalizando el Decenio Internacional del Agua y los 
resultados no son muy halagadores en vastas regiones de Mé,:ico 
en donde poco o casi nada se ha hecho por mejor·ar las 
condiciones de abastecimiento de agua de la población. La 
verdad es qL1e, el objetivo de proporcionar "agua para todos" en 
el aNo de 19qO, no se cumplirá. Este hecho constituye una razón 
de vital impo~tancia para continuar en la búsqueda de 
soluciones a un problema que, particularmente en Mé}:ico, sigue 
siendo grave, pues el abastecl.miento de ayua es ec;::c2.so y los 
efectos de insalubrici,;.d de este elemento son nefastos~ tal como 
lo confirman las tasas de mortalidad. 

La falta de agua, aparte de sus efectos directos que dan 
origen a numerosas enfermedades, tambien plantea une-. cadena de 
problemas que conducen a la escasez de alimentos. Esto a su vez 
produce una situación de hambre la cual es precedida por un 
estado de subnutrición e inanición que convierten a la 
pcbl~ción 9n presa fácil de enfe1·medades prevenibles, con 
frecuencia mortales. Además, en una t·eg1ú11 victir.12 Cf:>! h.=imhrP, 
l~ gente suele abandonar sus hogares y emi9rar en bu=:ca de 
comida y empleo par·a sobr·evi~i1·; es~os despl?z~mi~ntos 

debilitan las org<?.nizac:iones e>:istentes en los pueblos de 
origen y, en muchos casos, aquellos emigrantes que no logran 
empleat·se, te1·min2n v~g~bundeando y mendigando por las calles 
de la metrópoli. Esta realidad no es ajena para los mil~s de 
indigenas mi::tecos que Eoho con af"ro se ven obligados a emigrar 
de sus tiert·~s. no por t·azanes superficiales sino por la 
imperiosa necesidad de superv1venc:1a. 
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Reconociendo que el agua es el más vital e indispensable 
de los servicios, es importante conocer aspectos problemáticos 
que inciden en las condiciones d2 vida de los pobladores 
humanos de una región determinada. El problema de investigación 
se planteó a partir del siguiente interrogante: En qt.té medida 
el agua para uso y consumo humci.no afect¿i. las condiciones de 
vida -especialmente la salud- de los habitantes de peque~as 
localidades rurales? 

La investigación se desarrolló en la región geográfica y 
cultural denominada Mi):teca Baja, en el Estado de Oa:-:aca, al 
sur de la República t'le:~icana. En esta región predominan los 
asentamientos rLtra!es del grupo étnico mi::teco y en menor' 
proporción los de triqLli!':' y nahL1as. Es "una población cercana a 
los doscientos mil habitantes, de los c1...1ales más de 70 por 
ciento padecen un alto grado de marginación, con carE:?nci3. de 
servicios esenci~les -principalmente abastecimiento de agua-, 
precaria alimentación y pobre=a g~nerali=ada fruto de una 
economia de autoconsLlmo basada en el sector agropecuario, que 
opera a bajos niv~les de p1·oducti~idad. El escen8rio geográfico 
es de relieves pronunciados, con suelos semidesprovistos de 
vegetación., escurrimientos superficiales escasos en la 
temporada seca, una distribución de lluvias irregular y en 
general una precipitación pluvi2"tl escasa; todos estas factores. 
agravan y dificultan el abastecimiento de a9ua de miles de 
familias que viven en pequeHas localidades rurales. 

las fases de estudio fue1·on tres. La prime1·a de ellas 
estuvo dedicada a la recolección de información directamente en 
el campo y se llevó a efecto dur·ante el segundo semestre de 
1987. La segunda fase consistió en la profundi:::aci6n del 
diagnóstico inicial mediante la consulta de fuentes 
secunda1·ias. Y la te1·cera, dedicada a la sistematización y 
análisis de la informc>.ción obtenida. Las dos 1.'.1ltimas fases se 
realizaron durante 1988. 

Los objetivos de este estudio no son simplemente conocer 
la distribución geográfica de las necesidades de abastecimiento 
de agua y los problemas de s~lud gene1·ados por· la escasez de 
este recurso. Se trata también de observar el agLta y la -=:alud 
coml'.'.1 ne-cesid.o:i.des humanas básicas que proporcionan bienestar. 
Por estas razones su análisis contempla el d.:-si:lr·r·oll.::. hi::::;t:;r:.co 
del modo de vida de los habitantes y del merJio ambiente que los 
rodea, a fin de ident1fica1~ condicionantes geosráficos, 
sociales y culturales qLtE afectan el abastecimiento de agua.. 
Todo esto, con el propósito de ofrecer información que 
contribuya a la formulación de acciones tendientes a enfrentar 
los problemas de abastecimiento de agua y, propiciar el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la 
Mi >~teca Baja. 
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Aparte de los objetivos mencionados, este trabajo lleva 
implícito el propósito de verificar la validez que para las 
ciencias sociales tiene la aplicación conjunta de dos métodos 
de investigación: el geográfico y el antropológico. 

Cumplir con este propósito, seria un tanto más dificil si 
la verificación se hiciera a partir de conceptos generales; por 
ello se consideró viable partir de la observación de qn hecho 
concreto como lo es el abastecimiento de agua para u.so 
doméstico, tema de investigación que permite la aplicación 
interdisciplinaria de los métodos geográfico y antropológico. 
La antropología se encarga de conocer y evaluar las condiciones 
de los individuos y de los grupos sociales que se localizan en 
un espacio, mientras que la geografía locali=a a las indívidLtos 
y a los grupos sociales en un espacio integrado por aspectos 
naturales. 

Esta actitud interdisciplinaria facilita la comprensión de 
la relación entre grupos sociales y forma espacial, evitando 
caer en los e>:tremos que hacen pensar que la forma espacial 
determina la conducta de los individuos como un simpl~ procesa 
casual de determiriismo geográfico; o también evi tanda el 
concepto de que los p1~ocesos sociales tienen su propia dinámica 
interna que dan lugar a un determinado espacio. Más bien, el 
LISO del método geográfico y del antropológico nos hace 
conscientes de que los dos conceptos son complE>mentarios y que 
el uno no e>:cluye al otro. 

Un marco conceptual adecuado para comprender el uso de los 
métodos geográgico y antropológico en una misma investigación, 
es aquel que se basa en la im~ginación geográfica y en la 
imaginación sociológica. La imaginación geográfica, ''permite 
idear y utilizar el espacio, ct·eativamente, y apreciar el 
significado de las formas espaciales creadas por otros" 
<Harvey, 1977). Li\ imagin<=ición sociológica, que no es 
e>cclusiv~ de la sociología sino que la compa1~ten todas las 
disciplinas sociales, permite al individuo comprender su propia 
experiencia y evaluar su destino a partir del conocimiento de 
la historia y la biografía de la sociedad en que se localiza. 
El tener presente ambas imaginaciones nos permite ver el 
probl8m~ ~n ~u =onjunto, 
espacial y del social. 

mc=i.::.nte la ~onjwnción del enfoque 

El problema de abaste-cimiento de agua es analizado en su 
conjunto, tomando en cuenta las aspectos espaciales, es decir, 
la geografía de las localidades rurales d~ la Mi::teca Baja, y 
también los aspectos sociales referidos a actividades, 
actitudes, creencias y cultura de sus habitan tes. 
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F'ara llevar a efecto este estudio y relacionar la conducta 
social con la geografía en que viven los individuos, se 
aplicaron técnicas geográficas y antropológicas a través de un 
instrL1mento llamado "Mic1~od:iagnostico", CLtyo fundamento es el 
diálogo continuo con grupos representativos de una comunidad o 
pueblo para que mediante reLtniones o asambleas comunitarias, 
expresasen las necesidades sentidas y/o percibidas por ellos. 
Este instrumento -microdiagnóstico- se deriva del método de la 
investigación-,,._cción, que, como es s2bido, pretende la 
planeación a nivel local haciendo participe a la gente de las 
acciones de desarrollo, a través de la identificación y 
priorizac:ión de sus prcblem3s y de la búsquede de soluciones 
hasta llegar a la micropl~neación. 

Debido a inconvenientes sobre todo de carácter politico y 
bur·ocrático, el Microdiegnóstico~ como elemento para la 
autogestión de las poblaciones marginadas ha sido desvirtuado; 
sin embargo, para nuestro propósito académico ha significado el 
mecanismo más adecuado par21. que a través de él 1 los grupos 
sociales de las comLtnidades rurales dieran a conocer de manera 
direc~a y en sus propios términos, el nivel de ~us condi=iones 
de vid~ y la forma en que conciben su relación con el espacio 
geográfico, lograndose asi un diagnóstico más cercano a la 
realidad. 

El instrumento técnico diseHado para la obtención de la 
información, consistió en un cuestionario-guia amplio y abierto 
que permitiera conocer no sólo las condiciones materiales sobre 
el espacio geográfico, cultural y social, sino también los 
aspectos cognoscitivos, las actitudes y las c1•eencias de los 
individuos, relacionadas especialmente con las condiciones de 
abastecimiento de egu~ para uso doméstico y con las condiciones 
de salud. Esta información necesar~ia para la identificación y 
valoración de la problemática que vive la población rural de la 
Mi>:teca Baja, se debe en parte importante ?, la participación 
directa de la gente como actor principal en la investigación de 
su propia realidad. (Ver 2péndice}. 

Antes de hablar de los resultados de este estudio, es 
oportuno mencionar que esta metodologia qL1e se usó, también 
estaba destinada a generar una serie de acciones que 
permil;i¿l'an cambio-:: ~n e1 m<=?jcrr.<miento de las condiciones de 
vida de los PLlE!blos de la Mixteca Bajai':. Desafortunadamente, 
inconvenientes externos de orden político, burocrático y 
financiero, que llamaremos condicionantes externos, fueron 
obstáculo para cumplir eficientemente con el propósito inicial. 
Por· esta razón, los condicionantes ex·ternos, en la mayoría de 

* Programa de dotación de ag1..1a 
Mi>:teca Oa:..:aquef'l'a. Gobierno del 
de Desarrollo <BID>, 1987. 

a comunidades 
Estado y Banco 

rurales de la 
Interamericano 
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casos, son los responsables de la subordinación y margihación 
en que se hallan las poblaciones rLtrales. Pero también es 
cierto, que estos mismos condicionantes generan una respuesta 
por parte de la población, que se traduce en incredibilidad y 
desconfianzc:i hacia los ofrecimientos que provienen desde afL1era 
de la comunidad. 

El resultado del Microdiagnóstico como parte del proceso 
global de este estudio, ha sido confrontado con el producto del 
análisis de la información obtenida en las denominadas fuentes 
secundarias, tales como los registros estadis·ticos, censos, 
cartografia y bibliograffa referida al tema y a los obj~tivos 
de la presente investigación. 

Este estudio, en su primera parte comien=a localizando 
espacialmente a los tres distrl tos e agrupación de varios 
municipios) que conforman la Mixteca Baja del Estado de Oaxaca. 
Se continúe?. con la. presentación de algunos antaced2ntes 
históricos que permiten reconocer la importancia de la cultura 
qLte se desarrolló en la región durante la época prehispánica. 
Esta cultura, a pesar de las polfticas integracionistas, aón 
mantiene sus rasgos y, es la que h~ce posible la persistencia 
de los grupos étnicos que habitan la =ona, tal como se puede 
apreciar en la composición étnica prevaleciente en l:\ 
actualidad. Los aspectos poblacionc;.les y sus niveles de 
bienestar social son ~nalizados y comparados a nivel distrital, 
estatal y nacional, con el fin de determin2.r su verdadera 
situación con 1~e1ación al resto de la población me}:icana. 

En la segunda parte se regist"r¿..n las condiciones de 
abastecimiento de> agua para consumo doméstico que viven los 
habitantes de las localidades rura.les. Para ello se toma c:omo 
base la información recogida durante la aplicación de los 
microdiagnóstico=:, la cual ha sido confrontada con conceptos 
teóricos sobre el r•ecurso natural; obteniéndose un panorama 
general sobre la condición agua 1 necesidad básica que presenta 
serios inconvenientes para propo1~cionar niveles de bienestar a 
la población. 

La tercera parte se aboca a 1~ descripción y análisis de 
la morbi 1 idad y mortalidad, variables que permiten establecer 
una relación directa entr·e las condiciones de abastecim1en-co de 
agL1a y las condiciones de salud de la población. Se observa 
que la tendencia de una mortalidad originada por malos 
servicios de agua y en general por deficientes o inexistentes 
servicios básicos, representa la primera causa de muerte en la 
r~egión y son los ni~os menores de cinco a~os las victimas más 
frecuentes. 
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Finalmente, aparecen algunas conclu5iones que pueden ser 
consideradas una especie de p1-•on6stico .==obre los servicies 
básicos en las localidades rurale~ de la Mi::teca Baja. 
Seguidamente, hay un apéndice que consiste en la tre.nscripción 
de tres de los mic1~odi2gnósticos obtenidos durante el trabajo 
de campo, que dan una idea sobre las técnicas de observación y 
diálogo utilizadas en la presente investigación. 

MARCO CONCEPTUAL 

Una condirión de vida: El acua 

Las condiciones de vida se refieren al consumo de ciet~tos 
bienes. tales como: alimentos, vivienda, vestuario; como 
también a ciertos servicios entre los que se cuentan el agua, 
la salud, la educación y la recreación. 

Todos estos elementos enumerados constitt.1yen medios u 
objetos que satisfacen necesidades humanas especifice.s llamadas 
básicas. Se h~ e:~pres2d~ qL1~ las necesidades humanas m~s 
básicas provienen de la supervivencia flsica que implica la 
lucha poi· el mantenimiento de la vida para la obtención de 
comida, abrigo y vestido. Per~o no se puede considerar qL1e estas 
sean las ónicas necesidades básicas, pues ello implic21·ia 
aceptar un determinismo biológico nada cierto p51·a el cont2::to 
que pretendemos estudiar, ya que las necesid~des de sfectc, de 
reconocimiento, de prestigio, de relaciones pe1-sonales, de 
posición social, de t!·a.b2jo y coope1-ctción hacen que las 
necesidades humanas adem.?.s de fisicas, también se2.n mentales y 
psicológicas. 

De lo anterior, se desprende que las necesiddd~s humanas 
básicas que proporcionan el bienestar, deben cantempla1" la 
divet•sidad psicológica, social~ cultural y politica de los 
individuosJ y su análisis debe partir del desar1~ol lo hi:stórico 
de los modos de vida que prevalecen en las sociedades. Basta 
decir que la necesidad pro·,,,iene de Llna situación social, 
cultural, política e históricamente concreta, que puede variar 
de un lugar a otro. 

E1 ~!]11,.;:i co1110 recurso o ser'licio reqt..H?rido pa1·a sa"'=i.:;face1~ 

una necesided human~ está condicionada por aspectos fi~icüs, 
culturales, sociales, económicos y pol!t~cos, endógenos y 
exógenos a la sociedad. El estuo10 del re~ur'SO a~ua .nedi3n~e l~ 

determinación de sus condicionantes e:~ternos e internos, 
reflejará cual es la condición del agua en un ci"2t21·minado 
conte::to soc:ioculture\l y físico. Entre lo=: condicionantes 
externos del agLta <::E contemplan los de carácter politico que se 
traducen en los propósitos del E:=.tado mediante la aplicación de 
programas de desarrollo social, c1-édito y financiamiento. 
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También 
clima, el 

lo son 
suelo, 

los aspectos 
1 a vegetac:. i ón y 

naturales como 
la hidrología. 

el relieve, el 

Los cond i e ion~.ntes in ternos 
como: 

-- Las actividades que reali::a 
satisfacer sus necesidades básicas 
-- Las formas organizativa.s y 
ejecución de esas actividades. 
-- Los recursos y tecnologias 
actividades. 

del <:o.gL1a deben entenderse 

la propia comunidad para 
<necesidad de agua). 

funciones que permiten la 

utilizadas para realizar esas 

-- Las actitudes, opiniones y creencias acerca 
usos. 

del agua y sus 

-- Los obstáculos y otras restricciones. 

El agua como recurso natural 

De todos los recursos naturales el agua. es el más 
utili::ado y el qL1e más interviene directamente en las 
actividades de le?. vida hum?.na. Se ha dicho que de todos los 
seres vivientes, "es el hombre quien necesita mayor c~.ntidad de 
agu¿., no sólo para sobrevivir sino para poder cor,servar y 
mejorar la sL1perestructura CLtlturao.l de le. que se ha rodeado y 
sin la cual la civilización dejarla de e::istir'' (Benassini, 
Osear, 1974>. 

El consumo de agua qi..~e hace el hc·mbre var1a en relación 
directa con su o~~gani::ación social, con SLl=o creencias, sus 
práctica= culturales y el medio ambiente en que vive; todos 
esto:; aspectos condicionan el uso que del agua hacen los grupos 
humanos, es por ello qLu: elementos de la cLtltura, la religión, 
lea salud, la alimentación, la educación y la econamia, están 
ligados intimamente con este recurso natural. 
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l. ESPACIO GEOGRAFICO Y SOCIAL 

1. LOCALIZAClON 

Lo; dist1·itos Oe.:-:aquef"los de Silacayoapan 1 Ju;;tlahL1aca y 
Huaju~pan, co1·responden a la regiOn conocida con el nombre de 
Mixteca Baja y se localizan en la pa1·te noroeste del Estado de 
Qa;:aca * 1 li~itardo con 105 estados de Puebla y Guerrero-

El .3.rea forma pa1·te de una zon¿;, m.3.s a..mpl i<:. que t.?.mt>ién 
comprende po1·ciones ter1~itoriale~ del 01·iente de Guerrero Y el 
sur de Puebla, =cna conocida como la Mi;~teca debido a que desde 
tiempos prehisp¿r,iccis :?stu--i=~eon en ~lla 1as Reinos y 
Princip~dos MixtecGs. De acue1·do con la ~ltitud 5e divide la 
zona en: Mi::teca Alta, Mi::tec:é\ Ba.Ja y Mi::tecil de 1'3. Cos·t;a <f1apa 
1). 

Los dist1·itos de Silacayoap~n, Ju::tlat1uaca y HuAJuapan ~e 
encuent1·an en~re los paralelos de 18 grados 15 minutos~ y 17 
grados 05 minutos de latitud norte, y los meridianos 97 grados 
30 minutos ,y 98 91-~dos 25 minutos de !onguitud oeste. Sus 
altitudes oscilan en-tt·e los 1.:'.00 a 1,700 metros sobre el nivel 
del mar. 

La Mi::tec:a Ba_j~, f.::irmada por estos ti-es distrito:::., h2c2 
parte de la Cuer1c~ del r!o Balsas -vertiente del Pacifico- y es 
drenada a través de los rios Mixteco, Coicoyan, Tlal:iaco, 
Mixtepec, Hu2ju2pan, Ria Salado o del Oro, Ju::tlahuaca y Rio 
Silac2yoapan CMapa 2>. 

* Oaxaca es uno de los 32 Estados en lo~ que se halla divjdida 
la República Me:!icana; es el quinto Estado en e>:tensión 
te1·ritorial, con 95,364 l'm2. y está dividido en 30 Oi5tritos 
politicos los que ~ su vez ~e dividen en 570 municipios. 
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1.1 Reoión Mixteca 

La región Mixteca constituye una "r·egión media" que hace 
parte de la llamada región sur, una de las ocho gt·andes 
regiones económicas en que se ha dividido la Repóblica 
Mexicana, con base en los limites municipales y rebasando les 
limites Estatales <Basolle, 1q85J. En consecuencia, la Mi,:teca 
como región media, sobrep~.=""" los 1 imites del Estado d;;; Oa.:~ac='t 

para involucra1· municipios de los Estados colindantES dE 
Gu!:?rrero y Puebla, los cuale~ comparte>n entre si facto1··es 
natu1·ales, humanos, económicos }' sociales, formados 
históricamente. 

A su vez la Mi::teca es una d2 las ocho regiones 
geoeconómicas establecidas pa1·a 21 Est~do de Oaxaca, de acuerdo 
a la regionaliz~ción hecha por Enr·ique Ira=oque < Ccnapo, s.f.) 
la cubl ha sido adoptada por el Gobierno del Est~do, con 12 
ónica modificación de que el Distrito de Tl~xiaco, incluido por 
el P.•J.t:J~- S"n :l 2 '.;iie1-r2, St.•r, fue integ1·e.do ,;>, 2,,. Región Mi::teca. 

Históric,,:..mente-. las 1~el.?cione~ geagi·t,ficc;s 
distinguen dos grandes areas: la Mi::teca Alta 
Baja, y senalan qu~ el limite entr·e amb35 es 
sobre el nivel del mar. 

El cron1st3. flurgoa dice que Mi~:tepan 

del siglo XVI 
y la M-i::teca 
d2 1~700 mts. 

e>:tendia sobre una 9ran área continua que va desd8 ~l Su1· d~l 
Estado de Puebla hasta la Costa del Pacifico en el ~ctual 

Estado de Oa::aca. El Padr~e de los Reyes, taffibién Cronista de 
la época de la Conquista Esp~hola, seNala seig regiones que 
cot~i~espondían a l~ ar.tigu¿,_ di' .. ·is:iór: politic:a de la Mixteca,en 
donde a la Mixteca Baja se le daba el nombre de "Nuf"line" que 
significa tierra cálida CDalhgren, 1954>, y corresponde a la 
región l imi trofe entre los Estados de Puebla y Oaxaca .. 

Actualmente, dentro del Estado de Oaxaca se distin9Llen 
tres áreas en las que se divide la Mixteca: Alta, Baja y de la 
Costa <Mapa 1). La Mixteca Baja se circunscribe a los Distritos 
Oaxaquef"los de Juxtlahuaca, Silacayoapan y Huajuapan; región que 
limita al norte con el Estado de Puebla, al Occidente con el 
Estado de Guerrero, al Su1· con los Distritos de Putla y 
Tlaxiaco, y al Oriente con los Distritos de Coixtlahuaco y 
Tepozcolula 
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La Mixteca Baja perteneciente al Estado de Oawaca, la CUAl 
está delimitada por los limites municipales, base de la 
regionalización adoptada por el Gobierno del Estado, constituye 
el espacio geográfico sobre el que se realizó el análisis y la 
evaluación del recurso agua como condición de vida. 

1.2 Características de la Región 

La región Mixteca se localiza entre las vertientes 
interiores de la Sierra Madre de Oaxaca (parteaguas 
continental> y la Sierra Madre del Sur, justa.mente en el 
llamado "nudo mixteco" que consiste en una serie de 
estribaciones de menor altura que se desprenden desde ambas 
Sierras, fraccionando el relieve de toda el área. Un 85Z del 
relive está constituido por lomerios y pendientes mayores, 
siendo muy limitados los valles <Tamayo, 1962). Lo abrupto del 
relieve dificulta las comunicaciones y el transporte, y ha 
propiciado la formación de asentamientos humanos dispersos y 
aislados unos de otros. 

Los estudios* han 
materiales: oro, zinc, 
calculan en cerca de 100 
de los Distritos de 
Huajuapan. 

determinado la presencia de diversos 
plata y plomo, cuyas reservas se 
mil toneladas en la porción occidental 

Silacayoapan, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y 

La principal corriente hidrográfica la constituye el ria 
Mi:>:teco, que nace en la vertiente occidental del gran 
"trabazónº formado por la Sierra de Oaxaca y la Sierra Madre 
del Sur; se origina de la unión de los rios Tla>tiaco, Mixtepec 
y Juxtlahuaca que recorren de sur a norte; y cuando se unen en 
uno solo para denominarse Ria Mixteco, toma dirección de sur a 
oeste; uniéndosele por la derecha el ria Huajuapan y por la 
izquierda el Silacayoapan; luego al penetrar al Estado de 
Puebla, el Mixteco recibe las aguas del rio Acatlán y del 
Atoyac -formando asi el Ria Balsas-. La porción oaxaqueNa del 

* "Programa 
Oaxaquef"fa Alta 
1988, p. 19. 

de Desarrollo Rural 
y Baja".Gobierno del 

Integral 
Estado de 

de la 
Oaxaca 

Mixteca 
1984-
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rio Mixteco dispone de una cuenca de 142 Km2. de longitud 
conocida también como cuenca alta del Balsas <Mapa No.3>. Es 
corriente permanente con crecientes importantes en épocas de 
lluvia. Debido a la complicada orografía, el rio corre por 
entre ca~ones profundos y estrechos <Tamayo, 1962). 

La temperatura corresponde a la de tiert·as al tas 
tropicales, pues al pertenecer al Estado de Oa:<aca~ la Mixteca 
~e ubica en la región sur de la Rep(tblica Met:icana, la cual ee 
halla situada en la zona compt·endida entre el Trópico d2 Cáncer 
y el Ecu¿>.dot~, si tu.:.c::::1ón que determin.:.=. temper·atur~s 

relativamente altas. Sin emba1·go el relieve de montahas y de 
valles intermontanos de la Mi::teca Baja, modifica las 
características climatológicas 1~egistrándose temperaturas no 
inferiores a los 1~ C y no m2yo~·125 e. los ':5 C C2 P!'Umeoio anLtal 
(Alv=-.ra::., !.'78~·>. 

El clima se clas1fica en temol¿..da subhL'.imedo C(v10), }' 
semi cálido subhümedo ACC)w1 1 (G.:ircia Mir-anda, 1997). La 
cantidad de lluvi<?.s qL'E recibe la J'egión fluc:tú2. ent1~e lo~ 500 
y 1000 mm. anuales; sin emb~rgo la Cuenca del Rio Mi>:teco 
particulc;rm-ente en el Distrito de Hu.?iuap.:;n, t~egistra 

precipitaciones rnenores a los 500 mm. anualr?s debido F.t qu<;:> los 
vientos hGmedos no lleg2n a la zona, al s~t· aislados cor las 
altas montañas qne 1·odean la Cuenc.:;,. Las ! luvias están en 
estrecha relación con la vegetación, y el vclúmen dE 
precipitación disrninLt~·e e1, zonas sernisecas donde la vegetac1~n 
es >:erofitica. La temporad01 de lluvias se inic:i.2 en mayo o 
junio y termina en octubre, con un período de '="ECE•S, 11 :.>.rr.~::.do 

canícula, entt•e JLtlio y ago$ta. 

Grandes áreas de la t•egión se encuentr·2n sujetas a un 
pt·oceso acelerado de erosión originado esp~cialmente pnr· el mal 
m2nejo del suela, tala inmode1~ada del bcsque y pastot·eo 
excesivo. ParticLtlarmente en el Distrito de Huajuapan e':isten 
porciones con el 25¡.; del suelo erc.S"-:ion.:.do sev<°-1~;:,m=n-r.=.. r.:=.:::-:t.~.::..::, 

que en Pl r<=>~t2 =e _.,., 1·t-y.ion se ¡:tf•Esent.::. un¿;. ~rosión del 10 el 
25% CAlv~re=, 1983;. Se estima que más de la cuarta osr~~ ds 13 
superficie esté de~21·ioracl~ casi en forma ir~reversible y el 
resto va en rápido proceso d<: dest1-ucc:ión. 
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2. ANTECEDENTES DE LA CULTURA MIXTECA 

Los Mi:!tecos se llamaron a si mismos "Nusabi" q1..te quiere 
decir en idioma mi::teco "gente de las= nubes". También los 
Mexicas para referirse a los Mi~:tecos los llamaron "Mi:-:tecatl" 
palabra nahuátl que significa "gent'? de las nubes" 
(Whitecotton, 1985>. Se sabe que el Mixteco fue un pueblo que 
influyó con su cultura sobre los procesos de toda ~lesoamé1·ica, 
especialmente sobre el grupo Zapotec:o en Oa>:aca y sob1~e dos 
grupo!:'.; del centro de Mé:: ico que fueron los Tal tecas y los 
Aztecas*. 

Esta cultura ha ~ido considerad~ típicamente Mesoamet·icana 
y se encuentre, en la 1~egión geográfica conocida come la 
Mi~teca, desde el horizonte arqueolOgico ''Yucu~udahui'', hacia 
los 500 a 700 af"l'os de nuestra era, época que coincide con el 
comienzo de las 01nastias de Tilan~ongo. Sin embargo, la región 
Mi~~teca antes de servir de asentamiento a las Dinastias de 
Tilantongo, época del hori=onte YL1cuf1udahui, ya hab!a sido 
escenario de otras cu1tut'as a las que el arqueólogo Alfonso 
Caso (1977> no ha querido considerar como Cultura Mixteca, a 
fin de no incurrir en falsas atribuciones étnicas. Este autor 
ha considerado como Cultu1~a Mi:-:teca solamente a aquella que 
incluye los rasgos característicos de los ~lixtecos del Siglo 
XVI. 

* TOLTECAS:Pueblo de Quetzalcoátl llegado del norte de Mé>:ico e 
influido por la Cultura Teotihuacana. Su capital Tula surgió 
hacia el siglo IX D.C. a 70 l(ms. al norte de donde hoy está 
Ciudad de Mé:.'.ico. Fueron constructores de palacios, escL1lturas 
monumentales y pinturas. <León Por·tilla, Miguel y Ott•os,'' 
Historia Documental de Mé>:ico'', Tomo!, Ed. UNAM, 1964). 
AZTECAS: Pueblo del grupo nahuátl que llegó a formar el Estado 
más importante en el Mé:-:ico Prehispánico, aho 1324 D.C. También 

Mé:·:ico Tenochtitlan. Los aztecas provienen d? A=tlan-A=tlan, 
"tierri?. de gar::-2s" o "de 12. bl2.nc:u~~2" 1 gec9r.:.!ific:2.rnente nos~ 

hallaron bases para fijar Aztlan, pero se cree que es una isla 
en las Costas de Nayarit. Su cultura es influenciada 
notoriamente por los Toltecas, cultL1ra que le antecedió, como 
también por los Mi::tecos. CMalga1'ejo, 1975). 



2.1 Fuentes Arqueológicas 

Los antecedentes mas antiguos 
localizado en Monte Negro, en el a~o 

arqueológico bien conocido, ~1 cual 
con la cultura más antigua encontrada 
Albán-1. 

para 
649 
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la Mixteca se han 
A.C., único sitio 

p2.rece estar emparentado 
en Qa):aca,llamada Mon~e 

La cultura Monte Neg1•0 en la Mi::teca, aunque parece menos 
completa y de=:arrol le.da está emparentada con Monte Albán-I, y 
en ambas la influencia Mesoamericaria está representada en los 
objetos de adorno personal, másca.1·as, barbas postizas~ 

tatuajes, mutilación dentaria y en la cost"rnbre de pinta1·se la 
cara y el cuerpo, elementos éstos de una clara influencia 
Olmeca <Be1·nal y Caso~ 1962). 

Los datos sugieren que dur.:>.nte la epoca correspondi=-nte a 
Monte Albán-I y al sitio Monte Neg1·0, no habla dife1·encias 
básicas entre las dos áreas fundamentales de Oaxaca, las que 
más tarde serian Mi::t2ca y Zapoteca, y solo una cultura cubrió 
el territorio Oa:·:aqueflo duran'te esta epoca, con rasgos 
gene1•ales que la relacionan con la Cultura Olmeca* que se 
encontraba en auge en la costa AtlAntica. 

Montenegro e~ un cerro enclavado en la r-ti::teca! donde se 
encuentran 1·estos de edificios construidos a lo 12r90 de una 
calle. Se dice que la prime1~a ciudad que alli e::istió fue 
fundada por un Capitán ~11;:teco qus s~lió de Achiutl~, capital 
del F<eino Mi}:teco, en bL•sca. de tierras p20.ra poblar y al llegar 
a Montenegro fundó al 1 i un nuevo reino que l lam6 Ti le.ntongo 
(Berna! y Caso, 1962). Las pruebas de carbcino 14 han seNalado 
como fecha para Montenegro, el aHo 649 A.C.,sin embargo, la 
época

1
de Monte Alb&n-I ha sido con~iderada algo anterior a esta 

fecha. 

* Pueblo que ha~1'tO la región co~~21·& ds! Sc!~o d~ M6·#~r~, 

entre los anos 12ü0 B.l 50(i A.C., se c:alcL11s. que vivie.n 350 l'!'il 
pe1~sonas en el área. Su cultura sobresale por la tella de 
cabezas colosales, alta.res y e=tele.s, e:::culpidos en monolitos 
de piedra. Su influencia fue notoria para el desarrollo 
cultural de Meso=imérica. (Bernal, !gnaccio. 1973), 
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Monte Albán es la primera ciudad en el Continente 
Americano, SLtS orígenes se remontan hacia el afto 800 A. C. -
época l!am~.da. Monte Albán I- cuando un pueblo hc:.sta ahor.:=i. 
desconocido ocupó la cima de los cerros aledaftcs a la actual 
ciudad de o~::ac2,, i::cn:truy~ndo ?.lli edificios y ha.cie=ndo talla 
en piedra, inscripciones de lápidas y jeroglificos y el uso de 
un c:e.lendario. Luego, durante la época conocida como Monte 
Albán II hacia el a~o 30(1 A.C. la ciu~ad ya era un centro 
urbano y al parecer fue habitada por gente lleg¿da de Chiapas y 
Guatemala. Más tarde en la fase denominada Monte Albán III 
hacia el aNo 200 D.C., las ideas tradicionales de Monte Albán 
recibieron influencias de la Cultu1~& Te=~~hu~cana• d~ndo lugar 
al su1·gimiento de la CLtltur@ Zapoteca. Posteriormente, en la 
época llamad~ Monte Albán IV hacia el aho 900 o.e. esta gran 
ciudad desarrollada poi· los ZapotecBS pierde su pode1·io 1 y sus 
tE?mplo:: y p,oilecios o::;:on ""·b¿¡.ndon<:<dos:: le>. ciudéi.d sclo CL1mpli3 
función de necrópolis en conde ent¿r•raban a sus mL·2~tos 
ilustres. Dut·ante el periodo IV surge &l pode1·io de la Cultura 
f1i:-~teca, cuyos restos cirqueológicos no han sido fechados mé.s 
e.llá del c01.f"lc 1000 de la Era Cristi2.n2; sin et11b:::>.rgo. el estilo 
atribuido a la Cultura Mixteca se inició desde el siglo VIII 
durante la última fase de la época Monte Albén III conocida 
como !!lb, pues los códices mii:tecos fuente de la historia d~ 
esta cultura~ comen=aron a pintarse pt,ecis~mente a pat·tir de 
esa fecha y es gracias a estos documentos que se ha podido 
saber que haciE<. el 2.t"ro 700 D.C. la Mi::teca estaba dividid;;.. en 
varias y pequet"ros reinos y principados, entre los que 
sobresalían los sefiDr'!c.s d2 A¡:o::-;1;=;., Achiutla.~ Didiquiú~ 

Tilantongo y Tutepec <Caso, A. 1977). Los códices son libros 
pictóricos de contenid~ esencialmente histót•ico que sugieren un 
inte1·és por la crónica dinástica y militar de los jef~s 

mi>:tecos; estos libros de 91·an pE1·fección ~rtistica dan más 
importancia a los hechos de los hornbr·es que el culto poi· los 
dioses. 

il· F·ueblo que habitó en el Valle de Mé:~ico--P•-•.ebl.=i. y construyó l-3. 
ciudad de Teotihu2csn, ce~trc ceremoniel de grandes edificios y 
un conjLin.>;o de pirámides entre las que destacan la del Sol y la 
Luna que evidencian 12 grandeza de la arquitectura ritual 
Meso~mei·ican~. Se comenzó a construir hacia el aho 200 A.C. y 
alcanza su et2pa clésica en·tre el 350 y el 600 O.e. Su 
dest~ucción ocurre entre el 650 y 700 O.e. CBernal, Ignacio. 
Histori¿.. Minirn2 de Mé::ico, p. 16, 1973>. 
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2.2 Dinastías de Tilantonqo 

Algunos investigadores, basándose en lo: códices, 
documentos históricos d~ origEn mixteco, han t•econst1•uido una 
p~rte importante de Ja historia, conocida como la época 
Dinástica o de los Reinos y Principados Mi,:tecos. 

La Dinastía más conocida es la d2 Tilantango y los datos 
cronológicos que de ella se tienen coinciden con las fechas 
apot•tadas por la a1·queologia*. Las Dinast!as de Tilantongo 
fueron cue.t1·0: La primera iniciada en el af"lo 838 D.C. y 
concluye hacia el ?.t"fo 973 D.C .• se inicia con una persona que 
nació un poco e.ntes del af'fo S.38 D.C. <Dahlgren de Jordán, p. 
50, 1954). El primer se~o1· que gobernó la ~li:;tacs fue ''Yaqhue 
HuyneNe'' que quiere decir ''cuatro águilas''~ se dice que este 
sef'ror nació en un .::erro que ll¿:,man Tilantongo. La s.:!QLlnda 
ffin.;..:::tf;:; l.;< ir1i•:ir.> ~l 1"8-f,Jr'm.=>·:'lC-·!- 52",p~ctl i en ~l .o;.f'lc 895 D.C. '.! 
termina en el aNo 1235 D.C.; dura~te esta Dinastía se sucede la 
emigración de Tolteca3· hacia la región Mixteca. La tercera 
Dinastía se abrió en el aNo 1297 D.C. y concluye 
apro~imadamen~e en 1351 D.C.; es durante esta Dinastía cu~ndo 
los Ze.potec¿i_s abandonan t-1onte Albán y los Mi >:tecas se e:-:panden 
por territo1·io :apoteca. L2 cua1·ta y última Dinastía de 
Tilantongo se inicia con El príncipe 6Mázalt en el aho 1375 
D.C., y en 1458 los Mi;:+.:ecos ==on asediados y sometidos por los 
Mexicas <A=tecas>, pero a pesar de la invasión, las Dinastias 
subsistiEron y la Cultur·¿i, Mi>:teca pudo m;;1ntenerse gracias al 
sincretismo cultural entre lo mi::teco y lo me:<:.ca au3piciado 
por los gobernantes mi::tecos, especialmente por el princ1pe 
4Mázalt quien ocupó el trono er. }479 D.C. En 15'.20 D.C. los 
conquistadores Ped1~0 Alvarado y Fre.ncisco de Oro:zco iniciar. la 
invasión espaNola hacia el territorio oaxaqueho, y con ella 
comienza el fin de la~ Dinastías Reales de Tilantongo. 
<Malgarejo, 1975, p. 2(l9). 

* Ver en Ce.so, Alfonso, 1977 y 
cit~ 

Jordán, 1954., op. 
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A los Mi:-!tecos les co1·respondió una época posclásica a 
diferencia de los Z<?.pc•tecas c¡uienes vivieron una cultura 
clásica creadot·a de monum~ntos de gran magnitud. La refinada 
cultura Mixteca fue creadora de pequehc5 pe1·0 finisimos objetos 
de orfebrería, figuritas en piedra, rr.os.:..icos de tu1·quesa y jade 
y fina cerámica pol ic:t·oma. El apoqeo arqwitectónico de esta 
cultu~a tuvo lugar fuera de su área geográfica, cuendc las 
Mixtecos ocuparon los Ve!les c:ent1·ales de Oa::aca y ent1·a1·on en 
contac•i::o directo can los Zapotecas, produciendo all 1 
coni:otruccior1es monumentales como los palc>.cios de l'litla y 
YagUl*. 

La e>:pansión de la Cultur2 r1i~teca que se habla iniciado 
desde el sig]o X de nuestr2. e1·a, ya. pa1·a el siglo ;:vr cubría 
casi en tai·ffi~ tct2! 1? zon~ =2~otec2 IMFp2 No. 4). Cuando las 
espaMoles iniciaron la conqwista de la Mixt~ca ent~e 15~0 y 
1522, los Mi:·tecos ocup2b2n también la =ona zacateca de los 
Vetlles Cer.trales y del Itsmo de TGhl1antepec, y en esos af'tos 
ambos g1-upos 2li2dos lL!Cheban cont1·a los A=tecas qLie los habían 
invadido desde hacia más o menos 6(l a~os atrás CRavics, 1965). 

Los 1'1i::tecos fueron objeto de 1.1n proceso de Rnlquilarr.iento 
cultural durante el periodo de la conqui5ta y de la 
coloni::ación europ<?:O'., pero a pesar de ello muchos rasgos de la 
milenat·ia Cultu1·a Mi::teca sobrevivie1•on y aón se mantienen 
entre los Mixtecos contempor·áneos. 

* MITLA: Ciud2.d arqueológic21. situada al SL1reste de la ciL\dad de 
Oa~:aca. Su nombt·e '=ignifica lugar de 12.s flechas o de- los 
guerreros. Dicha ciudad comenzó siendo zapoteca, pero cuando 
inició la conquista espaNola ya era mi~:tec.3. <Enr.:iclopedia. de 
Mé::ico, Tomo IX, 1977). 
Y~GUL: Ci1Yd~d ?rnueolóqica situad2 en el e}:tremo or·ie~tal del 
Valle de Oa::Pc~. SL1s origenes se re11n.~r1l.co.r1 , ... ,.:.~:.:: !.:: ;--~m.:>>"">=1 

é?DCB de Monte Albán ceoo A.C.>~ y tuvo gra~ import~ncia a 
partir· del siglo XIV D.C. <Historia biogi·áfica y geográfica de 
Mél:ico, Ed. Porrú<:>.~ 1964). 
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3. COMF'OSICION ETNICA 

Los grupos étnicos más import='.ntes del Estado de Oa~:.aca 

son los Mi::tecos y los Z~potecos. Los Mjxtecos ocupan la t•eg~ón 
conocida-. con el nombre de Mi::tece.pan, qLte comprende la parte 
occidental del actual Estado de Oaxaca, dividida en: Mi>:~eca 

Alta o Coi2:tlahuaca y Mixtec~ Baja o ~e la Cesta. 

Linguisticamente los Mi:{tecos pertenecen a la familia 
mi>:teca 1 1·ama Dlrneca o Pc~o!oca-Mixteca del grupo Olmeca 
Otomangu~ o Macro-O-toman9ue <Nolasco~ 197::2). Esta familia está 
integ1·ada pcr los idiomas Mi>·teco, Amu=go, Triqui y Cuicateco. 
Estos idiomas, que en conjunte forn1an la rama Qlmeca o 
Popoloca-Mixteca, OCL\pan un terri~orio continuo <Mapa No.5>. 

Siguier:de> ::::~·i':<:'-~·;..~s ~=-":~¡!...!1=ticos, f"'•?r~2.1·1f-_,. f,!ql..:.c...."'.':n ;;.c:-"72) 
ha dividido a le tli~:teca en tres subéreas culturales, en donde 
la llam2da subárea de la Mi~teca Baja casi llega a ser el 
territot·io que sbat•can los Disti~itos de Ju>·tllahuaca, 
Silacayoapan y Huajuap¿n. Esta división excluy~ tres municipios 
pe1·tenecientes el Di5t1·ito de 3u::tl,,shuac?. e involucr•a dos 
municipios del Dist1•ito de Tepcscolttl~- Par·a hacer· cor1·9~oonder· 

esta subérea culturdl con el espacio 9eo0ráfico delin1itado pa1•a 
nuestro estudio, se e::cluyer·on los municipios de! Diet1·ito de 
Teposcolula y en su 1·eemplaza se agreg~1-on los t1·es mL1nicipi~s 
del Distr•ito. de Ju~:tle.huaca, resultando as! una 1·egión con 
población indlqena aue se destaca por su diversidad cultural y 
linguistica. 

La Mixteca Baja es ta segunda subárea cultural en cuanto a 
población indlgena dent1·0 d2 toda la región ~!i>:teca, después de 
la Mixteca Alta. En la Mi::teca Baja el grupo predominant~ es 
el Mixteco, seguido d~l Triqui y ~l ~lahuátl*. Segón el c~nso de 
1970, má= de 56 mil Mixtecos h""-bitabc..n los 3 Dist1-~itos; cerca 
de 2 mil Nahuas vivían en el Disti·ito de !~uajLtapan y más de 2 
mil Triquis se localizaban en Juxtlahuaca. A pesar del fue1~te 

me=ti7~iP dP la aoblación. los 91~uoos étnicos constituyen el 34 
por ciento de loo:: habit2.ntes. (Cuc:.dro No. 1). 

* La e;:iEtenc:a del N2hu~tl 
tiene sus orígenes d?-sd2 la 
afio 1297 D.C. 

~n medio d?l territorio mi~teco 
Invasión de los Aztecas hacia el 



19 

4 .. POBLACION 

La población total de los Distritos de Juxtlahuaca, 
Silacayoapan y Huajuapan, de acuerdo con el censo de 1980, suma 
174,995 personas. Ello repres:nte ~l 7.4/. de- la población tot21l 
del Estado de Oaxaca. 

Cada Distrito concent1~a un nómero distinto de municipios: 
Huaju?pan ~g1·up2 28~ Sil?ceyoap~n 19 y Juxtlahuaca 7. En total, 
los tree Dist1·itos agrupan 54 municipios distribuidos sobre una 
SLtperficie de 7 1 093 kms2, que representan el 7.44í: del 
territorio tot~l del E:tado. 

La dist1·ibuc1ón ~~ la pc~l~Cl~n En !~~ ~1·2~ ris~rit~~ e5 
desigual, ya que mientras en Hu2.juap2n se concentr·a el 50/. de 
la pobl2'ición de la Mi::ter:a 8¿;.j,:;.. El res~ante 5•)'.-'.. es camp::1·tido 
por partes ce.si iguales entt·e ]Lt::tlahL•ace y Si le.c:<?yaapa;;.M.;.s 
del 70% de la población total de la Región, t•eside en 300 
pequehas localidades menores de ~,500 h5bitantes. 

La densidad demográfica es más b~ja en 3ilacayoapan1 en 
donde cada municipio tiene entre 1~501) ¿ ~,500 habitante~, y 
donde a cada kilómetro cuadr•¿;da le ~or1·~sponde 18 t)abitant~s; 
mientr<?.s que li\ m?s alta densidad la pr-eser1t.?. Hu.=i.j'-tapan con 
3.200 habit~r1t&s 001· cada rr1unicipio, cot·r·espondiéndole 29 
h=.bitantes por- kilómetro cuadrado: Jtt~:tla.huacé>., por·· :::u pai--te 1 

cuenta con una cantidad intermedia de 25 habitantes por cada 
kilómet1•0 cuadrado y 6 7 (•00 habita~tes por· municip10. Según 
estas cifras, la den~.id¿·d en estos t1·es d1stritos e-s bEoja en 
relación a la t•egisti·ada en otras A1·eas del Estado• 
(Mapa No. 6). 

El c:r~cim1~nto dernográiico en l,o:. Mi::tec2 Baj¿;_ ha. sido 
tradicionalmente infe:·io1~ al del Estado de Oa::eca y al promedio 
n.<o~jnn-=11 ~ "'""':"''" lo~ rl.:o.T:r:i'=". !'r""°<;?.nt,,,.t1r:-.c:; Pn los tres últimos 
censos. En l.;. d~c~d.?. 197(>-1::;>8(• 1 12 t?.sa d'2 ct·ecimiento .;;.nual de 
los t1•es Distritos sólo 2_lcun::ó un (1.34/:~ mientras que la de 
todo el Estado fue 1.57% En general cada uno de los tres 
Distritos presenta una tendencia decreciente~ destacandose el 
caso de Ju::tlahuaca en donde se 1·egistra pérdida de población, 
y~ que el ndme1·0 de h~bitantes censados en 1980, es me~or con 
relación a los qLte había en 1970. CCu21.dro No. '.2) ~ 

* Lo~ Distritos de Tu::tepec, Teotitlán, Etlc., 
Ocotlé.n y Zaachila, tienen densidades entre los 
habitantes por Km2. 

Zimatlán, 
60 y 40 
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La fuerte migrac:ión de los pobladore= de la Mixtec:a Baja 
h.:;i.cia otras regiones de México y hacia Estados Unidos, asi c:omo 
una eleva.da mort.:;i_lidad inf.?.nti 1 no t"'egistrada, son las causas 
de disminución en la tasa de crecimiento de la población. El 
problema de la emigración de la Mi:-:teca Baj.a hacia otras 
regiones, es considerable y va en aumento. Se afirma que de 
cada 10 ~ixtecas 1 3 se van definitivamente de la región, 4 
trabajan temporalmente en otras partes y sol~.mente 3 se quedan 
en sus pueblos*. Este fenómeno tiene origen en las precarias 
condiciones económicas y en la deficiente calidad de vida 
prevalecientes en la región. 

5. BIENESTAR SOCIAL 

Diversos estudios han definido el uso de variables e 
indicadores relacionados con la salud, educación, vivienda, 
ingreso y ocupación, con el fin de medir el nivel de bienestar 
de l.;. población**· Estos estudios ha.n permitido esbozar un 
panorama sobre el bienestar en la Mixteca Baja. 

En los municipios que integran la Mi:-:teca Baja oa:~aquef"la, 
la población no llega ni siquiera a cubrir el nivel promedio 
nacional para satisfacer los niveles minimos de bienestAr. En 
esta región, el bajo nivel de bienestar coincide con una 
deficiente estructura productiva, mala distribución de 
recursos, carencia de set-vicios y de actividade5 industriales; 
situación ot•iginada por factoi~es pcl!ticos, históricos y 
geográficos qL1e amplian la brecha entre el desarrollo urbano y 
el att'aso rural. 

* "Progrc?.ma 
Q.:;.~~aquef'fa Al ta 
1988. 

de Desarrollo 
y Baja". Gobierno 

Rural 
del 

Integral de la Mixteca 
EstBdo de Oa::aca 1984-

•~ Vépse: Gecgr¿:¡f'fa de la_ Marginación, "N~c:esidades 

en México, situación actual y perspectivas ¿l 
esenciales 
ª~º 20(10", 

COPLAMAR/Sigl~ XXI, 1985. 
Cuaderno de Informa.ción 
1986 .. 

pc.>.ra la Plétneación INEGI, 
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Los D stritos de Huajuapan, Si le.cayoapan y Juxtlahuac:a, 
presentan n veles de vida desiguales entre si, observándose el 
más bajo n vel ~n el Distrito de Juxtlahuaca en donde la tasa 
bruta de mortalidad C15.63 muertes por cada mil habitantes) ea 
de las más altas en el Estado y muy superior a la t•egistrada 
para todo el pais. Asimismo, es en Juxtlahuaca donde más de la 
mitad de la población económic~mente :::i.ctiva -PEA- no recibe 
ingresos, y el 14.04% percibe ingt•esos menores al salario 
mínimo; también en este Distt•i te, más de le. mitc;..d de la 
población m3ycr d=- di~-= 2.f"los (55.09%} es analf-3.beta. <Ct.iadro 
No. 3). 

La situación del Distrito de Silacayoapan es muy similar a 
la del Distrito de Juxtlahu~ca, con niveles de vida por· debajo 
de los indice:::. de b:.2;-,2~~2.:· s:cci2.) ¡J''C•m-::-dii:idos ::;oa1-~ to8= el 
Estado. Por el contrario, el Distrlto de Hu~jL1apan registró 
condiciones de vida más favorables y en L1r1os aspectos superó 
el promedio registrado pa1"'a el Es"':¿,_do de Oa>:.?.ca <Mapa No. 7>. 
Huajuapan ha sido considerado como uno de los Distritos con 
mayor- desarrollo gracias a sus recursos ganade1•os que lo han 
situado como el principal productor de ganada caprino*-

* Huajuapan ha sido el primer producto1- de ganado caprino en 
el Estado de Oa::c.ca. En 1983 fueron censad2.s 98, 178 cabe=:as. 
CVer Cuaderno de Información para la Pl.::i.ne.::i.ción. "0a}:aca: 
Existencia~ genaderas por especies según distrito''. INEGI, 
1986) • 
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DISTRITOS 

HUAJUAPAN 

SILACAYDAPAN 

CUADRO No. l 

SUBAREA CULTURAL DE LA MIXTECA BAJA 

"'º" DE MUl"ICIPIOS 

15 

10 

POBLACIOM IMDIGEMA 197Ci 

MIXTECOS OTF..:OS GRUr-·os 

20,539 hl.ahuas 1, 7Cl6 

14,513 

'l. PDBLAC l DI" 
!NDIGE\\IA 

25 .. 9 

39.4 

JUXTLAHUACA 7 21,394 Triquis 2,251" 52 .. 3 

32 56.446 

FUENTE: Nolasco, A.M., üa>:aca Indígena, 1972. 



TDTAL"DAXACA 

HUAJUAPAI~ 

SILACAYOAPAl\I 

JUXTLAHUACA 

CUADRO No. 2 

POBLACION Y DENSIDAD DEMDGRAFICA POR DISTRITOS 

p O 8 L A C I O N 

1970 1980 

2'015,424 2"369,076 

85,939 92,241 

36,596 401454 

45, 162 42,3(10 

% DEL 
TOTAL 
ESTATAL 
198(1 

100 

3.89 

1.7! 

1.79 

TASA 
CRECIMIENTO 
1970-1981) 

1.57 

(!. 69 

0.97 

-(1. 63 

FUENTE: Cuaderno de Información para la Planeación: Oa):ac:a. 
ll>JEGI-SPF', Mé:~1co, 1986. 

.,,, 

DENSIDAD 
POR 1<1"12 

198(1 

24 .. 137 

29. 14 

18.25 

24 .. 77 
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-INGRESOS 
Tasa de PEA que recibe 
ingresos menores al 
minimo 
Tasa de PEA que no 
rec:ibe ingreso 
EDUCACION 
Tasa ge an2lfabetismD de 

a oo 1ac1~n de !U anos 
y mas 
Tasa de ooblación de 15 
at"1os y más sin 
instrucción 
T~sa de pobl~ción de 15 
artos y_ más c:on pr•imaria 
incompleta 
T~sa de población de 18 
~egiaY más sin ensehan=a 
VIVIEMDA 
Tasa de viviendas con 
piso de tierra 
Tasa de viviendas sin 
agua entL\bada 
Tasa de viviendas sin 
tuberia de drenaje 
Tasa de viviendas sin 
en~rgia eléctric~ 
Tasa de viviendas de 
Lln solo c:Ltarto 
SALUD 
Tasa bruta de mortali
dad (por cada mil 
habitantes) 
El•IPLED 
Tasa de PEA ~ue labora 
~~~~~ ~~ng6ra~ ~"Ta 
semana 

CUADr<O No. 3 

INDICADORES DEL 1\JIVEL DE VIDA 

JUXTLAHLIACA SILACAYDAF'AN HUAJUAPAM 

14.(14 

55.84 

55.09 

37. 18 

26.86 

.. 73. 89 

81.14 

58.00 

80.68 

61. 44 

54.78 

15 .. 63 

9 .. 93 

17.22 

54.71 

38.99 

31- 88 

31.63 

73.81 

75 .. 44 

46 .. 20 

83 .. 32 

31. 32 

50.57 

9 .. 31 

1C•- 67 

31.63 

45. 15 

26 .. ¡¡.9 

25 .. 34 

34.39 

76.66 

56.95 

39.12 

71.27 

27. '18 

48 • .28 

6.56 

14 .. 91 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 11\JEGI. 

OAXACA 

22.6 

43 .. 6 

31 .. 4 

26.4 

31 .. 3 

71.9 

64.4 

54 .. 2 

71.9 

47.6 

47.7 

10. 1 

13.7 

NAL. 

25 .. 3 

19.7 

15 .. 1 

14. (1 

27 .. 9 

62 .. 8 

26.5 

28. 'i 

42.8 

21.8 

30.0 

6.5 

15 .. 1 
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MAPA No. 5 
GRUPOS LINGUISTICOS 

MIX'1E:A BAJA (ESTADO DE OAXACA) 

(i> lEl«lllA MIXl1'X:A (Familia mixteca) 

• • • • 
lEl«ll!A NAHUA (Invasora, procedente del norte) 

lEl«lllA TRic;uE (Familia mixteca) 

lEl«lllA Cll'.JCID (Fanilia mixteca) 

LllM:lUA CIJICATECO (Fanilia mixteca) 
- LIMITE DE LOS DISTRI'IOO DE IA MIX'1E:A BIU'A 

FtJEÑlE: fblasco. M., 1972, ~xico. 

~"... ... ., .. 
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MAPA No. 6 
DENSIDAD DEMOGRAFICA 

MIX'raCA BAJA (ESTADO DE l'.JAXN::A) 

o o 
(VO~HIJtTtAN " 

o 

~ 

~ 

• ALTA 

• @ 

MEDIA 

BAJA 

o 

o 
TLAJtJACO 

FUENTE: Censa· de Población y Vivienda 1980. México. 
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MAPA No. 7 

INDICES DE BllllESTAR 

. DIS'l'RIT05 DE 1A MIX'lu:A BAJA, ESTAOO DE ClAXACA 

.. 

ALTA 

!ElIA 

BAJA 

T 

o 

o 

• o 

FUENJE: ~I, México, 1986. 
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Il. EL RECURSO AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES 

Este capitulo tt·~ta acerca de las condiciones de 
e.bastecimiento de 2.gu2. pe>1·.:::: el use y consuma hL1mano, 
entendiéndose el aba3tecimiento carne 3qu2l servicio básica 
necesaria en el desai-r·ollo de la vida socia! de una pobisción. 
Se t1-~ta de una eveluación no sólo de5de el émbito dg las 
caracteristicas flsicc-~~0~1-á-fi=as. sino también ~~se~ la 
per·spective. socic-cultL1rc·.l qus his-tóricam~r:te hE;;; d"=t=i·rni;-ado 
la=: &.ctivid2.des y act:!.tuCes que e-1 o::<=o•- humo.no d::=&.r"'rolla. p21"".?. 
proveerse de ~gua. 

Para establecer las condiciones d~ 3g~1a en la Mi::teca 
Baja, se cbser··1~ro~ les sspectos netu~·ale~ como tempet·etLlt·al 
precipit<?<ción, ~·elieve, veg'=t.::-.ciori y i::.;uelc., lo: Ct.•?.l~=- ir.::::.ij2n 
dit·ectamente e;-i E-1 medie f:!sico di·ficc.•.ltar--ido ~ f2t:i!it.?ndo l-3 
eYistencja del rect1rso ~gL\B" Asim!smo, mediants el empleo de 
técnicas antt·opológicas se investigat~on 133 pt•ácticas 
cotidi~~~s ·ej&1~cid2s pe:· l? p~~leción p~ra s~tisf2~er sus 
necesidades de ~gua. Le metodologia utilizad~ pat•a la fase de 
recolecci6n de infot·rne.ciór., involuc1·C· a los ha;.:iitante:= de 1.:1. 
t~egión, quienes e>:pr"<?s=-.ron en sus propios conceptos, 12-S 
neceo;:;ide.de'::'-. de <019ua sentid.=,.s-~ o pe;·c:i.b::.d,:;:,s pot• ellos mismo!:':. 

El estudio 
cond i e iones. de 
limita ? 30 

no preten~e dat• un 
~guA e;-i toda 1? Mi~:teca 

locRl 1dades r•ur~<:.les-1>· 

v2l~r tot~l acerca d? las 
B:0ej2 .• La e-v;~.lu2.cién se 

repr~esen"t?ti'/O del tema que no!:': ocuoóO'mQs-~ pu.es son la~ 

localidades rursles las que presentan mayores pt•obl2mas para 21 
?.bastecimientc.> de 2·9ua, en una 1~et¡ión en d':'lnde predomiro.=i. L:n 
medioambiente seco, con poc:::;:o iut-!llE-s Ge .::9u¿; f ,:'..::,nGE ;_J_r,2 
par·te impcr·t2nte del ~iempa diario es empleado por l~s 

h?.bitantes en ta1·eas de recolección y .-o·.c2r:eo del lit:¡L'.idc. 

* Loca.lidad rur-r::<l es aquell.;i. QLt2 cuenta con menos de 5,000 
habit~.ntes, se9úr, crit21~io de Unikel, Luis, y adopt.:1.do por el 
Consejo Nacion2l de Población, ver en ''Indicadores sabre 
fecundidad, marginacion y ruralidaa•·, COi~A2~, !~G7. 
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1 .. CARACTERISTICAS DE LOS F·UEBLOS 

Las loc8lidades donde se realizó el diagnóstico para el 
análisis y evaluación del recurso agua~ son comunid3des rurales 
con Llna población que var!a entre los 15(1 y 2,500 habitantes, 
con viviendas de uno o dos cuartos y un patt~ón de asent.!'.mieni:o 
dispe1~so. De acuerdo o la categoric:. oolitico-administrei.tiv<?. se 
les d:nomima rancherias~ ag'=!'nci::i.s municipales, nucleos rurales 
o congregaciones, per·o todeis ellas h2cen pRt·te de una unidad 
más amplia e impartsnte qua es el muni=ipio. El pueblo* es la 
cabecera municipal (Ma.pa No. 8). 

Todas estas lccalid~des tienen ralees histórices 
prehispánica:;. dond= prevalecen lo: idiomas regionales 
princip.:;:.lmente el Mi:;teco y en mE-not• propor·ción el Triqi..ti, el 
Nahuátl y el Zapoteco, los que con:=tituyen la más viva 
e~~oresión de l,o> cultur~ j;,dig.;c>na 2ctuE<l; sin embargo, el idioma 
espaf'fol se habla en tod~s estas localidades como producto de la 
invasión espa~ola y de la subordinación política y económica a 
qL1e las somete el Estado Nacional l'"!e~·:icano desde l~ época de la 
Independencia -Siglo XIX-. Actualmente las lenguas indigenas 
san hc.blc:,,j..:-.s e.ad¿;_ ·,~:: pot" n.Enws p.:=::·s=n.::.s, J 

hace tan frecuente entre la población joven. 

1.1. Ocupación e inore~a 

SL: USO y2. no se 

La principal ocupación en la región es la 29r·ic1..1ltura, 
primordialmente la de ~empo1·al, siguiéndole la actividad 
artesanal representada por el tejido del sombret•Q hecho de 
p.alma, y en ord<?n de imoor-tancia les sigue le>. ganaderia 
caprina. La casi totalidad de las familias se dedican al 
cultivo del meiz, del frijol y de la calab3za como productos 
básicos, y en menor pt•opot·ción a la siembra de hortaliz~s y 
productos menot·es. El ciclo agricola se inicia con la siembra 1 

entr•e los meses de mayo 2 junio, y te1•mina con 12. cosEc_ha que 
se cumple entre los meses de 5eptiembt·e a noviem~re. 

La producción agr!cola se dedica fundam~ntalmente par·a el 
autoconsumQ fa.mi 1 i ar, sin ser l=i sui icienternente elev¿;;.d¿;. como 
p.=. ... ':' -:-11h.,..;,.... l-"'::= 1"1"""."''?""iri=>-'== :::i~im=,..,t:iri:::i~ rlr.> i::ndn=- lns mP~os del 
aho, debiendo la gente bus~ar ot~~~ fuentes de ingreso 
económico dur¿..nte aquellos me;:;es en los que se agot:o:.n las 
reservas de las pt•oductos agricoles. 

* Loca 1 id ad o asentamiento con un mayor número de h¿..bi tan tes~ 
del que depe~den r~nche1·ias y 3gencia~t 

municipio: fragmenta.dos. (Programa Rur·al 
Mi>:tecas, 198"1-t986) 4 

o ~!n conj·_•.ntc::i de 
Integral de 1 as 



La 
siste1na 
indígena, 
de yuntas 
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agt·icultura ~e desarrolla 2n tier1·as comunales, 
de tenencia de la tierra imperante 2n esta ::ona 
en donde l~ tecnoiogia es tr~dicional mediante el uso 
y en ?lgunos casos t•ud~menta1'ios sistemas de riego. 

Terminado ~l periodo de coEecha. un bu~n número de 12 
poble>.ción especi2.lmente joven emigr;:i. c~n su f.:-.mi l ia hacia 
otros Estados de la República Me::icana, pa1-ticula1·mente al 
Distrito Federal o e la zona fronte1'i=a con los Estados Unidos. 
Los que cruzan 12 fronter·a par2 trab~ja~ en territoria 
estaduni.dense como jornaleros en gr2.nC== pl2.nt2:'ciones logr=.n 
ahorrar una parte de sus ingreso~ que traen consigo al regresar 
a la Mixtece:, invir·tiéndolos en mejor2.r :us vivi8r1das y en 
contribuciones par·a obras colectivas y f1e5tas del pueblo. 
Ingresos que benefician la economia de la región. El fenómeno 
de la emig1·ación se hs convertido en una alternativa para la 
subsistencia de las f::o.mil12.s mi::~-=-ce.s,. pus:s hv.=ot:? el m~;:; 

pequeho poblado e>:pulsa tempor31 o definitivamente a un gran 
número de personas. Por ejemplo, la loc:2.lid3d de S2n F.··ancisco 
Hi9os (municipio de S:ilncayoap~n) ccn una población de 150•) 
h:::.t:i~2.r:"t:eS', •=-<= 1.'í>D d,'O· ~os ~·-rebJo=:· d.<"i' lc:1 l1i1:teca con ur. fue1~te 

movimiento migr2_torio .::>n donde a.ctualrr:ent:e m~.s de 2•:•ü pt::t·:=.ar.c;.~ 

han salido con su familia par·a r~edicarse en Estados Unidos, y 
aproxim.::>.damente otr2.:: 150 personas f?rni9r2.n c21d¿;. año de enero 2 
abril y r·egr~e~an para el periodo de siembr? en el me~ de junio. 

Aparte de la actividad agricol=". no e::istEn fw.ent'.?s 
estables de ingreso; la activid2d artesanal es une altet·nati~·a 

generada por la pobl~ción par·a obtener algún ing~eso durante 
los meses en que el c:iclo agricol~ no los ocLtpa; en los meses 
de diciembre 2. 2.b1~i), homl~res, r.iujer~es y nihos se, dedic:<.>.n al 
tejido de somot·eros de p2lma, pt~oduciendo entre dos y t1·es 
sombreros por· di2., par21. s~1- venU~da::> c. b¿"\ji:1 cl:"'.l~to a 
intermediarios o a F1aepal íFideicomiso para la 
comet•cialización de la palms) oue u·frece meJores ven~ajas en la 
comerci2.liz.ación d•2l ~r·odLtcto, en rel2.ci.ón a las ofrec1das por 
los pa1Nticulat·es. 

Actualmente~ los fabt•icantes de b~lones para fútbcl 
locali::ado:: en el Est2.do de Po_•ebla, he.n encontrado en los 
habitantes de la Mi::tece. a un gr,o\n contingente de ma.na de obra 
hRr~ta pat·a la confección de balones a c21mbio de un salario a 
dest21.jo insuficiente y sin garcin~ias con Lt .:o.<.:: t;_;.¿_lc::. 



1.2. Creencia~ 

La población se autocalifica católica; cada pueblo tiene 
un Santo F'Btrono a.1 cu?.1 Cedic2n un dia del 9.Ho p:.t·a celebr~2.r 
la fiesta m~s importante del calend~rio, organizad~ por los 
mayordomos quienes son elegidos cada ¿:if'fo~ PGse2n creencias 
popula1~eE acerca de! ~2leficio. t~les como el m~l de ojo, la 
brujería y el e<::p.:.nto, las que combaten acudiendo a los 
curanderos y medie,nte el uso de hierb2.s y plar.te.s medicina.les. 
Es común el uso del tabaco~ la t•uda, el epa=ote, el chami=o, la 
manzanilla y el poleo, para cu1·a1· el susto y 2leja1· los malos 
espíritus. 

Prevalece en la r·egión u~3 fo~m3 d~ ~~cilcina tradicional a 
tt·avés del us= de plantas, entre l~s que se destacan la 
yerbé<santa. y la 9L1a.y2t"12. chiqui t2. uti l i::adc.o;; part'l curar la 
diart·e~; la yerbabuena pa1·a curar el empacho~ el estafiat~ y 
1~ 9ob21·n~d~!·a per~ ce1m~t· dalc1·es del cuet·pc; la s~lvia para 
ali··,1ia1· cólicos=.; yerba la e~i:;r-t:::'l¡il..ci p2.,-- .. ;. l.::>. di21:'2tF?c:, y el 
mar·rubio usado en las diart·eas crónicas. Se usa el baho de 
temaxcal~ pa1·a cu1-a1· dolores del cuerpo y la come::ón. El baNc 
personal dia1-io ~o eE tan f1-ecuente ent1·e loe homb1-eE adultos, 
quienes acostumbran ba~a1·se més o menos una ve:: cada ocho dias, 
mientr.3.~- que l;e.s mL'.Jere: y los nif"fos lo hacen con mayor 
frecuencia. 

Aunque l~s parteras empir·icas son escas~s, l~s par~cs son 
atendidos por perscnas que tienen algún conocimiento emplrico 
sobre el pat·ticul¿-,~·, y la can2.li::.::..ción de mLtjeres emba1·a::.~d,3.S 

hacie. los Cent.r·o:= d.;: S2Ju::! ria e~ cornl'.ln par·que e>:ist2 
prefet·enci~ pcr~ 

parturienta~ 
º" lu:: en l ,;:_ pr"opia vi-...··ier;d?. de 1 ª" 

* Este baNo practicada desde la época prehispánica se hace en 
una especie de horno que contiene en su inte1·ior pied1"as que 
son calentadas con leHa; al retirar las brasas se arroja agua 
sobre las pieorc.os c...~1.ier.tes ¡::;c.1·::. ;:1~c:C'....1 !:':'."ir v.=iror.; el enfermo se 
acuesta en el interio1· da esta especie de horno psr~ recibir el 
vapor. Cnfot•mación rec2g!da en el campo, ''Microdiagnóetico de 
la localidad de Cerrc Cabe::a~ Di5trito de Ju>:tlahuac~··, junio 
de1987). 
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Se tiene la c1•eencia de que l~ mujer puede ser poseida 
sexualmente desde !os 13 aHos en adelante y es a part~r de esa 
edad que pue:-de ser pedida. en matrimonie>. F'articul:i.rmente en el 
Distrito de Ju;~tlat'n.1.:o;c2., se acostumbr-e. "la d'=lte'' ¡:i2.r¿·_ casarse 
con una joven, ent1·eg2ndo a los p~d~es de la m~=hache cierta 
cantidad de diner·o en ~fectivo, cer·v~=as, 1·efrescos y cabe:as 
de g~nado c2~rino. 

Con rniras ¿ solucio~31~ sus problemas la población se 
organi::.21 en Comités, de padres e.le far.i:...!.1.21, u.= :'.l)Lla po'.::::.ble 1 e:!= 
salud, de bienes com~nales 1 y también en mayordomias par? la 
celebración de las fiestas relii;;io:::-:'IS. El "tequio", institución 
social dG- 12. cu1tur.oi Mi::teca desde tiempos pr-.=hispánicos, sigue 
siendo una de J~s fa1·m2~ més sóltdas qus permit~n !2 
organiz?ción comuniteria; se tr-ata de la pt·estación de trabajo 
gratuito por parte de todos Jos hombres del pueblo en beneficio 
de la comunidad, y~ sea para la celeb1·ación de une fiesta 
religiose o p~t·s l~ ej~cución de una obya tendiente a mej=rar 
las condiciones materiales de la loc2l1cad. 

1.3. Vivienda 

Las viviendas se cat·~cteri=an por sei· peq~ehas, con uno o 
dos cuartos donde viven de 6 e, 8 personas en p1·ornedic., Ja 
const1·ucción es básicamente d~ adot,~, pise de tierra y techo 
con tejas de csrtón o barro cocido. Hay viviendas que alberQan 
c. mt:.s 
solar e.ne::o 
domé=-t icos. 

far..ilia., y 
que sirve 

en 
de hLterta o 

m:oi.:,-·or-!c:. 
co1·:-a. 1 

C0 E·l'!.2'5 ~e.y· •~tn 

p 2.ra an i mi? 1 es 

Es p.-edamin~.nte la c21.r<?n·=i2. de ser·vicios en l~s 

viviendas, princip~lmente la ausen:ia de agua entubada y 
alcantarillado, asi como la ine::istencia de letr-inas w otros 
sistemas pera 12 eliniin~ción de e::c1•etas, por 1~ que el 
fecalismo al ~ire libt•e es una práctic~ común que efecta 12s 
condiciones 2mbien~eles y de salud de las pe1·sones; sin 
emnargo, ¡~ d2iec.t=tción y ic:< 1,;;,~:t::=1·:.::. ¡:::;2;-~;:.;-,;:.::, ;J=.:-===:-: --· 
considerados asi..•ntos muy pttrson,o:,.lE:=. por' los indivi:::L·.os y no son 
p21·cit.id=i=:: c:Jmu pra=.le,r,3s p:·:iot-i.l;;c:.~io=: ·:;t.•.e 2-:'~ct~f"'\ ? S'-''= 
comur.ida.des. Los esfuet·zos ree.li:::ados por las ~L!tcridede~ pa1·a 
producir cambios sobre las prácticas da fecalismo se han 
1imit~do a la con~trucción de letrinas en las escuelas, pero 
estos mode~o<: no han tenido receptividad ni amplificetción =-ntre 
la. pabl2.ción. 



La energía 
ampliamente a más 

1.4. Nutrición 

eléctrica es 
d~ la. mitad de 
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el único servicio 
e5tas localidades. 

L~ dieta consiste en tres comidas diat•ias y su base 
alimenticia está compuesta por ft•ijoles, tortilla de mal= y 
chile; en época de lluvia le dieta se ve favorecida con el 
consumo de quElites, ale.ches, verdolagas y hu:::..jes. El consumo 
de leche es cesi nulo y a veces complementan su dieta con café 
y atole de maiz. La gente tiene la creencia de que d1~rante los 
me~e5 ~e oc~~ibre e diciemb1·e mejoran la dieta gracias al 
consumo de elotes y carne de chivo, ésto último, debido a 13 
costumbre de sacrificar cabezas de gan6dO c~prino para laE 
faenas r·elacioí1ad¿:;_5 con 12 cosecha; durante el !·esto de los 
meses del eNo !2 carne sol3mente la comen Ltna ve= cada echo o 

. qLt1nce dic:::;. 

La diet~ se compone fLtndamentalmente de carbohidratos 
aportados poi~ el m~i=, el fi·ijo!, el a=óc~r y las ha:-in~s. El 
m~i= es el elemento básico, y la ingest¿ de pr·oteina5 es de 
origen ver;;ete-.1 debido ?. que el consumo de carnes e=: muy 
restringido, pues sol2mente dur~nte las fiestas y en ocasiones 
especiales se coneume car·ne p1·oveniente de animele~ domésticos 
criados poi· la cornL•nicir?d. L.;os gt•,;;so;.s pr·ovif2n<?n de los ¿,limentos 
tradicionalmente consumidos y también de la ínge~Ta de 2quelloe 
p1·oduc"tos indus:tri::::.li=ados como el azl.'.lcar, los r·efres;cos y las 
pil.stas Ce t-'>2!"1n2 de t.1~::.90 (Dc~ltc!buit. í983). 

La diet2 es mLty pobre seo.;iün lo re;..-·ela !..\n.3 enc!..1esta del 
Instituto N~cional dE N~tr·ición, las calorias están muy par 
debe.Jo de los ni'.1eJes recomend~dc-s, lc!S prote·!n::;.s también y 
sólo un 6 ó 10 poi- ci~ntc ds> ellas ='º" d~ ot·i.~E'n anime.1 <De 
Chávez, Miri=i.m, 1976). 

La calidad nut1·icion?l en 1~ dtet2 depende de tres 
factores: del ren>jir.riento 2.grfcola. en la.s p:.r·c:>las 1 del nl'.tmer•o 
ú.:::,' n,i.;::,.-.t,,··.;;= =;L!S' ='='.-,Trq·m=>fi r:-Fod2_ fami l i.;::.. y de le.. condición 
económica de la5 mism~s. La población tiene poca disponibilidad 
de ¿:,} i mpr !-:C'<;: P<" ra cub ri 1~ sus neces i d2des, sobre todo en 1 os 
meses d2 abril a junio, época :n que esca=:ean las re;::121'Vcts d<'.: 
los productos agr!colas cultivados en sLtS parcelas. 



37 

2. EL AGUA: UNA COl-.JDiCION DE VIDA 

Es evidente que el agua es un ser~vicio indispensable en la 
vide de cualquier pueblo, a=! como lo son la vivienda, la 
alimentación, el ves-t"ido, los servici.os de salud y gduc:ación 
entre otros. En una palabra, estas neceside,des y su nivel de 
satisfacción representan las condiciones de vid,::;, de los grupos 
humanos. De la calided de 1;:;;.s condiciones de vid:. depende e! 
bienestar de la pobl2.ción. 

Para la evaluación de la condición egua, ha sido preciso 
contar con infor·mación cuantita~iva y cucilltati·¿a ref~r~nte a 
las necesidades de a~ua en la~ localidades de la Mi1:teca Baj~. 

Para una mejor definición de la condición como tal, es 
indispensable conocer algunos f:?.ctores condicionantes que 
obstaculizan o favc1·ecen le ~alid~d y los niveles de 
satisfacción; por ello, resulta importante saber que hace l~ 
gente, qué habilidades tiene~ cuáles son sus prácticas y con 
qué recurscis y medios cuentan pc>.r"¿;. satisfac21· sus necesidades 
de agua. Estos f.:-.c-t~ore:: no son otra cosa que condicionantes 
internos por·que están al interior do la propia comunidad que 
afronta los problem21.s de abastecimiento d::- agua; pero también 
hay c:ondic:ianantes e~:tornos a la c:omunid?.d y suelen ser de 
carácter geográficoi económico y pol!tico. El tener- en cuenta 
todos aquellos factores condicionantes que afectan a una 
condición de vida, garantizan una mejor a~1~eciación de los 
problemas que afect~n a dicha condición y al bienestar social 
en general. 

El p1·oceso para el 
dQl siguiente esquema: 

Condición aaue.: 

an2.l is is de 

Aw- Fuentes Llsadas para obtener agLta: 
a} Ubicación 

la condición agua, parte 

b) Tipo de fuente (1·ios, pozos, manantiales, lluvia, otros) 
e) Número de famil1as q;..te se abasi:ec:en 
d) Distancia 
e) Vartacicnes del caudal a través del a~o 

B.- Calidad del agua: 
olor, color, sabor, turbiedad, contaminación, dureza 



Condicionantes internos: 

A.- Actividade=:: 
QLtiénes recogen el agua':> 
Cuántas veces al dia? 
Tiempo e.pro>:imado p=.ra ir a buscar agua7· 
Tiempo apro:<imado en r·ecclectar agua? 
Formas de p~tabilización <hervida, filtrada, ot1·osJ 
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Usos que se le dá al agua (doméstica, agrlcola~ industrial> 

B. - F:ecursos: 
Cuentan con sistemas de agua? 
Almac:enamier.to en tc.mbas, ve.si jas o estanqLte.s? 
Transporte humano, animal. mecánico? 
Plantes o frutos sustitLttos del agua? 

C.- Elementos: CLtltut"?les: 
Aseo e higiene personal 
Enferr.+Erl,:.C•::-~ pt-r:,d' .. ••.::id,~"i' r·•::>•" el ""..-,,."' 
Ritos y ct·sencies ~·elacionadas con eJ agua 
Aguas que sirvan par~ cur~r enfermedades 

D.- Actit1~de~ y opiniones: 
Qué piensan los miembros de la comunida~ 
mejora1· la condición de agua? 

sobre cómo cambiar y 

Qué opinl-::ines tienEn sobr::- los programas 
instituciones y el gobierno? 
Qué creen que necesitan de afuera? 
Qué creen que puede aportat• la comunidad? 

Condicionantes E>:ter·nos: 

A.- Aspecto~ natu1·ales: 
Clima: precipitación y tempe1-atura 

'ofrecidos por· las 

Topografla: terreno monta~03D o plano que permita una mayor o 
menor infiltt·ación 
Vegetación: el tipo de vegetación contribuye en la pt·esencia 
del t•ecurso 29ua? 

B.- Facto1·es económicos y ooli~icos~ 

Financi:imiEnto 
Adecusción de tecnologías 
Menor o mayor· g1·2.do de ir;fluencia pol itica sobre los centros 
donde se toman las decisiones 
Capacit~ción p~r~ ~dministr~ción y mantenimiento de sistemas de 
c.be>.st ec: i mi en to 
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El ac.ua y 51_\ influencia en otras condiciones de vida: 

La influencia de leo_ condición a9L12. en el bienest.=..r general 
de la poble=-.ción ""º puede comprobar de manera directa al 
observar algunos indicador~s de salud: 

A.- Morbi 1 idad: 
Enfermedades más comunes en nif'1os, mujeres y hombres 
Epoces en que se presenten más enfet·m2dades 
Grupos de personas que más se enferman 

B.- Mc!·tclid2.d: 
De qué muere más la gente';'· 
0Ltiénes son los que más mue1~en (niffos, mujeres, hombres,viejos> 
Epoca en que más muere la gente 

2.1. Fuentes de ?bastecimiento 

Las fuentes de abastecimiento Se clasifican en 
atmosféricas, superficialee y subterr~neas~ de acuerdo a la 
procedencia del ¿gua: Lss fuentes atmosféricas corresponden 
generc-.lmer.te e. 12s agu.:>.s procedentes de la. 1 luvia y que se 
almacenan en aljibes, bordoE. presas y estanques. Las fuentes 
de abastecimiento supe1·ficiales son las aguas de los ar1·oyos, 
r!os, lagas y 1.~H)L',.,¿c,;o:,, L21.s subts>rr,1n12¿o.s ::nn lQs m.;-,.n~nti~l~s, 

no1·ias y pozos periot-ados. 

Los manantiales, los rios y el agua de llt1via, constituyen 
las pt·incipales f,1entes de abastecimiento utilizadas por· los 
habitantes de las loc2<lid2<des rLtrales de la Mi:cteca Baja. En 
cada local1d2d se utili=a más de una fuente, la mayor!a 
locc..li::adas en lugc:i.r·e-s C!?r-canos a les poblados, ent1·e- 100 y 800 
metros de distancia. El ~sentamiento disper•so d2 las casas, ha 
propiciado 121. formación rle grupas de viviendas p21.ra la. 
util!=¿ci~~ dQ :~ ~uc~~~ ~~= co~==~~. El ~~rn~r= ~~~~mil~~~ qt!~ 
se abastece de =ada fuente, depende de la di~tancia que hay 
entre l~s viviend3s y lA fuente, gener~lmRnte el promedio ~s de 
20 familic?.s-



De todas lc.s fuen";:es de abastecimiento las más comL1nes 5on 
los denomin?.dos mc-.nenti2.le::., pequef':os pocitos con dimensiones 
que oscilan entre los 5(1 y :!.50 centimetr-os dE pt"'ofundida.d e 
i9u¡¡;¡.l diámetro, y con un c~udal de capa~ic!ad promedio de 0.7 
lts/se9.*. Dada la c2ntidad de ~gu2 descargada estos 
man¡¡;¡.ntit?.les son débiles y pequef'fo;::! pues su m.:i.gni tud de O. 7 
lts/seg. los Ltbica dent1"'0 de la úl"ti1na posición de le. esc0?.12. de 
Meinzer .. ·*· 

Por su magnitud, en la 9r·an maye ria se trata de 
man~nti?les periódi~o3 poroL1e tienen p21·lodos en que la 
descc.r92. es ¿:;c¿:;.pti:ot.le y épocas en que dismi:-±L!VE el caL.tdal:; 
ott"'OS se sec¿;..r, tct2.1.r..ente dur"'.::.nte el es"':"ie<.je y s~ les cataloga 
como m.?.nantiales intermil-2r1tes. S1~n pocos: lo~ m:o1.nantiales 
perennes que tienen un caL1d¿.,l est<:ible dLct~-='lnte todo: los meses 
del a~o. El agua de los manantiales tiene una temperatura 
apro:timada a la de la atmósfera. 

El caudal d~ los man~nti~les el igual oue el de los rios~ 
depende de un régimen p1uvial 1 registrándose el mayor vclúmen 
de agua durante la tempo1'ada de lluvias de junio a septiembre, 
y una conside1 ... ~ble disminución del caudal durante los meses de 
estiaje de enero a abr~11 cuc..ndo :i.¿ t:a1'~r;:::i~ d!2 !luvi?.s es 
prácticamer1te total y l~ mayoría de las fuentes registran bajos 
niveles difiCLlltando el abastecimiento de ~gua para uso 
doméstico. 

El uso de los rlos con caudal per0anente 1 come fuentes de 
abastecimiento pe.1-a con!:umo hum¿:;no, es más restrinyido di::?bido a 
la contaminación de sus aguas, ya que a ellos $8 ar1·ojan 
basura, despe1 ... dicios y des.Echos humanos al pas2.1- por las 
distintas localidades ribe1-~~es; los rios son usados 
p1~eferentemente pa1~e el be.No person:..'\l 1 en tc:-.vado ele ropa y como 
abrev.:idero pat·a l8s ~~imele~, uEns que p~o~ician la 
contaminación de sus agu2s. Dui·a.nte 12. ·~poca. sece. ct.•.ando los 
mananti.:;1Ies se s.gotan., 12. gente recu1·re a los rlos y esca~·ba en 
el lecho seco, peque~os po=as de donde obtienen agua de mala 
calidad., con <:e.bar s2l2.do 1 color turbio y olor- desagradable. 

En época de lluvias, el agua 
recolecte.da en diversos rs-cipientes 
personal, la preparacion de alime~tos y 
animales dcimésticos. 

que s~ precipita es 
y se ui;ili=a en el ba~o 
en dar de beber a los 

* Afo1·0 reali=sdo por técnicos de SEDUE, durante la realización 
de los microdiagnósticos. 
** Citado por Maderey, Laura, 1967, p. 14 
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2.2. Calidad del aoua 

La necesidad imperiosa de contar con unB fuente de 
abastecimiento de agua pe.ra la subsistencia humana, pt~opicia 

que en regiones donde el recur::;o es escaso, :.e usen las pocas 
fuentes cercanas sin d~r importancia a la calidad del liquido. 

El agua de los man~ntiales es agua subterránea que 
proviene de la ::ona de saturación en donde la5 rocas hc..n 
propiciado la formación de acuíferos que almacenan una cierta 
cantidad de agua, producto de las infiltraciones de las aguas 
superficiales -r!os y lagos- y de las lluvias, las que 
po~teriormente afloran por· ,7,;;:,d:..os n2.t~n~2les o por e~:cavaciones 
realizadas en el terreno. La calid~d del agua de los 
manantiales está m~s favorecida que la proveniente de fuentes 
superficiales, porque los diversos est1·atos que att~avie=a al 
pasat· ?! subsuelo h~c~n l~s veces de filtros que la p0rifican. 

Algunos mananti~Jes ti~nen eguas lirapias, sin 0101•, ni 
turbiedad! y sin saboi· des¿¡;gradabl2, pero permcc.necen en r1esgo 
de ser contaminadas pot• la acción de la misma gente o de los 
animales al carece1- de un sistema de pr·otección. 

El consuma de agua de mejor c;:i_J idad está favorecido po1· la 
tempo1-ada de lluvias, época en que las fuentes tradicionalmente 
utili=adas y r·econocidas por su calidad aceptable, 1·egist1·an 
altas niveles para un mejor· abastecimiento de las f~milias. Por 
el contraria, du1·ante la tempot-Rds ~ec~, al agotarse las 
fuentes tr¿:i.dicionrl.le= s-.e 1-~cu;·1·e ? <:'.'<i:"r3s fu;::intes alternativas 
en donde 12. cc.lidad es m2.lc., con :.o:.bor :2.l2do, color tur·bio, 
olor a lodo pod~ido y pr·esencia de ins~ctos y gusano~; el sabor 
salado del agua en la mayor!a de estas fuentes, evid2ncia un 
alto grado de du1·e=2 que la hacen no potable para el consumo 
humano. 

El microdiagnóstico reali=ado e~ l;oi comunidad 
San Sebastián en el Distr·ito de Silacayoapan, ee un ejemplo que 
ilustra el pi~oblema sobre la calidad del agua en las 
comunidades rurales. En 2~L~ ~~~Ll~ ~~ 10~· ~~~~~~~+~~- 1~~ 36 
familias que lo integran, todae ~aman el ag~ie de pocitos ~ue 
escar·ban en el lecho ~a=c d~l r{~, por se~ la fLLen·te más 
cercana_ ubJ.c2d20 ;:. 200 metros de distanci.a, "el ~gue. ti=:ne un 
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sabot· saladito y huele a lodo pod1·ido, se pone turbia en 
tempora~as de lluvia y es cristalina en periodo de sequía; como 
es agua que no ci1·cula le salen gusanitos. Estos pocitos no 
tienen ninguna protección pot• lo que también beben en ellos los 
animales. Está contaminad-3 porq•_te más arriba del pobl3do lavan 
ropa y el detergente contemina el 29ua''•. 

3. CONDICIONAtJTES INTEF:t.JOS 

3.1. Activid,;;.d•="= 

En la~ localidades t•urales donde no e~isten sis~emas de 
agua ni mucho menos tomas domicilidrias, el abastecimiento de 
ai;p.ta para uso doméstica c;onst j, t\..1ye Ltn¿.. a.et i vi dad de vi ta 1 
importancia en la vida famili~r de estos pLteblos. Dentro de los 
roles asignados A los miembros d~ c~da familia. la reco!ecciOn 
y el acarreo del "-<gua t•ecaEn 9enerB.lmente sobre J as mL1jer·es y 
los nihos, qu1Enes estén obligados a invertir una parte 
considet•able del tiempo diat·io con el pt•opósito de satisface1• 
las necesidades f2milia1-es en mstEria de agt1e. 

La§ labores de recolección y acarr·eo implican un esfuer·zo 
fisico realizada durante cuatro o cinca veces por dia, al 
acudir· a las fuentes de ab~stecimiento para r·ecoger· de 10 a 20 
Iitros cada ve=, l~s que son scarreados en recipientes que se 
colocan sabre la cabeza o los hembras de nihos ~ mujer2s. El 
tiempo empleado en r·eccr·ret• 12 djstancia entre la vivienda y la 
fuente d~ 2'.ba:,teci1ni,o:-r1l:0 ... ar-id entr2 un pueoln v otr0 pero en 
promedio se utili=an de 2(1 ¿-.. :::o r.dnuto~; mien-r.rél_=: ':lLte el tiempo 
empleado en la recoleccc!ón del agL1a var!~ co~side:·&blemente 

dependjendo de la época del ;:::.Pio, h,s.ciéndo=<= ~á~ la1·ga y 
di-z.pendiosa l¿:i i·ecolección d·.'.t"a.nt2 l~"". ~c.or:a ~ec"1., cuando cada 
persona t.:-,i .. d¿._ hél.s'tA rr,edia hor2. -en t·euni~ .. ::">.p1-o::imc-.d2.mente unes 
10 litros de ~gu~; durante la t~mporad~ seca las ~ctivid~des de 
recolección se inician desdo temprana~ hc1·a~ en la msdr·ugada, 
ya que los bajos caudales oblig?.r. a la ger.te ha ha.cer· fil~ para 
esperar turno. Durante la temporada seca las familias que 
Ui~µc:.11i;;;n t.ii::_. uu1 ros o c2D2.L_los ios util1::ari para poder 
transpot·ta1• una mdyor cantidad de agua que recogen en fuentes 
de abasteci~iento más 1-stir·adas 
fuentes tredicionalmente usadas. 

qL1e son di. --fer .. er.tes a las 

* Transct•ipción tomada del 
el t1·abajo del campo. 

microdiagnOstico 1·ealizadc durante 
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Durante la tempor-¿i.da de lluvias~ el tiempo para la 
recolección del agua es m!nimo porqLte el c,::;.udal de las i'L1entes 
aumenta considerablemente. El agua precipitada por la lluvia 
también es recogida y almacenada para diversos usos en el 
hogar, ahorrándoles tiempo para desa1·rollar otras actividades. 

En uno de los microdia~nósticos se expresa que ''las 
mujeres acarrean el agua en cubetas y céntaros que llevan sabt·e 
su cabeza y los nihos sobre 5US hombros~ realizan hasta ocho 
viajes al día llevando en cada viaje 15 litros. TArdan en ir y 
venit• 30 minutos apt·o~:imC\damente, y esperan pare. llenar los 
recipientes hast2. una hor:.. en época de secas y cu.::i.ndo hay 
periodo de lluvias tai·dan 5 minutos o menos''. 

Los mi emb r··os de> un;:.. f?m i l i a emp l eE:.n en ti ·e :::; a 4 horas del 
d!a para abastecer·se de 50 a 100 litros de agua requeridos para 
el consumo diario en el hogar. Esta cantidad es insuficiente si 
se tiene en CLtenta 
~ 40 litr·os pot· 
Naciones Unidas . 

...., • .:... Tratamiento 

que cada persona necesit& 
dJa, según los niveles 

minim?~en~Q d2 30 
definidos por las 

El agua proveniente de las fuentes Lttili=sdas para el 
cansumo humano generalmente no r=cibe nin9L1n tipo de 
tratamiento para la potabilización. Son pocas las familias que 
acostumbran a hervirls o filtrat~la a t1~~vés ds lienzos. 
En much2s robl2.t:io•,e=:; se ha promocionado la necesidad de 
potabilizar el agua, sin embargo~ ni las formas más sencillas 
como hervirla, deeinfecte1·la con plantas medicinales o con 
pastillas son usadas por creei·se una p1·áctica innecesaria . 

.;. . .::.. Recursos 

Los reo:::ursos tecnológicos que se disponen p.;1r~ ol 
eb?s~~cimi~~~= ~~ ~9W6 ~01·, inc1p1enres y 1·Ltdimentarios, v no se 
observa el dc=is.-;rrol lo 2 irinovdción tecnológica ta.nto inter·na 
como externa ~ 1~ población para n1~jor·ar el abastecimiento. El 
sistema de captación consiste simplemente en la excavación de 
un po=o de pequet"lo tamaNo. El ~lmacenamientc. se hace en el 
interior de la vivienda usando al las de b.o;r1·0 1 cub9ta<::, y 
ánforas de plástico, batee de lámina galvani=ada y bules de 
calab2za. El transporte del ague es fundam~ntalmente humano a 
cargo de lae mujer-es y los nihcs; en algt1nas ocasiones sg hace 
en anim2!~e d~mésticws. 



44 

Algunas localidades cuentan con sencillos sistemas de 
abastecimiento de agua, pero 1.:>. mayoría de el los son 
inoperantes debido a la falta de capacitación y organización 
de los habitantes para que sean les 1·esponsables del 
mantenimiento y admini5tración de los siste1nas, como también, 
por falta de tecnologias apt·opisdas a las situ~ciones 

especifica5 t2nto geogr~fi=as, como culturales y sociales de 
cada pueblo. La situación de la localidad de Ria ~etstes ea un 
reflejo de eete problema, allí ''e::iste un sistema de ~gua 

potable ¡:::~er·:l c.ctu.:olmo:nte no funciona~ pues la caja de c:~_pt&ción 
se esolva por falta de protección, el tanque de alm~cenamiento 
tiene filtt·acio~es y la linea de conducción de una y m~dia 

pul921das está en mal est¿..do. ;:;.l igual que los cuatro hidre.ntes 
de distt•ibución''. 

Son escasas las localidades que disponen de sencillos 
sistemas de irrigación consistentes en rústicas zanjas de 
diversa lon9itud, e;~cavadas en 12. tierra, que son c;,,limentadas 
por agua de ! luvia o pequeflos es:curridero4=', ccr l':! qL•.e s"" 
permite le filtración de hómed~d hacia las áreas cultivables. 

En su propio criter·ic. 1~ pobl2ción estima que el agua es 
un elemento import2nte pa1·a sus vidas; ~simismo, cons~deran que 
la escasez de agua y el dificil acceso a fuEnte~ de buena 
calidad sen una grave limitación par~ el uso de cantidades 
suficientes y de buena calidad en el ~onsLtmo h11m~no, aspectos 
que inciden de manera negativ¿ en las condiciones du vida, 
prime1~0 poi~ el b¿jo r·endimiento de los productos agricolae ante 
la falts de riEgo, y se9undo, por·que gran p21·te del tiempo 
productivo es ocupado en tar·~Bs de abRst~cini~~to. 

L~ población se ha percatado de las ~·entajss de cont~r con 
fuentes de abastecimiento más segL1r3s, qtie les 5uministre 
mayare~ cantidadeE de a~ua y de ~1ejcr celidad, pues en cada 
comunidad se tienen detect~das fuentes de este tipo corno 
alter-nativ~s viables para la solución d~ los problemas de 
abastecimiento. El inte1-és por mejorar sus condiciones de vida 
ha sido motivo pa1·a gestionar ayuda ante las autoridades a 
pesar· de la descon·fianza y recelo que sienten por los programas 
y p1·oyectos o"ft•ecidos desde -=-f••i::i~-.::i d= "''-'~ ':'"r:'.''"!C.'.!"'~:i.:-:=:=::: =c:::.;::c. c. 
que en muchas ocasioni;:.s, han sido eng2.Fi2dos con pl¿::.n~s y ab1~2s 

inconclus~.s-
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El dEse.o y di:::posición de mejorar las condiciones de 
abast?-cimiento de agua gen 2'ctitud~s reales que se expres.?_n en 
la aportación gratuita de mana de obra a través del tequio y 
mediante la entrega de materiales de construcción de los que se 
encuentren en cada. loc:¿._lidad. 

4. COND!CIOl'lANTES EXTEF:NOS 

4.1. Aspectos n~tu1•sles 
Asoectos naturales 

El agua es un recu1·so natL1ral cuya car~cteristica es su 
movimiento constante, conocido como cicla hidrológica y que se 
desarrolla de la siguiente manera: El sol calienta las aguas de 
los manantiales, 1·ios, at·r·oyos, l~gunss y mares, convirtiéndolas 
en vapor de agua que se eleva en la atmósfera, se condensa y 
fo1•ma las nubes que dan origen a la p1·ecipi tación, bi?ijc la form?. 
de lluvia, nieve o gt•ani=o. Llna vez que 12 lluvia llega al suelo~ 
parte de ell2 escurre por la supet·ficie hasta llegar a los 
arroyos, ríos, lagos y mares: a éste se le llama ~scL11·rirnie~to 
supe1·fici2,1. Ot!"::>. ~'at·t2 ~e~'°" ll'...!'.':.='~ ps>nt?t1·2. en ~1 ~ue!o ::' ~1Pg9. 

al subsLtelo pare. aliment2.r los m¿:¡.ntos 2.cuife1·os; otr·a ;.ior·ción de 
lluvia se evapo1·a, otra es ab~orbida por· las plantas y el resto 
es transpi1·ado y conjuntarnerite con la evaporac1cin dan origen a la 
evapott·2nspi1·ación. (Coplamar·~ Pl~n Nacionel SL1bsector Ag1Ja 
f'ol;able. s.f.). 

Es un 
favot·ec: idas 
abundanci,;i. y 

hec:-,o qL11? en Me>: ico muchas regiones no son 
poi· Ja pr·ecipitación pluv18l en cu~nto a su 
distribución anual, asf co1no par l~ existencia de 

cc.1-:·ier·,"!;,;o-~ s....,¡:;~;-~ici¿.l~s qL:~ ~;...~~.::<..~:--. s~;- ,c,¡::.;·.::.·,·.:;c:-• .:.::2s ;:..:.:-~ ~-.::::;= 

usos domésticos. Un ejemplo es la Mi::teca Baja, doGdD 2,:isten 
~re~s =o~ ~!nim2 precipit2cior y ~1 ~µ1·0·,ech~mien~c de l~s ~gLies 

subterráneas resulta de sLtma importancia. 

4.1.1. Precir.iitación 

El agua de las fuentes más 
fundamentalmente de la infl ltr.:>.ción que 
precipitación pluvial., de donde radica 
lluvias en la distribución del recurso agua. 

usadas, proviene 
se sucede por la 

la importancia de las 



En la Mixteca Baja la 
la región se halla Encerrada 
Madre del Sur y la Sierra 
bar·rrera que impiden la 
procedentes del Oé:ée.no y que 
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precipitación no es 2.bundante porque 
por las .:.:...ltas montar;'¿..:=; de la Sie?""r.?. 
Mc.»dre de O.c>.::e_c¿::.~ la.s que forman una 

entrad2 de los vientos húmedos 
dan origen a la pr~cipitación. 

El regimen de lluvi~o::; es en ve1-ano con Ltna precipit2.ción 
anual del orden de 700 a 900 mm., regi~tr~ndose la mayor 
cantidad de lluvias durante los meses c!e junio a septi~mbre. 

sie~do egosto el mes más llltvioso con una pt·ecipitación media de 
167 mm~; s i1·1 embc-.:~~i·'='• SE> tt',::;t.:> de Lln:?. c:;.nt id~d mode1"':?.d~ con 
relación 2 las re9istt·ad2s en las =onas de mayor· p1·ecipit~ción 
de la Repúblic.; M2::ir:an21 (Ci..•.adro No.5>. 

Loe; mPSP.S más :::e:::os donde se pi·e=:enta la menor 
prec ip i tac i ón c:o1·responLi¿>, ¿-, ~ '""· t .:::>::op ·::-~- 0•rl .o. d-? i nv i <:?:·rto. los 
regi::;.t1·os iridican que durr.nte febt~ero y ma.r·:zo se 21.c,:i.nz? Ja 
minima precipitación, y e~ durante ma1·:0 y abril cuando 21 
aumento de la tempe1·2tut·a y la baja p~ecipitación cr·iginan una 
grave sequia~ donde el escur·rimiento de aguas super-fi~iales es 
mlnimo y el caudal de las fuentes de ab?st2cimiento alcan:a 
niveles cr-1ticos de e3casez. 

El clima de la reQión es templado subhQmedo y se1nicálido 
subhúmedo, ca~·.::;cteristica p1·op1a de la-.= áreas mont¿..ños¿¡s del 
centro y sur de Mé::ica~ en donde jL1e•~¿¡, un p.=o.pGl importan"'~ . .=; 1:. 
tempEratu1·2. y la p1·ecipit¿:ción plu.vial, eiementos qus c:a.mb12n 
fácilmente en distancias rel~tiv~mPnte co-tas prcduci?ndo 
variantes cl"im?,ticas de un di=otritc• a otrc. Es 2.~f como en c2da 
uno de lo<::: distritos ciue cor.forman la !'li::tec~ Bc1ja de O;.:..>:;:;.c,::!~ se 
presenta un subtipo clim~tico diferente CM~pa No. 9>. 

En Sil~caycap~n, la tempe~~tL~t'~ medi2 del mes m~9 Trio ~=i 
año --=••-=-1'0~ es superi<:i•~ e los 18QC y ) ;:;.. ter11per2.tura media ~nuCOo.l 

se mantiene entre 189 y 22QC 1 caracter1sticas propiAs d~l ~li~? 
semicá!.ido A(C), es s-t.1bhúmedo por tener un réQiro·en de l:!uvic:\s de 
verano, tempctrada ~n que se presenta más del 80'l. de la 
pre=ipitacicn total del a~o; la o~cil~ción térmica de 5.!QC es 
poca. Según la c::lasi·ficación de Enriqueta Garcfa (1987>, el 
clima de SileceyoRpan es: semicálido, subhGmedo inte!·medio y con 
poca osci.l:iciú,, té1~rn.i::.:1. 
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Huajuepan pot· sus ca1·~ct2risticas climáticas pertenece 21 
clima templado, con tempe1·atu1·a anual mayor a los 2agc 1 donde el 
mes mas calL!roso -mayo- es superior· 2 los 22QC y el mes más ft•io 
del año es enero con una temper~tL1re1 menor de 18QC 1 y la 
oscilación térmica ent1~e el mes mas fria y el más c?.luroso es de 
5.6gC¡ subhúm'='d!~ porque el mayor vclurnen de precipitaciCn se 
presente. durante los meses de ver2.no, pero el m<:>.s seco de los 
subhúmedos debido a que el cocierte P/T <precipitación sobre 
temp~ratur~) ce meno•· el li~:~e de húmedad ~nt~~ los mas secos y 
los intermed:os. El <:::lima de Hu?.jL'.apan se clasifica asi: 
templado subhümedo, el más seco de les subhúmedos y con ooce 
oscilecion terrnica y régimen de lluvias en ver·ano. Seg6n 
clasificación de E. Gar•ci~. 

A Ji..i:-:t l ahuac.,:l. igual q Lll? Hua .j uap¿¡n le corresponde Ltn 
clima te1nµi2do, per·o l~s 

precipit2ción le determin2n un 
(VJ1) dado el coeficlP.nte de F'/T. 

vc.r·i¿._ntc:,s 
sut-tipc> 

D'i? los 

de temper·atu1·a y 
de húmed2d ints1·media 

el qLle pres2n-ta menor o~cilación térmica 4.3QC, siendo el mes 
m~s frfo enero '15.89C) y el me~ más c2l~•1·0~0 del ~~o mayo 
\20.19C> pei·o sin llegai· 2 superar los 22QC. Enriqueta Garci~ 
clasificc. el clime_ como templ2do, subhúmedo 1 inte1·medio, con 
oscilacidn tsr1nica menor de 5QC y régimen de lluvias en v~rano 

La complicada topografia del terreno es prodLtctc de los 
fenómenos que 01·iginarcn el lovantamiento de la Sier1·a Madre del 
Sur y 
OaJ:ac~, que fot·marcn 1Jna serie de estribaciones que fr·accionan 
toda. el .?.rea mi::teca con·1irtiéndola en un<? cu":?nca inte1-i~11-

conocid.:t como la Cuenc¿;¡ del R1o Mi::t~co o Cuenca Alta del 
Balsas, t·odeada pa1· altas monta~as qtte la aislan d2 los vientos 
húmedos que sopla~ del mar. 

Los vientos del no1·te, los alisios y 
tropicales p1-ocedentes del Golfo de /"lé:-:ico 
Continente, chocan con la vertiente oriental de la 

lo:= ciclones 
al entrar al 

Siert'a Mad~~e 
u~ 0.;;.,;¿,ce-., pül' Lo LLt6l fH.J iit::"ye<.n en i·or-111a eobunciant:<? y directa 
sobt•e la verlient2 opL1esta de 1~ Si~rra dond~ se encuentre l~ 

Mi~:~:E>ca. L_os c¡ue alcan::.:tíl a ~aso.r· Z.a. ba.rret·a mc;nt.;.ñ~sa, 
descienden por la .ladera occidental calentándose adiabáticamente 
y p1~oduciendo precipitaciones mer>ares a los 1,000 mm. c-.1 ano y en 
algunas :;c:on~s hP.ste, menos de 500 mm. anuales, haciendo de éstas 
lugares muy secos 

- .. -- -- .- - . .,.-, :- __ ,:-
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El 1~e1 ieve predominantemente mont¿i,;;'oso con peqLieños 
vallecitos localizados entre 1,000 y 2,000 mts. de altura, cubre 
especialmente lo=: dist:ritoos de Sile.cayoapan y Huaju2.pan donde se 
localizan las principales elevaciones, mientras que JL•.xtl.=.huaca 
presenta porciones con lomerios y pendientes suaves con e<-ltitudes 
menores a los 1,000 mts- Las principales elevacion~s son: 
Sartenejas~ El Venado y Nido Gavi].;.n, loc<"'l::i ~?.dos en 3u::tlahu8c2.; 
El Zopilote, ~linialtepec, Cerro Verde, L~ Pe~a, Lb Soled~d y La 
Culebra, ubic<?.d?.<.:: en HLt2.ju2pan; !hu¿c,}tepec.~ S2.n Mart1n del 
Estado, Copaltepec y Hua~:tepec en Si lAc:ayoapan (Map:S. fJ::::i.1•)). 

La Mi>:teca ha sido víctima de uns gran deforestación que 
afecta di1·ectamente la capacidad de infiltración pues e<.:: sabido 
q:....<E _.."" c.:..po. ,..·ey..=;~_.,:,l 12s ur-.a 2sp.-=:t:i>2 de .::-:;pwn J<'< que c.wscr·be el 
agua que se p1~ecipita y qLte escLtrre. La vegetación más apropiada 
en esta zon2 de peridientes aue forman el relieve de la Mi,:teca, 
es el bosque, per·o este h2 sida tslado y el ~gua escurre 
f~cilmente antes que infiltrarse par•a alimentar las 1nan~os 

freáticos. El tipo de vegetación predominante, se distribuye en 
des grandes porciones. Una qL1e cnffiprende la por·cion nor·tG de la 
r•egión abat·cando todo el distrito de l~uajuap~n y parte de 
Silacayoapan, y que por ser la :·egidn m~s seca con suelos 
semiá1·::.dos! e::i<.::te en ~lla una veqet.:icion >:ero·fftica cuya 
caracteristica es pod~r 2lmacen~r gr·andes cantidades de ~gLia par·a 
subsistir· en ~mhient-~s ~Peo~, ~den·?s d~ t:ener 1~ f~c~11tBd de 
e':tender sus ralees pro·f1~ndamente hasta encont1·~r· los mantas 
acuífer·os subt.er't'áneo~. La otra po1·ción, ubicada a! sur, 
comprende al distt·ito de JuxtldhLlaca y Silacayoapan donde es 
com6n la ve9etac:ón bcscosa por lo menos en aquellas ~reas donde 
a(1n no se hL"I tal,;;ido (t'1apa_ !'-lo. 11) 

4.2. FActores aoJlticos v e=anómicos 

El d~~sr.o:-tocirr:iento, en gener3.l, de las ne-cesid3.ds;s y 
costumbres de los habitantes de las locelidades rur?les ~sf como 
la actitud negativa hacia los valores culturales y a las formas 
organi=ativas de los habitantes de la región, y la falta de 
c:onocimientos .e.cerca de las disponibilidades económicas y 
f:. nanc i Grti.s p 1~c>p i 2.s de cada 1 ocal i dad induce .:.. ideos 
preconcebidos y pesimistas por parte de los encargados d~ 

formu l.:.:; r y e j ec:utar los p rograme.s y proyectos, res tan.jo 
imoortanr::i.;1 "' ~sfu<?rc:c-~ ;::i la -=olu'-ión de !o;:o pro:il~mas :::p .. tQ 

aqueJan a la población. 
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Es evicent~ que no hay un crite1·io unific2do y compa1"tido 
por parte de las institLiciones Qubernament~les qu~ se encargan 
de atendet· a las poblbciones 1·L11·ales, pues cada una de ellas 
desarrolla L1na metodología de trab2jc diferente para la atención 
de una misms problemática en L1na sola ~rea geogr•áfice. Esto 
conlleva a la duplicación de actividades con el consiguiente 
despilfart·o de recur·sos~ deso1·ientación de la comunidad, 
competencia por los espacios de trab~jo y ausenci~ de una 
coo1·dinación i~te1·instit~1cional. 

En el pl<lnO político. e~ oportuno menc1on~r que !as 
autoridades enca1"92d2s ds to~st" d~cisiones, en 12 mayor1a de los 
casos, pasan desa~erc1b1dos a los ha~it2nt2s de las localidades 
rurales que se encuent1·an alejados e incomunic~dos ccn los 
lugares en donde se concent··~ ~¡ poder politice. 

El p6t¿r·n~lismo Jnstituc1onal que he ido acostumbra11do a l~ 

población ~ un2 especie de ben-~fi~sncia p(¡blica 1 ti~ne efectos 
negativos por·que impide la tom~ de concienci~ de los problemas 
que afectan a las corn\Jnidades y ~l mismo ti~mpo coa1·ta la 
cap.:>Licird de ::;;:::-luci6n ce~· p2.1~~"'° d~, ! ~·- ..-.1~mri s:•-o:.ni·;oo. M1_!r.h2~ ~e l,?.s 
acciones pate1~nalistas qLted2n a l~ deriva sin control y si~ 

seguimiento pcr pa1·te de los agentes institucionales y a la 
postre cansti tu.yen progY-21.-n¿.s fr·acase.d~s que lo único que 9·':'.nan es 
la desconfian=a de l6s comunidades y le negativa a parttcipat• 2n 
nuevos proyectos. 

Dado el alto costo p2rcápita de l~s tecnolcgías 
convencional@s de uso frecuente en el n1edio ut·ba~a. las 
poblaciones rurale'5 no tteneT1 la ~osibilid.:::td dG i:d:ceso a ese 
tipo de tecnicas, por tenet· un baJG ni\·e! de in91·esos y porque 
el gobierno no dispons de los recu~sos suficient~s para crear 
un.o. ir1f1'r..Esl-1-;__¡c_tu1·~ sirnil.::t~~ e-n e-1 medio rural. 

Los pr·og:~~mRs de inversión en el se~tor de see··vicics 
póblicos no contemplan a las poblsciones de bajos ingresos 
porque su incap~cid?d eccnómica na g~r·an~i=a el pago d~ los 
créditos requeridos pa1·a la fin2nciac~ón de las obr·as de 
in·fraestt"uctt1ra. En el caso de J ,o, Mii'.tEr.:a 021:'.aqueñ¿-,, el <;¡:Jbierno 
contó con un ct•édito del B!D <Banco Intet·2mericano de 
Desarrollo) 1 admini,.:;trado pat~ Bar.obras 2n Mé :ico, pero l.oi.s 
politices del banco están centradas en la factibilidad t~cni~a 
~~ lci obr'a y 8n la capacidad de pago dE los beneficiarios antes 
que en el inte1·i::>s pot~ solur::1oriar unt>. nEcesid~d soci2.l. 
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CUADRO No. 4 

LOCALIDADES RURALES DE LA M!XTECA BAJA DE OAXACA 
DONDE SE REALIZO EL DIAGNOSTICO 

DISTRITO Y 
LOCALIDAD 

JUXTLAHUACA 
AhLlejutla 
Guadalupe Nucate 
Agua BLiena 
El Espine.! 
Portezuelo 

No. 
HAEI. 

53ü 
:::oo 
300 
120 
615 

Sl?. C1·u2 Rancho ')i~jo 

Cerro Cabeza 
423 
400 

CienegLti 11 a 
Paraje Pé,..~e:: 

Rio Metates 

SlLACAYOAPAN 
San Vicente Zapote 
Santiago Platanalá 
Rancho Alfara 

240 
285 
!.20 

220 
~.5t) 

33'2 
235 
470 

SISTEMA LENGUA 
DE AGUA INDIGENA 

NO Mi:-:teco 
S! Mi:--tFco 
NO l1i;.:t2co 
NO Hi ;:teco 
NO Mixteco 
NO Mi>:teco 
Nü Mi;:. !Ti·iq:..t 
NO Mi>:~ /Tri qu 
SI Mix./Triqu 
SI Mi,;. /Triqu 

NO Mi ~:teco 
NO Mi:~teco 

NO Mi::teco 
NO t1i~-:~;eco 

NO Mi::e/Mi:·:t. 

CATEGDRIA 

Congregación 
Congregación 
N(v.::leo rural 
Núcleo rural 
Núcleo rural 
Congregación 
M.\cleo ru~~a1 

Núcleo ri..:ra 1 
Cor.gre92ción 
Congregc.ción 

Ranchei~ía. 

Ranchería 
Cong1·e9 . .;.c i ón 
Congregación 
Con9r2g.o;.ción 

S2n Sebastién 
Guad-?.lupe del Recreo 
San Mateo l.Jej2p¿.n 
Sta. Ana Rayen 

10:?8 Si LapctEco/M:i.:-:. Pueblo 

S. José Chepetl¿n 
S. Antonio Las ~lesas 
S. Cruz Vis;ti?. H121~mo-::o.?. 

HUAJUAF'Al'·I 
San Rafe.el 
GLtad~ 1 upe Cuau te pee 
Porfirio Df.az 
Nueva Tenocht1tlan 
S. Domingo Yolotepec 
S. Juan ~oiol~pec 
Olleras de 9ustamante 
Trinid2.d Hu.e.):t?.pec 
Tultitlán Guadalc~=ar 
Stgo. Chili::tlahuac2. 

6~..., "-
375 
3:;4 

87 

364 

564 
-:::?00 
489 
720 
851) 
750 

NO 
NO 
NO 
NO 

"º SI 
NO 

MO 
6! 
SI 

"º S! 
SI 

l'li::teco 
Mi ::teca 
Mi:~t::;ca 

Mi:.:e/Mi}:. 

Zapoteco/l'li :: • 
IJ¿:_hu?.t 1 /Mi:-:. 
M2.huá-t 1 
h1.:::ih,,,:'. t-1 

Mi ::teco 
Mi ~:teco 
Mi}:teco 
Mi ::teca 
Mi :-:teca 
~1i ::tecc 

F\ancherl .:-. 
Cori.gregac i t•n 
Con~iregac i ón 

Conc¿regac.ión 

i\!ücleo ru~·al 

F:anchería 
Rancheria 
Congregación 
Ranchet"'13 
Rancheria 
Rancheri3 
Congregación 
F=:ancheria 
R5.ncherfa 



Cuadro 1-ti. 5 

F.EGrsii;cs D€ T8'1=EF:ATLF:il y F~CIP1TPCIO'-J 

H .... ~.JL\C>F'Pi>l (167) ·-nts) 

E. F M. ""· f-1: ..... J. J. P<;J. s. D. l'J. D. 

T. 17.2 18.4 20.z Z?.2 22.9 
F'. 5.4 2. 7 6. ' ::o. 7 51.2 

T~et~2.tur.:> ¿:nu,:: l: :X). 2 
Prr:.-<::ipitaci&i 2-nL'c..=i.l: .T:G.<l rrffi. 

::2.0 ~· . ~J.. ..... 21.3 
174.9 !04.8 1 33.:;. 

P/T = :".6.3 ; 0":0::-.11.:;cl.CTI térmice.: 5.6 
Perlcc!o de cbS€0/-?r.::ién de los registros: 55 21.ños. 

JlJX"TLrl-1 .... ~...A (1590 mtc:::) 

E. F. r-;. A. t·t: .... 
T. 15.8 1·6.4 17.9 19.::. :.\). 1 
P. 13.8 4.9 4.5 '.,;)). 4 69.(• 

Te:perat1..1r?. -=nL•.-?1: 18. l 
PrEcioitaci&i :=.n<.t.al: 91r:;_7 ·Ttn. 

J. J. Ag. 

1~-5 _ _1:_9-~ 18.9 
l&).6 .1.18. ·-' 176.1 

P/T =·~l).7; ü:::cilE-ci.&-i termica: .G.::!. 
Fe1··jojo de d:iss;~rv,o.c1cn •je l·::B reg1strcs: ~ aros 

E. F. M. A. !'!y. 

T. 18.5 19.6 ::'1. 7 '.23. 1 23~6 
P. 4.6 3.3 s.:::; 25.2 87.3 

Tern;::iereo.tur-a enu~ l: ~.). 9 
F'rc-c:ipitacicn ~.nu¿¡l: 9-18.6 1wn. 

. J. 

z:'..2 
167.9 

P/T = 45.'.2 ; Gsci l:;;c::iCn lé.-mit.:20.: 5.1 

J . Ag. 

21.1 21.2 
185.5 l("'ro. 9 

::1.0 
151.'.2 

s. o. N. 
19.::: ie. ::. 17.2 

155.7 115.5 14.9 

s. o. N. 

21. 1 2').6 !9 .. 8 
182.0 74.6 1.6.6 

!='er·fL.do ele cb:=o<?t"'V"'1.ci&1 d-o> los reoistros: .24 años para t~eratvra 
32 ;;.P:us para pre-=ipitac'!Cn. 

Fuente: G;;>.rc1e1., Enrlqu9ta, !9'27. 

D 

16.0 
6.1 

D. 

19.0 
5.3 

"'"•·-----·····- ........ . 



MAPA No. 8 

...UCIPIOO DE LA MDm'X:A BIUA DE 0AXACA 
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MAPA No. ·g 

CLIMAS DE 100 DISTRI"Im 
MIXTEX:A BAJA DE Ql\XACA 

o 

o 
TLAXIACO 

.. 

o 
{IJOCHIX1LAN 

.. · ... 

-----··: 



• 2,000 a 3,000 mts. 
e 1,000 a.2,000 mts. 

~ menos de 1,000 mts. 

• 

a 

.. 
o 

1. SAR'IDIEJOS 
2. EL VENADO 
3. NIDO GAVIIAN 
4. EL ZCPilDI'E 
5. MINIALTEPEXl 
6. CERRO VERDE 
7. IA l'EflA 
B. SOLEDAD 
9. IA CIJIEBRA 

• • 

MAPA No. 10 
llELIEVE DE IA MDcr'fX:A BAJA 

o 

o 
TLAXIACO 

10. lHIALTEPEXl 
11. SAN MART1N 
12. CCPALTEPEXJ 
13. fVAX'l'El'EX: 

rtor••u• 

o 
(llOCHIJtTLAN 

'º'" ''' us• 

= .. ·.· .;.;. ·---
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MAPA ltl. 11 

VHlE'l'ACICW DE 1A MIX'l'EX:A BAJA 

o 

o 

,..,r. • 

XERIFITICA 

o 
TLAXIACO 

·. 



III4 EL AGUA: UN CONDICIONAMTE DE LA SALUD 

La salud"'- es un concepto amplio y muy discutido qt..1e no se 
debatirá aqu1, ya que el oropó~ito de este cap1tulo consiste 
ónicamente en demostrar qt..te la deficiencia y mala calided en el 
abastecimiento de agua par~ uso doméstico\ con lle''ª al 
deterioro de l~s condiciones de salLtd de la poblaci~n4 

Oa>:~ca es uno de los Est~dos de la República Mexic~na que 
afronta mayores p~oblema~ de s5lud y de agu~ potable, y al 
mismo ~iempc ~is~c,e de E5~2~D5 r·0~~r-~cs ~~1~~ 1-e~clv~r·lo~; ~e 

ah1 a1~e la sitLta~iór1 prevale~iente en 1~ ~ctualidad no se~á 
facilmente superada en el fL:tu1·0 pró::imo~ a ~o ~et• qL1e se 
conjunten es-fuer::::os t,:¡nto nacion:i.les, estatales, municipales y 
comunitarios a fin de incidi1- dit•ectamente en el mejo1·amiento 
de la salud y del ab:i.scec1miento d~ 2gu~. 

Aunado 2. lo .o>nte:-'"·iot', C't.ro de 
la d~tacion d9 servicios p1~blicos, 

los f?=tores que dificult2 
es 13 gran dispersión de l~s 

* Lh ccncepto no 11t..ty acer~-tado es el c¡ue. de·fir.e ~ 13 sal·.~d ccr.-o 
un pn...-ceso q•_•e esta 1--el?.c:io-"12.dc ccr1 la enfE·:ll"E'do:<d y le. ra_1e~"tE-, 

al supon21- que "l 3 enfE-t'ffr.2CJ,-::.d t·ech l=e t '°" s2.l L;d de ur-ia per·s:·::-n::::. 211 
cua'1to 1?. acet-c2 2. la. rTLlS:t'te". Fero no todas 1 a e<1·fenT.ecie.des 
zi.certar. a l.3 .-:-1.:e··t2, :,'3 C"¡l.!'2 s::is~.'?."l .=·1';1-".,..,?:=:; '=;\..'.? =,ot_•s~.r:. c~t"~-· 

malestar fisico cimente.! sin quepo~" ello por-:92.-, E""-i pel".gt·o 1.:i 
vida del indiviL•do. <Curre"1., K?cto1·). 
Otro cCT"tcepto bi:-.st2nte d:i s·=utido es el 2.dc::ot21d:J por l 2. 
Or-g3rli~¿.ciCn M..•ndi2l de l~ Salud ~Cl13), y que e::pr-~~ "8..::il1_·d 
es el Ce<'f'QlEto bienest2.r• fisi-::o, mE-nt¿.J y s:cc.i<=.l~ ~ u:-, 
aiTbiente s.:<lL!d<ilile, SE?gLW'=', prcduc:tiva y C'..1ltu~·a!rrEr,t~ 

s¿:¡tisf.:.ctorio y no sol<3iT€1'Fte l?. t;t..1S-'?roci2 d? enf211iEd2d". 
<O.M.S., 19C-6). 
Para m..~chos la s.alud eo::: L'n ccncepto 1·eli:>.tivo c¡ue d!?p<=.i:de =n 
9ru.-, rr.:=::Cid¿, ~,:::;! cc¡-,!,c: .. ~.::; ;;.::;...:i::..=ult__.:-pl :::-;-, ::¡·_;¿:: z~ ,_..._, ........ L.-;. 

sall1d i:O signi"fica lo miz::..To c..-, l:=.s =-=ci~.:<.c~es ir.du::tri_o:,li:::,o\das, 
qve e<t 1:::.>Z r,:u>?~l~ irdíC:«2'"1?S ¿o-:t•_1a:l?S C<? ~?··!:::-::>.. Pa1~2. l.O! 
mayoriR de les pueblos n,::i.tivos, la =:.=tlud SE fL•,-id.=. en Lw:a 
concep.::itri del univ~i""<EO c:uyos ElE'(T'e.;tos n>=gati1/oz y p~sitivo~, 

permiten el ec;1.1i l ibrio del cu:=rpo hwn2.no. U; ~jerrpl~ de ello es 
el cc:ncepto d<o:· "lo frio y lo ca.lia-1te" en doncl:o no sólo las 
Enft:-rm?.d2dt?S, alill"r=nto:s y rr.:::-di-:::inas ::;en de natLtrale::a fr!a o 
caliente, sino que t.xfo el universo está ccr'lce-J_jido en Lona 
palarid~;.d ~""" "f; i,:., / c_.,_-;:.o:-- La r.:::du.::::c.ién da ur.a de la;:; d::;;:; 
ctE.lidad~- prcduce el des.E:quilibrio en el cuerpo hu.'Tiano. CU::pe::: 
A..istini • 



localidades rurales~ especificamente en los tres Distritos de 
la ~lixteca Baja en dende los ser-vicios e':istentes sen 
insuficientes pa1~a atender sat1sfactci·iamente a le pcbl2ción 
que reside en las numero3as y dispersas localidades. En la 
actu~lidad, las servicies b~sicos de agua y drenaje no cubren a 
la mayoría de las viviendas locali=adas en las ár·eas rurales, 
situación que contribuye al deterioro de las condiciones de 
salud, en una pcblacici~ qt1e padece un bajo nivel educativo y 
que además cer8ce de hábitos de higiene y limpieza. Este 
panoramA convierte 21 a~~ta sn wn condici~nants pa1-a la s¿lud de 
la pobl2ción, ~ues sen vat-ias las enfet•nredades que están 
asociadas con el· abas·tecimi~nto d~ agua, y cuando el 
abastecimiento es deficiente, el agua se convierte en el 
problema pri.01·i tario q1...1e afecta por ig•_1a.l ¿, toda un.3. población. 

El agua recü1-so natut~l 1na2spensable en la preservación 
de la vid2 hum¿.n.o1, t2.mbién lle<;¡Ci r.: consti~uir'se en una caus.::. de 
enfer·medad, toda vez que ?l hac~t·~e l~So indebida de ell2, al no 
potabilizarla parA el consLtmo humano, se convier·te en un medio 
a tr.::ivés: de] c11.sl ~0n tr.=.r1=:port2d".JS los ,2~.:-:n':e~ ir.fecc ~osos qt.•P. 
producen la en-t2r·medad. 

L¿;¡ inc:id-=ncia d=! recurso a.gua scb~·~ 121. s=:lLtd d:2 la 
pobl.?.ción es u'n hecho demostr2.t1le o partir de la infcrmación 
sobre casos d2 enferm~dad m~s frecuentes, y a p3r·tir también de 
las Listas Básicas sobre C?~E~S de r!Lterte Cet•tificadas por 
Médico~. Los d6to::; registr<.~dos permi t.en 1··econocer" que la 
primere>. causa de Mort2lidad en le:\ M::.~:tecc; Baja, son lt?.~ 

enfermed~des infecciosas in~0stin2!2s CLtyo medio de 
transmisión es el ~gtia, ya sea direc~2mente al beberla o, 
indirectan1entR por f2!t2 d2 higiene. 

lJn aspecto impor·tante de la relación entre a.gua y medjo 
~mbiente huma:-.o, es !.:; e::ist2nci2. de. en"fermed,:;des q:._1e s·.? 
tr2.nsmj ten por s·l .;igu2', las que se cl,:;.si fic¿,,n en c:t.1Btt-ei grupos: 
1). Enfermed2.des prapag.sd.:.s por· la ingestión d·2 2.limen':os 
regados con agues ccnt~m1nadas, t~lss como fiebre tifoidea y la 
hepatitis infecciosa~ 2). Enferme~a~es p~op~gadas por el 
contacto con agua sontaminada, entre las que se cuentan la 
sarna, tracoma: y disenteria; 3>. Enfermedad$s p~opagadas por 
cont~cto con or·g~nismos criados en el agua, coma la 
~q~•i."'~u'"'--''1'=Si.<:j y _,.,. EniE:-rmedades t:ransm:i..tid:;:i.s por jnsectds q:.ie 
se cr·~~n en el ~gue, como es el caso de la malai·ia. 

* Se usaren las lis-t.:.s por 
residEncia del ·falleciCo, peo.r.::i. 
Mé;~ico. 

Entidad Federativ;;._ 
la-= '3.ños 1782 y 

y M...t'""!icipio de 
1983, !!'EG! .. 

57 



A pesar de que son var~ias 121.: er,-fe1·mEdades a ls.s q1 .. H? =:e 
les atribuye una rel"1.ción con el consumo de ?.t:;ua no potable, e-2 
análisis está enfoca.do haci2 las enfermedades irlfecciosas 
intestinales cor ser· éstas los padecimientos más f1·ecuentes y 
gene1·ali=ados En toda la región y sob1·e todo, porque 
representan la primera causa de mue1~te. El resultado del 
análisis hecho 2 través de los indicadores Morbilidad y 
Mort~lid2d, confi1·r:an l.=i hipdtesis ace1·c~ de qu·? las 
condiciones de salud de una población est~n condicionadas por 
los servicios de abastecimjento de agua. 

1. MORBILIDAD 

Las enfermedades infecciosas intestinales en Mé;-:ico 
están clci .. sifi;:-ad<:-i.s en un solo grupo que comprende: fiebre 
tifoidea, ~»mibiasis, shigelosis e infecciones d2bidi\s a 
organismos no especificados. Este gruoo constituye la patologia 
me>.s -frecuente a nivel nc-.c1onai corno tamc.·1én 2. nivel ú~l Est;¿¡do 
de Oa:oaca. 

En el caso de la Mixteca Baja, debido a que r1~ toda la 
gente acudE a los se1·vicios de sal:Jd pat·a c~ecibir atención 
médica, y tomando en cuenta q~·i? los 1·egistros médicos no 
presentan en toda su 1nAgnitud ~quellas enfe1·medades padecidas 
por la población, se opto por el uso de la info:·mación 
recogida di~·ectamente en el t1·abaJo de c~~po, a tr·Ave~ de los 
microdiagnó-5ticos, en dande 12. gente m1sma sefl'3.ló l,:;.s 
enfermedades pc.decid?.s con mc:..yor -frecuencie. De ~st~. for·rnao; se
dedujc 2~p!ric~rn2~~~ un p~~-~il de 19 ~orbil~d0d, ca~ ~o1:ori8 

predominio de las @nfermed~des g~strointestin~les. 

La población de l<'t<:: loc2'lidade~ ru1··2.l¿s de la Mi::t2c::1 Be.ja 
considera coma padecimi=ntos mé.s fr·ecuentesf l.;..s enfei·medF.<des. 
infecciosas inteetinBle~, segL1id2s de las infecciones 
respi1·atorias, slendo los nlnos= y los ancianos quienes más las 
sufren. En los hombres adL1ltos es ~omún el dolor de muelas, las 
reum2.s y las dolencjas del hig.::.do a consecuencia del c.bundante 
consumo de aguardiente; 2n las mujeres los p1·incipal2s 
~.::11.J.:.c.:.,i.i.::;¡1,;..._.,.; .;;,.;:.r. c,l <J<Jl.:J;- -...o; ;,:;.;·,~;._;,¡-.:.., .::e!:;;· _,_ ==·=.::==,, t!i.:c:-:-c:.'.:'. 
y c~lentur·a, ;nal2s atribuidos al esfuer=o fisico em?leado en 
la~ l~bo~es d:2!·ia~; las dalenci?s m~~ fre~u~ntes en los ni~os 
son las erupciones en la piel y las infecciones en el .:stórn.o-.go 
que les prodL1cen dia!·reas*. 

* Conceptos e>:presados por los hci.b i tantes de las c:omun idades 
rurales, rec~gidos d'...trant~ la rea!!=.ación Co lo:: 
microdiagnósticos. 
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El dolot· de estómago y la diarrea 
enfermedades infeccios2s intestinales y son 
la principal causa de muerte en la región, 
que coincide con las listas oficiales 
cer'tific2das por médico. 

son sinonimo de 
consideradas como 
api•eciacion ésta, 

sobre m1.1ertes 

59 

Las enfermed~des más frscuentes tr·ansmitid~s a través 
del agt.12 son las diar·r~as producidas por dívet•sos gérmenes, 
entre los que se c1.1entan las Shigellas <disenteria bacila~) y 
los vibr1ones 'cóler·al, también las bactet'ias ~ampylobacter y 
Versinia, y los ciEnominados parásitos especiales como la 
Enti';;-,oebC'. h:.sotol~·<f::ii:::e fdic::""nt<?rl~ e>.mi:ib1ana) y la Gardia 
lambli2. CCIBA-GE!G"i, 198::"".). Sin embargo, para es"';os c2.sos, la 
salud no depende dnicamente del suministro de cantidades 
suficie11tes de agua, sino también del manejo adecuado del 
líquido mediante el t1·atamiento pare- su potabili::ación y el 

Ente1·1tie y enterocolitis son nombres comunes con los que 
se desi9nan e las enfermed,;1des diarreic2.s, dep~ndiendci de 1-:. 
parte del intestino donde se or-igine el me!~~ Sin embc.rgo, la 
diarrea no es un~ enfermedad pt•opi~mente dicha, es L1n efecto 
que interesa a los intestinos, pero ccya cause es l~ infección 
producida por los agentes patógenos. 

El a.gu.:>. y lo:=. 21 imi=ntos cont.:.rninr..do== son ].;:;::: p1··incipal12s 
fuentes de transmisión de agen~es c~usa~~e~ d= dia1~rea, 

prol:leí!~~·. :::om(\r. de l;;.-;:: 1r:,•-::-?l-id~d.-:s 1-ura.1es de !.a Mi::tec2. Baj::,, 
en donde se c3r·ece de ietr·inas ~~el fec~Iismo al ~ire l1br·e es 
una prác~ica 11-ecuente entre la pGb!ación, fenómeno que 
propicia la ccntamin2ción con excrementos hL!m~no~ y ~arnbién con 
e~;crem~ntos de c.n~mA]es dor.iéstic:=:is que se dispet"':an sobi·e los 
campos de cultivo y sobre las fuentes de agua¡ ademAs, la 
jnsuficiencia de ~.gua p.51-·a uso damés.tico conlleva 2 la 
ine::istencia de higiene person~l porq,JE al no disponerse de 
agua suficiente, no se ~.costumbt-a el lavado de las manos 
después de defecar y pat·:o le\ manipul2ción d5' e1l imentos~ 

... Lfia disc1...1siCn IT'..;:.s arrpl ia aparece en: Prioridades en la Salud 
Infcintil, ttirley, i:.ia,,1id~ f"oé:-:ic:a, 1973. 
Tci.rrbién ver "E,.,fenTedades diarreicas" en Revista: Salud 
l"k.tndial, Pbt·il. 1986. Ed. O.M.S., Ginebrc., Suiza. 
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La pobleocidn sujeta a sufrir diat"'rea más fi·ecuentementE, 
aparte de los ~ncianos, son los ni~os entre O y 5 a~oe de 
edad, en qL1ienes la di.:u-rea produce e;~ectos grc:.ve=: de 
deshidratación~ o pét•dida masiva de liquidas y seles que de 
! legar a rc:;,p1·esentar "h,;i.sta un 10~: de !o:i ma.sa de .;.gua del 
organismo del p~ciente, pone en peligro su vida'' CCIBA GEIGY, 
1983) • 

La am1biasis y la parasito5is s~n le cau~~ M~s cort·iente 
de diarrea, y el medio de p1·opagac1on de estos ~gentes 

infecciosos es el agua que suels s~r- c~~tamin3d~ con 
e:{crementoo;: de enfet·mos a de pa1~tado1·es. Entre le.::; P•?.rt,sitos 
infecciosos se dest~ca la Entam~eb2 Histoly~ica 1 proto=o~rio 

que afE:cta a los distintos grupo5 de edad de l? población; c>t1-o 
protozoa1-io GLlE afect3 espec1alment2 2 l~~ ni~c~. e~ lA ll~mad~ 

GiardiCI< Le.mbli,;., 12. c:..ial en !a me.yc>rf2_ de los c~so: colcniz¿:, el 
intestino delg2do de! individLio~ Asimismo, e;.:io:::t?.n b:..cterias 
(origen vegetal) causantes de diarrea como las llamadas 
S!-.i·;c:! 12·:: ·-p•<=> ,,c.:;.,.-.'.onZ\:-. disent<?rfc, b.;:,ci l-3r. y lo.s So."'.lrnonel::isis 
-no tifoidea- que p1-oducen infeccion in~estinal. 

De esta situación tenemos qu~ 1 la falta de agua en 
cantidades :::;uficientE: y la falte. de s¿:_neE>mientc. ¿,.oa1-te de las 
condiciones sociales y económicas, son la causa más impor·tante 
de estas enfermedodes que pc.decen con mayor rigor los niños. 

2. MORTALIDAD 

La magnitud de las defL1nciones humanas, pe1-mite conocer 
aepectos sobt'e el nivel de vida y le_s condiciones de salt.td de 
las sociedades donde se suceden las muertes; e~ por ello 
importante 2r1al1=ar la incidencia de la mor~talid~d, como 
variable qu.;:-· refl=:;ja las cor.dic:iones de vida de 121. pobl2.ción. 

Hasta el momento los demógrafos consideran 
di~icultad metodológica para es·tablecer una 1·alacidn 

que h.:>.y 
entre las 

VE>1-iAbles sociaeconómicas y l<::t í11w1 L.:..:iG.::,.:.!, ::!c!::i:::!~ t> 1~c:. '?~c.=isa 

e imprecisa información de las est~disticas v1tale~. sobr~ todo 
cuando se t1·~t2 de at·eas 1·u1-ales. Sin embe~~o, la d~ficiencia y 

* l'tás de dos deposicior1es <:>.C•..lDSaS y sin ccn<:i=:-tenci.:::, en '.24 
h'='r"'as, accr,-paf\e-.d;=>.s c. rr.er1udo por fiebre, dolores abdonin.:i!es y· 
vfutitos. significa di?.rrea. e.gt..ida. CI&;-CEIGY, Suiza, 1983. 
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la mala ca!idad dE la infor·mación no debe eer prete):to pa1·a ne 
abordar un an~li~is del fenómeno, ~obre todo si se trata de 
situ¿iciones concreta.: -cr:imo es el ca=:o de las- pequeños 
localidades rLtt•ales- en donde se pued~n adaptar· técnicas de la 
investi9ación ant1·cpológica consistentes en le inclusión de 
preguntas directas con el fin de determinar, los factc1·2s ~ue 
influyen en la mortalidad; desafo1•tunsdamente el uso de esta 
rnetodologi.a no!-.,-:'.'. :;ido muy rigurcso dur.=i.nte· 12 reZ1li:=3ción dG.:· 
los mi~1·odia9nósticos eplicsdos en las comunid~des, y El 
resultado obt~nido ha sido más de carácter cL1ar1tit~tivo qLte 
cualitativo, en donde lo obser'·~hle es l~ cantidad de 
f¿,.lleci;:-,io::r.":::s ~=·-"·~:idn<:" ~,sus cE"usas, d2Jándose de lado l;;.. 
e.preciación CO$",mc.•;iónica que 3.cerca de 12 mue1·t:e oo~een los 
indi~;iduos, -:>.preci~ción que habr·1a perrn.i tidc una mejo~· 

comprensión ace-ca de la vinculecion ~ntre el Oienestar soci~l 
y la mortalidad. 

A pesar de 
di rectamente en 
comper~ron con 
certificado5 por 
apt·oY. im¿>.do de l .::i 

1as d-eficienciE-5 señala.das~ los dato-.= !"ecogidos 
el c?~po 2 ti-avés de los microdiagriósticos se 
las cifras oficiales de lo~ fallPcimientos 
médico, obteniéndose de esta m3nera un perfil 

mot·talid5d e~ la Mixteca Baj?. 

El Estado de Oax2,ca ha rE'gi=:trado t..tn¿\ mor·te.lici"'_d r.·1LlY 

superjot· al nivel pt•omedio que de este fenómeno se or•esenta en 
el p:3iS~ F'or su p2rte, le. 1·egidn mi>:-t!?ca muestra en conju.nto, 
nivEles de mot·tslidad muy similares a los que prevalecen en 
toda '='l Est,C\do, pero e:{i:s.ten dent1·0 d·? la t"99tón, áreas con 
altos niveles que sobrepasan el promedio e~t2.tal come 1·eflejc 
de las deficiencias an la calidad de vida de ~u5 habi~&ntes 1 
qui.enes >.;L•.fr~n un p¿;tente .atr?.so r~conómico y !:'Ocial*~ 

En 
pEqL'E·~·'='!'?' 

la t-asa 
por cad¿¡_ 

la Mi~{tec~ Baj~, en donde muchas pe1·sonas mueren en 
;:iC'h!e<.ios -sin que ;.e asiente legalmente su defunción, 
bt·uta de mortalidad registrada es de 1•).5 de1unci~n25 
mi 1 ho.bi tan tes para los tres Distritos Dc:u;~queños que 

'><- Estu:1i:::J ::.o:::o:::::..;. .r_q~·?.fico del Estado de [)¿;.>:a.ca, CO'~O, 
Mé>:ico~ s.f. 
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confc:irman la región, tc;,::;a lige:·amente superior a la registrada 
p~ra todo al Estado C10,1) y muy poi- encim~ de la tasa bruta 
presentada para todo el p2i~, la cual es de 6.5 muertes pcr 
cada mil h2bitantes+. 

La mortalidad se manifiesta de maner·a desi9L1al en los tres 
Distritos Mi):tecos. Tenemo~, que Huejuap~n con una t~sa br·wta de 
6.5 muertes por cada mil habit2r1te~. registr~ la menGr 
moPt?.lide-d de....-.tro ':!e t!"JdD el Cs'::edo de O==-~:a::a; •~::..~;;to··as ::¡us: 
Juxtlahu~c~ pr2sent~ una tasa bt·uta de 15.¿3 f?!lccimiento~ ~or· 

cada mi 1 J12.bi t:.:.ntes -::::i.endo ur,:: de ! ~·.s: ;n¿;s .;.l'té;'.;o; en todo e1 
Estado-, por· SLL parte Silac5yc~c2n ~egist:•a un3 tasa bruts d~ 
9.3 de-funciones por- ce.da 1T1i 1 h.:;;,t,1tc::,;--¡tes"-"'"· No cabe d:..'de que lc·s 
distintos niveles de mortalid2d s~ r~lacionan direct¿:>men~e con 
el nivel de bienestar de 1~ pot•l2ción, ~·J~= en Huaj1_:~pan donde 
los :.r.di..::¿,¡jc,,'es de bie,-, .. c:!slc-r· ::CJ..::iFJ.l ~-,....,,~,el¿.n un meJor nivel de 
las cc1ndlcion12s de vid.;i. 1 ~2. morte-.l"id2d es f",enor, mientr~.:o>..s c;'...te la 
tasa de mo1~t.2l id¿;d es m¿¡yo 0~ en :os otr·os cias Distri tc>s en dondt: 
los indicadores <:::'Eñ¿;il,:::i.n p1·1P.c.;:;rias condiciones dE ·..1ide< ~Cu,:,dro 1-Jo. 
6 y Mapa No. 1'2) 

Los datos sobre !nor~~alid~d y los indices d~ bienestar 
colocan en evidencis que 12 muer·te no es un hecho meramente 
biológico sinn que t&m~ién ss un proceso soci~l rels!:ion~clo con 
aspEctos económjcos, politices y cult!Jrsles, en donde la 
pertenenci2 s una cl~se social deter·mina las cond1~ion~s d~ 

salud y mortalidad de los individuos. En es~e caso, la pobleción 
qu• habita las loc¿lidades de la Mi::teca Baj3 son comunid~des 
indigenes mar·ginadas y d2scr1min~d2s por SL! pas2do histórico, 
distinto al de la bttrguesia fundado1·~ del Estad0-Nación, 
burgu~sfe que subordina y mar·91na en c2lid~d de m1norias atnicas, 
e. !os g1·u¡:::·os iné.:.9ena~ quien.~s swn la.= úl ~:i1.-.c,5 e11 ;.;t:<nt::-r acceso d 
los servicios básicos de bienestat·. 

Definitivamente, el grupo de O a 4 anos constituye el grupo 
etáreo con mayor número d12 fallecimientos en términos absolutos! 
la mayorla ocurridos por causas re!acionedas directamente con !¿ 
m.;.:;..=. .::a.l i.:l..5.d '-''= ..:..<.".~ --.uri-Jic iwn'="s dt::t v.icia y carencia oe serv1c:1os y 
~sistencia social. L2 tasa de mortalidad para este grupo 

* Se usaren t2sas de rrortal idad del Irt:GI publ ice.das en 
"0.1ader-no de !;1fo1':T',¿,::iérl para la Planee.cién", Esta.do de Oa~:a-::a, 
Mé:..:ico, !926. 

"""'* Ide:m, p. 75 



aumentó en el Distrito de JuxtlC\huac:a de 18.8 en 1982 a :20.2 en 
1983. También en el Distrito de Silacayoapan este grupo 
incrementó su tasa de 10.56 registrada para 1982 a 11.95 en 
1993. En HuaJuapan se redujó la tasa pasando- de 16.24 a 1a.1s. 
A nivel de todo el Esta.do de Oa:.:e.ce 1 la reducción de la te.sa de 
mortalidad en este grupo fue apreciabl<? desc-:ndiendo d-2 14.54 a 
7.84 muertes po~· ce.da mil hc.bite-:nt:es dur~nte los dos ?.ños 
cita.dos. 

El grupo de 5 a 9 años pre,:;enta dr::e>sc2nso er. su tas2. d:::; 
morta.lidad en los distritos de .Ju;:tl=-.huace. y Silc?-.cE<.yoapan de 
1982 a 1983; mientras que en Hu~iu~psn la tasa aumentó. A nivel 
estatal hubo una r·edu=ción de l~s tasas. 

Los grL•.pos .comprend"'..dn'=" entre las lÜ y 19 e.ños pt·esentaron 
una disrnjnución en sus tss~s de mortalid~d en los tr·2s 
distritos mixtecos al igual que par3 todo el Estado. La 
población entr~ 20 y 85 ~ñas di5t•·i~~id0 e~ 1( º1-L1cos ~t~rP~s 
pr'es<='nta un lnc:remento en sus tas._'\s dt?- .nor-tE<lid~.d en la mayoria 
de los grupos y solamente cuatro de ellos registran un 
de<::cenc:;o. El fenómeno registrado para tod-.::i E>l Est.;;do es ur1a 
baja en de las tasas de mo1·talidad de estos grupos (Ver cuadros 
No.7,8 1 9 y 1(1). 

2.3. M-::irtalid3d 1nfc:int;1l 

El núme~'o de- fallecimientos de niñas menores de un a.Po por 
c~da mil ~¿ci~cs vivGs dLt~ante el ene, representa lR mc1·t~lidad 
infantil de una población determinada <Spiger·man, Mortiner, 
197?). Este indic2dor, ha sido considerado como una de las 
mejores medidas para comparar y establecer el estado de salud y 
l~s condiciones de vid?. en general de una comunidad, PUE-5 la 
mortalidad infantil ha sido asociada a un~ situ~cidn 

econainicamente pobre que se refleja en ambientes insalubr·es, en 
escaso o inF-::istente esfuer:::o de las autorid¿;des por mejo1·a1• 
las condiciones de salud y por deficiente ser·vicio de 2tención 
médica y Ltn bajo nivel educativo. 

En el caso de los distritos de la Mixteca Baja, la tasa de 
mortalidad infantil registrada para el año 1983, disminL1yó en 
relación a la presentada durante el afio inmediato anterior. El 
procedimiento para d~finir las tasas de mortalidad infantil~ h~ 

sido mediante el uso • de datos sobre defunciones y el regi~tro 

de los nacimientos, sin tomar en cuenta otros indicadC-1res 
utilizedos por la demografi~ encaminadas a supe1·ar los errores 
que contien.::;n lds estad:i.st:icas vitales CCuadro No.! 1). 

o.:..> 
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Al comparar le ~asa de mo1~t~lidad infantil de ceda uno de 
los distritos, resulta qLlE Huajuapan, que prESGnta la más baja 
te,sa de mortalidad a nivel general 1 posee la tasa de mortalidad 
infantil más alta con relación a Silacaycapan y ..Iu;:t1ah1_1=ica, 
distritos ccn menor nivel dE? bienestar'. Un:;, e::plic¿¡.ción viable 
consiste en que definitivamente los registres de falleci"1ien~os 
son más eficientes en Huajuapan, mientr?s que en los otros dos 
distrito~ subsisten p1'obtema~ ~2yores par·a el asentamiento de 
las defunc)ones, debido ¿ 12 incom'..1nic~ciór> :-'E< 1.;o disper:i.ón 
de los pequefios poblados CMapa No.13). 

2.4. Mortalid~d por c~use$ 

El conocimiento de la 
tener una idea. ,:;.cer~ca de 

causal id.o>.d de 
los principales 

la5 muet·tes permite 
elementos patógenos 

que oc?sion~n lo~ f~llP~imientos en una comunidad. 

A pesa1· de las dific1.1lt2des e>:i~tentes en mater~ia de 
datas, las listas básicas sobre defunciones según causa 
ce1·tificada por m~di=o, han pet•mitido hecer una descripción de 
las diez pt·incip~les causas de mor·talidad en c~d~ uno de las 
distt·itos de la Mixteca Baja, ~· establece1· uns coffiparación con 
la situacion qL1e prev2lece en todo el Estado d~ O~::ac~. Esta 
información ha sjdc la Onic2 ~ccesible 2 nivel mun1c~pel, que 
pet·mite tene1· una visión sobre las caLts2s que prociucer1 el m~yor 
número de fell~cimientcs. 

De lci~ dioe;!i.. p<·ir1.::ipc,les .::2,L•.:025 CS? l""l::>rt::o,li'.·:l"" . .-'!,<:='c-•n l_¿;s 
infecc:ones intestinales 12 pi·imera caLtsa de muei·te er el 
Estado de Oaxaca; en 1º82 estas enfermedades rept·esentat•on c2si 
una quinta parte (17.1%] del total de fallecimientos ocurridos, 
cifra que aumentó considerablmente para el ano siguiente en 
donde llegó a representat· la tercera parte del total de muertes 
ocurridas durante 1983. 

Los accident=o-s y las muerte= violent~:5 constituyen la 
segunda causa de muerte en el Estado de Oa~~cicai en 1982 este 
causa or1g1no un.:t d8ci<110 p¿.;·t.c: ~1.0.::::1.) ::!~! ~':'.'~:;>.} ._.!'"'7 
fallecimientos, rr1:i.entras que pc2.ra 1963 esta mismo=» cause. 
ocasicnó el 12.2% del total de ~efun~iones. Es curioso 1 qw~ 

sean los accidentes la segunda e.e.usa de mortalidad antes que 
cualquier• otra cc:tusa relacionada más directamente c::on la 
pob re::a, toda vez que Oa>:.?.ca es e 1 Estado con el más e. l to nivel 
de marginación en toda la Rep~blica Mexicana~. E5ta situació~ 
se puede explicar bajo la p1~emisa de que por asuntos 

~ ~' "6=.""=tgrafla d2 l?. Me.rgin?.cié.rl", Ed. Siglo X>'.I 1 

~:-:ice. 193!:,, 



legales y de policla, los fallecimientos 
accidente y violencia tienen un msjor registro 
autoridade<:;:, no sucediendo lo mismo can 
ocurridas por enfermedad. 

oca=:; ion e.dos por 
por parte de las 
l~s dEfu~ciones 

La tercera causa de mortalidad para tod~ el Estado la 
constituyEn las inf8ccic-nes respiratorias que ocas1_Qn¿:..ron en 
1982 el 7.3% de las defunciones, aLtmentando l& cifre para 1~33, 

año en QLlE por esta causa se sucedieren o;l ~í.5'% el>=? !.~<E 

muertes. 

Los homicidio·:5 constituyen .1.<:". cuarta c::1usa de rnU'2!'-':e en 
todo el Est2do, se-9uidos poi~ las enf.e-rml?dc.de!: de ~i~·cul.o<cjón 
pL1lmonar y del cor·szón, del apa1•ato ciigestivo 1 de l~s g!3~dulas 

endoc1-inae, bacter·ianes, t~tberculo~is y ~nfer·medadee 'J1ricas. 
(Cuadro No. 12). 

2.5. Mort2lid2d e~ !2 región 

En les t:-e5 dietritos de la Mi,:tsca Baja, al igL12l qLte 
para todo el Estado, las infecciones intestin~les son el 
fenómeno patológico c;ue oca::;iona el m¿.¡yor número de muec·tes. :-n 
1982 este m~l pt•odttJo el 1SX de fallecimientos en la Mi>iteca 
Baja, mientras que par~ 1983 esta causa se incrementó lleg¡j a 
~epr·esenta•~ el 17.6% del total de muertes. 

En forma global, la segunda causa de muerte en la r·egión 
es el grupo de enfer·med2des de circulación pulmonat· y del 
cor,;,;:On, las qui? en 1982 originetron el 14.6i'. d8 defunciones;, 
enfermedades que incr·ement~ron el número de muertes para eJ afio 
5iguir:?nte, alcanzando un 17.4"1.. Sin emb21t•go, es::t2 c¿,usa 
solamente alcanza altos indices de mcrtal1d2d en el Distr·~to de 
Huajuapen 1 en donde r·epresenta la primerA causa de muerte. 

Las irifecciones respirato!·ias significan la ter·cei-~ causR 
de mortal2dad en 1'3 Mi~:teca Ba5~ y oc.:=i-='ir:n..,,rr"' ;>"',_..=> ,,..,~ -::~-::-::: 

1922-83 el 9.5'l.. de 1.os decesos. Sigueon en orden de impo•·"t:>.nci:. 
las fallecimientos ocasionados por homicidios. accident~s. 

enfermedades del aparato digestivo, Endocrinas, bacterianas, 
tuberculosis y enfermed~des vi ricas. CCu¿:¡,dro !\lo. 13>. 
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2.6. Mortalidad por distritos 

Al ana!i=ar por seoarado los datos d• cada uno de los 
disti-itos que confor·man la M1xteca Baja de Oa,:aca, Sfr observa 
un panorama m~s detallado sobr·e las p1-incipales causas de 
muerte, corr-obor~ndose que les infeccio~es intestinales
deb ida5 a la deficiencia y mal~ calid6ci del agt•a- constitu~·en 

la principal p::-..toloc_::i1¿.. que ciiezm¿:¡ ¿., 12, pobiacion. En los 
Distritos de Ju;:tlahusca y Si\~cayoapan respectivamente, este 
mal or~s1onó entre 1~ auinta :1 cL12rta pat·te de las muertes 
totales ocut•ridas durante los a~os 1982 y 1983, pe1-o ~n 
Huajuapan, fue1·on las en+~r·mededes de circulacion pulmonat• y 
del cor·2zón las que ocasionat·on el mayor ndmcrc de defunciones 
C2(i a 24'/.) durante el ~~smo per~iodo. 

La segunda causa de mortalidad en el a~o 1~8~ en el 
Distrito de Ju>:tlahuac~, fueron las infecciones r~spir~torias 
(11.8/.); en Sil3cayoap2.n fueror1 los 3C:cident0s (.!.:'.:.4~'.) 1 y r,:.n 
Hua.iuapan 1 12.s ¡nfecciones int9st:n2lio;s (9.:.~-:.:. F·ara 1983 la 
=egunda Cdu::oa ur1 J1..1;: tlah~1aca fuet·on 1.?.s enf'?rmed?.des de 
circul21r:ión pulmon?1~ y del coJ-·a::ón 1~%~; en SiJ.z,cayc.2.p::,n, los 
homicidios (11.=5;:) y en Huajuppan las infecciones intestin~Jes 
( 13%) • 

La ~ercera c2usa ¿e muerte para 198~ 9n Ju:!tl2h1..1~ca fueron 
las enf~rn12dades de circulecinn pulmonar (6.6%); en 
Sil.:1cayo2.pan 1 los homicidios (11.3i:> y en Huaju¿i.¡:-.an lcts 
lnfecc1ones respir<;torias {8'l..). En 1983 lC'.S infecciones 
respiratorias significaron la terce~a causen te de 
fallecimientos en cada uno de los distritos: en Ju}:tlahu~ca 
(12.7';.~) i en Silacayo~pan C10.3~1.> y en Hur=..j<.iapc:.n (7.6'/.). <Cu-3.dro 
No. 14 y Mapa. Ho. 14>. 

Definitivamente, el grupo de las enfermedades infecciosas 
intestinales <shigelosis, fiebre tifoidea, cólera y amibiasis} 
adoptado en México para los regi:tros médicos a nivel estatal y 
municip2l, constituye la primera y principal causa de muerte en 
la Mi~:teca Baja y en todo el Estado de Oaxaca. Las infecciones 
intestinales son una patología relacionada directa e 
iridi,....gr::-t~rr.e:ite r:on el uso y r:onsr.1mo doméstic;o de agua de mala 
calidad. 
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A pesar de, 1?.s de-ficiencic?.s en los 1·egist1-os sobre 
defunciones, ya se~alados en este capltulo, el resultado del 
análisis refleja una eproximación 2 la mortalidad producida por· 
factor~s de origen hldrico. ~~ decir, por enfermedades 
adquiridas e través del agua contemin~da. 

El impacto de las enferrnedBd2~ infecciosas i~testinales en 
los dife1·entes grL'.pos de edad de la pobl=i.cion, rece.e sobr·e los 
n1nos de (l a 4 añcs 1 grupo qus.> 2'.porta el m<:1yor número d-:2 
victimas y dende acro~imadamente el 4i) % de ellas fallece pot· 
esta ca~sa; sig~c 2~ or·den ~s i~~c1·t2nci3 ~! grupo de S ~ 9 
aAos y lu~go. el de 10 a 14 a~cs. En los ot1·os grupos de edad 
los niveles disminuyQn ~radt12!mente, p~ro el indice de 
fal lec:imieritos por· esta caL•Sa -,,._,_el ve 2. ascender' en los grLtpos 
de edad avanzad~. más o menas a p21·tir de los 65 a~os CCL!adro 
No. 15i. 

Los índices de mortalidad descendier·cn en 1983 con 
relación e los regi~t•-adcs en JSG~; sin emb21·90~ se pt·esentó el 
fenómeno i•P.tE=>rsc con ¡¿:._s mut?rtes C•CC:.s:.c·n~dE.-5 í''='t·· enf;:::rrnedo;;.de'=' 
infecciosas 1ntestinales, pues éstes 3umentat·on pera el seg~ndo 
año en compe>.r~.cirir, 2'. }¿;~ ocurrid.-:o;.s en ~l pr1:net•o. 

A nivel di:::.trit;,;..l, Sil acayoe.pc.n h<:--.n 
presentado ~1 mayor porc2ntaje de muertes ocasionadas por estas 
enfermedades de 01-fgEn hfdt•icc (2~%1 Una eitu~ción muy similar 

Huajuapan, la incidencia 
(Cua-dros No.16 1 17 y 18). 

de este. 
OaYac~, mientr2$ que en 
¡:;e,toloi;_1ia es menor <12~~) 

67 



DISTRITO 

JUXTLAHUACA 

SILAC?lYOAPAM 

HUAJUARAI~ 

CUHDRO l\lo. 6 

BIENESTAR Y MORTALIDAD 

INDICE DE 
•BIENESTAR 

4.6 

i (1. :::; 

15.4 

MIVEL DE 
BIENESTAR * 

Bajo 

Medio 

Alto 

TASA DE 
MORTALIDAD 

15.6 

9.3 

6 .. 5 

* El nivel de bienest.::lr es rt=-lativo y solo 9uarda l"elación c::on loo 
indicadores utili=ados pat·a establecer el indice de bienesta1•; 
si se compara con el promedio nacional C32.~>, los niveles de vida en 
la Mi:{tec::a Baja, resLtlt.:ln eNtremadamente baJos. 

FUENTE: Caderno de información para la planeación: Oa:·:aca. INEGI, 
Mé::ico, !986. 



CL1t:\dro No.. 7 

MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD 

OAXACA 

GRUPOS PDBLAC .. DEFUNC. TASA DE POBLAC. D~FUNC .. TASA DE 
ETAREOS 30/(16/82 117!82 l"IORTl~L IDAD 3(1/06/83 1983 110R TAL! DAD 

0-4 345265 5019 14,. 5L1 350700 2751 7. B~ 
5-9 382562 588 1.54 :::88584 :263 V.6 

1(•-14 336612 354 ! .. 05 341911 ~~~ ?: ~'f 15-19 261127 548 2. 10 265238 
20-24 200089 728 3.64 203238 

~*~ ~=~~ 25-29 162826 774 4.75 165389 
30-3i). 131140 710 5.41 133204 =-= 4 .. 02 _,.~,.:;, 

35-39 132066 76(l. 5.75 134145 592 4 .. 41 
40-44 106521 716 6.72 ~IJ8197 487 ;J .. 5~~· 
45-49 95535 826 8.65 '?'7039 546 ..Jo 6..:.• 
50-54 75179 752 10.(10 7636'.2 526 

18: 93 55-59 59732 806 13.49 li0673 62(1 
60-64 50739 922 18.17 51538 645 12 .. 52 
65-69 346(16 816 23 .. 58 35151 626 l 7 .. 81 
70-74 29442 101(1 34.30 29906 741 2~1. 78 
75-79 ~0659 1029- 49.81 20984 777 -:_;7. (13 
Bc..1-94 l '358(1 1026 75.55 13793 927 67.21 
85-y+ 9291 1261 135.72 9437 1 1)54 111. 68 

TOTAL 2'l4697(1 18645 7 .. 62 240540•7 12913 5. 16 

FUEMTE: Li~t.:1 de> defuncion~s 8E'gL1r1 causa cer·tif1c:aoa por médic:o; X Censo 
Na~ional de Población y.Vivienda, INEGI. 



JUXTLAHUACA 

Gí<UPOS 
ETAREOS 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-y+ 

TOTAL 

F'OBLAC. DEFUNC. 
::;O/Ct6/82 1982 

6516 
6713 
5572 
4511 
3568 
3080 
2559 
2403 
1824 
1610 
1302 
1 (11)5 
1015 
548 
551) 
314 
257 
193 

43538 

!'23 
14 

8 
6 

14 
11 
19 
19 
1 (1 
17 
17 
16 
22 
13 
11 
11 
14 
18 

363 

Cu2.dro No .. 8 

MORTALIDAD F'DF< GRUPOS DE EDAD 

TASA DE POBLAC. [•EFUl,C. TASA DE 
MORTALIDAD 3(1/(16/83 1983 MORTALIDAD 

18.88 6610 l ~.3·1- 20.25 
2.09 6819 13 1. 91 
1-1~ 565'-7 8 1. 41 
1 • ..;;..:..~ 4582 6 1. 31 
3.92 3624 11 3. o·i 
3.57 3128 12 3. 8'1· 
7.42 26(10 11 4.23 
7.91 2440 2:. 9.42 
5. iJ.8 1~~~ :\T 1~: §:! 10.56 

!3.06 l322 11 8 ..,.,..., 
15.92 1(121 2~\ 22:53 
21.68 1(131 !6 ~~=~~ 23.73 556 15 
20.01 558 17 ::o. 4•l 
35. (1(1 319 21 65.77 
54.42 261 23 88.(11 
93.29 196 3(1 153.07 

8.34 44223 411 9.29 

FUENTE: Lis-ta de e.Je-funciones según caL1sa certifii::adt:>. por médico; X Censo 
Nacional de Población y Viviend~, INEGI. 



·"· 

Cuadro No. 9 

MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD 

HUAJUAPAN 

GFlUPOS F'OBU\C. üE:FUl\IC. 1"ASA fiE POB!....AC. DEFUhJC. TASA DE 
E:TAREOS 3(1/Ü6/82 1982 /'/OF:Tr:,;_ I DAD .:..:;<);'•:•6/83 1983 110RTAL.!D?\D 

-------- -·---------·-----·---"---------
0-4 136(1: 7 221 16. ~...¡. 1:sa21 196 14. ! B 
5-9 1546•7' 13 t). E/4 1 '::1712 19 1 .. 21 

1(1-14 14•)13 14 .'.. • t)(I 1 tl23-'! 11 0.77 
15-19 9391 .20 2. 1 ::. 9538 15 l. 57 
20-2•1 6561 19 '.:. 9rJ 6664 24 3.6(1 
25-29 5200 -,= -w 4.81 ti282 28 5. 30 
30-34 4:279 21 ·1. 9.t tJ-346 24 5. '52 
35-39 4617 28 6.07 4689 22 4.69 
40-44 3967 26 6.55 4029 18 4.47 
45-49 3885 4~. 11.(17 3'-1'16 21 .,... ..,......, 

'·' ..... ...::.. 
50-54 3049 21 6.89 3097 .37 11 .. 95 
55-59 2736 28 1 (l. 23 2779 29 1 (l .. 43 
60-64 2023 41 20 .. 26 2055 40 19 .. 46 
65-69 1416 40 28.24 1439 40 27.81 
70-74 1243 50 40.:!2 1263 51 40.39 
75-79 969 48 49.55 984 70 71. 14 
B0-84 640 61 95 .. 27 650 79 121.·~7 
85-y+ 447 78 174.68 454 91 200.64 

TOTAL 93512 7?7 8 =·:;¡ • ..J..:.. 94984 815 8 .. 58 

FUENTE: Lista df;! defLtnciones seqLtn ceusa certificada oor médico; X Censo 
N2cional de F'oolt1.::1an :/ Vi\1iencia, I/\IEGJ. 



, 

CLtad ro No. 1 (1 

/"/ORTALIDAD F'DF.: GRUF·os DE EDAD 

SILACAYOAPAN 

GRUPOS PCJEILAC. DEFUJ\IC. TAS?1 ne POEtl_AC. DEFUl\IC. TASA DE 
ETAREOS 30/06/82 1982 l"IORTAL!DAD 3!)/• . .)6/8:: !983 MORTALIDAD 

----------·· 
0-4 6345 67 !ü.5~ 644 1l 77 11. 95 
5-9 7!.:.8 9 1. '.26 723(1 4 0.55 

10-·l'~ 5939 10 1.b8 6•):::;2 7 d!:~9 15-19 39t)9 15 :-.~8tl :::..·:17 J 9 
20-24 28~7 ~ 1.76 ,:::'[:IJ 1 !3 .¡:~. 5 1 .; 

25-27 2265 1:: '5. 3·) :~·30 :1 8 3.48 
30-3•1 857 9 .:L. 85 J [._• :-3'7 ! :.,~ 6.36 
35-39 1999 14 7. •)(l 2'.•7.t 14 6.89 
40-44 16(!4 11 C"• • /, '~ l :,~l :. 3 11. 75 
45-49 16:: 1 6 3.68 105~, 7 4. 2:::. 
50-:54 1273 9 ·7. ·~·7 l ;:~·;·;.¡. !(t 7.73 
55-59 1061 10 9.42 1(•78 13 12.06 
60-64 11)(17 13 12.9(1 1023 13 12. 1)6 
65-69 634 16 ,.,e;- .... <=" 

.... _. ....... ...J 644 21 32.63 
70-74 618 18 ~1:b2i *5~ 

":'.ti· 4~:éd 7'5-79 4-51 17 21 
80-84 295 19 64. ·39 :::oo 25 f::j.,S. '~ 1 
85-y-t 5:;:.q 27 Bü.74 '.::.>40 33 97.15 

TOTAL 41232 287 6.96 41081 319 7.62 

FUENTE: List<'.I. de defL1nc:ionet; =eeiL!n c:ausa c:ertific:ada por médic::o: X Censo 
l~acional de Población y-Vivienda, INEGI. 



DISTRITO l~ACIDOS 
VIVOS 

.,, 

Cuadro No. 11 

MOF:TALIDAD INFANTIL 

1982 1983 

--------------
MUERTES TAS?i 
< 1 Af\10 

NAClDOS 
V!'lUS 

MUERTES 
< 1 ANO 

TASA 

•JUXTLAHUACA 

SI LACAYD•~F'Al1 

HUAJUAF'AN 

1719 

1759 

3349"' 

4(1 

42 

149 

23.2 

23.B 

44.5 

:2649 

1832 

4408 

47 

4'.2 

141 

17.7 

22.9 

31. 9 

FUENTE: Lista de defunciones según causa certificada por médic:o.INEGI. 
X Censo Nacional de población v v;vienda. !981), 1NEG1. f'l$::ic::o. 
''Naci~ientos a nivel munlc:ipal'', B~nc:o d~ dato~ demcg1·Gficos, 
CONAF'O, 11é :·: i ~o. 
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CUADHO NO. 12 

PRINCIPALES CAUSAS DE i•IORTALIDAD EN EL ESTADO Y EN 
Defunc:iones to-cales y porc:entajes 

CADA DISTF{ITO: 

DAXACA HUAJUAPAN SILACAYDAPAM ~U)\ TLA~k{J\lCA 
1982 1983 1982 1983 1982 1983 1 e... 1 .:.~ 

Infec:c:. Intestinales ..,.. ~i...,.. 11ºº? 75 106 55 72 88 94 ~7~ ·~ 1 • 1 /. ~ • 2Y.. 9.3/. 13. (!'l. l 8. ?/; 22.5Y. 24.9 2.2. 4% 

Infec:c: .. Respir-atorias 1 • ;::;7:; 1,481 65 62 32 .:_-..:., 43 52 
7.3/. 11. 5/. 8. 1 /. 7 .. 6:% 10.9% 10 .. 3:% 11 .. 8% 12.7% 

Del Aparato Digsstivo 989 '9248 32 47 13 15 11) 2:2 
5 .. .2% • 7/. 4/. 5.7/. 4. 4/. 4. 6/. 2 .. 7% 5. 3;! 

CircLtlac:·ión pulmonar y lb170 1. 324 163 197 19 14 31 59 
del c:orazón • .:::!% 10. 3~~ 20 .. 3% 24·. 1 :~ 6. 5;~ 4.3/. 8.5/. 14. 3¡: 

Homic:idios 1, 282 1. 248 il3 44 33 36 24 32 6. B/." 9. 7;! 5 .. 4/. 5. 3;~ l 1 • 3/. 11. 2 6. 6/. 7. 8/. 
Ac:c:identes 1, 926 _;,~74 43 31 45 1(1 18 1 o 

10.2% 1 ~ • .-..%. 5 .. 4·% 3.8/. 15.4/. 3. 1 % 4.9% 2.4% 
Enf. Bacterianas 36(1 309 4 M 4 1· 2 5 

1. 9/. 2 .. 4% 0.4'l. 1. 7/. 1. 4/. o .. 3~~ 0 .. 5% 1. 2/. 

Enf .. de GlándulaG 568 682 48 51 4 6 8 8 
Endocrinas 3. 1)/., 5.3/. 5.9'%. 6 .. 2/. :l.. 3/. 1. 8/. 2.2% 1 .. 9¡.: 

E:nf. Viric:as 147 208 1 1 11 48 
0.8% 1. 6/. !) • 1 'l.. 2 .. 9%. 3.0'% 0.9% 

Tuberc:t.llos is 259 437 6 4 1 9 8 1. 4/. 3 .. 4/. o. 7% o .. 4'l. 0.3'l. 2. 5'% 1. 9% 

TOTAL 18,784 12,832 801 815 292 321) 364 410 

FUENTE: Defunciones certificadas pcr médico, por entid~d federativa y municipio 
de l""esidenc:ia habitual del fallecido. INEGI, Mex ic:o, 1987. 



;j 

1. 

2. 

.:..~. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1 o. 

Cuadro No. 13 

CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA MIXTEC.~ DA.YA 
Defunciones totales y porcentajes 

CAUSA /\lo .. i•IUERTES 

1982 'Y. 1983 

Infecciones Intestinales 218 (14.9) :272 

Circ:ulac:ión Pulmonar y del 
Corazón .:213 (14.6) 270 

InTec:c:iones Rezoiratorias 14(1 (9. 6) 147 

Homicidios 11 (1 (7 .. 5) !l.2 

Accidentes 106 (7. 2) 51 

Enf. del Apar'ato Digestivo 55 (3. 5) 84 

Enf .. Endocrinas 60 (4. 1) 60 

Enf. Bacterianas 10 ~o. 6> 21) 

Tuberculosis 16 {1.0) 12 

Enf. Vi ricas 12 ce> .. a> 5 

'Y. 

( 17 .. 6) 

( 17 .. 4) 

~9 .. 5) 

(7 .. 2) 

( ·.:; .. -:. ) 
(5 .. •1) 

~4 .. 2) 

~ 1 .. 3) 

( 1. 07) 

((t .. 3 

FUENTE: DefL1nciones generales certificadas por médico por entidad 
federativa y mun1cip10 de res1denc1a habitual del fallecido 1 seol'.1n lista' básica de c:au5a de muerte, para loS ahos 1982-1"1'83. 
INEGI. !987~ México. 

.,, 
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CUADRO NO. 14 

Cr"IUSAS DE 11DRTf~L ! DA[\ POR OF:DEN o:=: r MPOF,TANC IH 
El\! CADA DI STF: l TO 

C A U S A 

Infecc. lnte!:'.itinal!?s 

lnfec:c:. F:eso±r~toria~ 

PL1lmonar- y Corazon 

Homicidios 

Accidentes 

Aparato Dige!3tivo 

Gl
0

ándul as Endocrint\s 

Tuberc:L1losis 

Eni'. B;.i.cter1an.:i.z 

Enf. ViriC:.;'tS 

HUt=tJUf-ll:.:~!'f 

1-9 EJ2-=l.7 37-
S .I L1:.)Cr'.1 iüf-)í-'~·H·I 
-r9'8::-=T98:;--

------------
2¿i,. .:::'"'. !a. !a • 

'!:.a. 3a. ·•·'la .. ·:.a. 

la. 13. 5.:\. 5a. 

6a. 6a. :3.a. 2a .. 

5a. ?a. 2i:l.. 6a. 

7a. 5a. 6.:". <'!a. 

4a. 4a. 7.:i.. 7a. 

Ba. 9a. 9a. 

9a. 8a. ea. Sa. 

!Oa. 10.:t. !'!.:\. 

la. 

2a. 

3.::i. 

4a. 

5a. 

7a. 

9'1o 

8a. 

l ºª. 
6.:.l. 

•r, 

la. 
:;:.a. 

2a .. 

Jf CI .. 

.=:..:'\ .. 
5a .. 

8w·. 

7 u .. 

9¿i .. 

.!.üa. 

FUENTE: DefLtncione!'.5 certific:i!lda= por médico por entidad federativa y munic:i 

de residencia habitual del fallecido. INE~I. Mé>:ico.1987. 



OAXACA 

GRUPOS 
ETAREOS 

0-4 
5-9 

10-!'l· 
14-19 
20-24 
25-29 
30-'34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-y+ 

No espec. 

TOTAL 

FUENTE: 

MORTAL!Df'..:¡D DE OF.:IGEt'>J HlDRlCO 

DEFUNCIOl'-IE.S f'O!=: 11\lFE.CC l Or~ES Gl-iSTí--o;L; I !-JTEST ll\1?-lLSS 
1 982 1 983 ~~ 1 '7'82 /.1983". 

1750 1 (léi2 ::'1 • .36 3f:l. Oé-.: 
1::.;7 64 '.23' .• 3(1 24. 32. 

65 37 !8.Z.6 15.61 
44 3(1 8. (1:::. B. (l.l~ 
52 ~~ 7. 14 3.89 
43 1e i:::'. <=" • 

.J • ~· c:i :::-.• 21'.'J 
49 19 l1. "l'•) ~ """"' ._ •• ...J...J 

57 27 ., • 5<:1 ll..56 
'f5 27 ~- :-~~ 5. 5..:~ 
81 24 9.81 .¡. 41) 
75 3•l q -~-: 6. 4,, 
81 46 1•:1: 1:15 7.42 
93 57 1t).l.)9 8. 84 
99 65 1 ".'.' 13 1 (1. 28 

128 67 !2.67 9. 04 
15(1 93 .! 4.58 11. 9·7 
125 121) p 18 l'..2. 9•l 
137 114 l(•. 86 l(i. 82 

49 82 

3'.21 1 2(,(18 17. 2:: ::;.o. M 

----------·-·-
Lista de defL\nc:joncs scol.'.tn C~•L1s,:-, certific,--ada por médico:¡ 
X Censo Genera.! de Pobláción y ~iiv1enda~ !J'\JE:GI, Mó::ico. 



GRUPOS 
ETAREOS 

(1-4 
5-9 

10-·14 
1'~-19 
2•)-24 
¿~-~9 
..:_,Q-~4 

35-39 
40-44 
45-49 
50-5/l 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-77 
80-84 
85-y+ 

TOTAL 

.. ,, 

1-lOF:Tf\LIDnD DE OF:IGEN l-IIDRJCO 

DEFUMCl ül•JE.S POF'. ll\\FECC I Of\IES GAS"f F·:O Ih!TEST l t-l(.1Lt::'.S 
1982 198:: 'l.1902 %l'i''83 

47 58 38. :2 t f!.3.28 
5 1 :::5~71 7. 69 
~ ~ ::S.•)0 '25 • (H) :! o .:.~.:;.. 3;~ 1j. (10 
3 3 21 .4-3 27 . .27 
1 o 9.(19 o . (!ü 
1 1 5.26 9.(19 
2 3 11).53 1 :: .. Oil 
1 1 1 (!. (,.!•:• 6 -:...___-._.__.._¡ 
4 3 :!3. 5-.:;. l 4. 2<""J 
~ 3 1 1 76 27.27 ¡ 2 6 • .,c.- 8.70 • ..:.....i 

3 2 13. 6 ·~ 12.50 
2 '.23. 08 13. 3~_:. 

2 3 18. 18 1 7. 6~') 

' "' 9.09 14. 29 
4 5 28.57 21. 7•1 
1 2 5. 56 6. 67 

85 94 23.42 :22. 87 

FUENTE.: Li;;ta de defLtnt.:iones !;::"E9Lln c:'aLtsa certi·ficada poi• rr.édic:o; 
X Censo Generill de Poblac:1ór~ y Viviend2 .• I!,~EO! ~ t·lé:-:ic:o. 



HWAJUAPAN 

GRUF'OS 
ETi~F:E:OS 

0-4 
5-9 

J. 1)-14 
14-19 
::20-2•+ 
25-29 
.'3(1-3>~ 
~5-=.9 
40-44 
45-49 
50-54 
50-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-94 
85-y+ 

TOT(-1L 

Cua::fro No. 17 

MORTALIDAD PE OH1GEl'I HlDr...:1co 

----··---· ·-·--·.. -····---·-··· ···----

36 5i\. J !.... _:::'{ :.'7. :-;=:; 
1 1 7. ti~;- ~ 

~- 26 
3 o 2.! • L't::. o). t)(I 

l l 5~ ')•) 6. ,~,7 
l o 5. ~.:'.:: (1. Oi:. 
(> 1 (!. (11) -·'. 57 
1 2 •1. 76 8. "?-:'.'" 

o 1 (}. •)•) 4. 55 
2 o 7. 6•? (1. (11) 

2 l 4 .• ~::: 4. 7!; 
o l (1. i)') 2. 7•) 
J 2 3 .. 57 6. 9(1 
3 6 7.32 15.00 
3 l ~1 • 50 ., 50 
6 6 !.:!.ü(I tT:76 
5 9 10. 42 1::. 86 
5 l:; 8 .. 2('1 16~ •16 
5 7 6. 41 7. 69 

75 11)6 9. 41 !3. 1)1 

F'UEMTE: LiE:ita de dc.?i'Ltnc:iones !::iegt:in ca1...1~a certific:.:v:!a oni· médi.co:::~ 
X CenEo General de Poblaci1!1n y Vivienot!l., !~H.!G1, i"l(!1~:ico. 



SILACAYOAPAN 

0-4 
5-9 

1(1-!4 
14-19 
20-24 
25-29 
3(1-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55·-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-y+ 

TOTAL 

Cu.:.dro l'lo. ! 8 

MORTAL!DAD DE ORIGEN HIDl.'.\lCC• 

DEFU!'.JC!Ol\!ES F·OR Il-..!FECC!ON!:S Gf::·- ·: 1 -:~·!HTES! !NALES 
! 992 ! 983 ~~ 19!:)__ :-~ L ·1•0:: 

~-· 
5 
1 
1 
(1 
1 
;; 
o 
o 
1 
1 
3 
1 
4 
8 
1 
1 

55 

---------- -···-
35 

2 
4 
3 
o 
o 
1 
1 
(1 
(1 
o o 
2 
6 

"' 5 
3 
5 

70 19.16 

,_~=! ..:15 
50. (11:• 

::7 ~ 1·~ 
"'"91 -..-:: -·-· 

21. 94 

.. ,, 

FUEl,ITE: Lista de defLtncione!: segl.'.1n causa c:ertific::aoa por módico:¡ 
X Censo General de Población y Vivienda. INEGI, Mé::1co. 
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MAPA No. 12 

TASAS DE M'.lRTALIDAD GEMJlAL POR DIS'l'IU'IUS 
MIXTEX:A BAJA DE 0AXACA 

o 

o 
TLAXIACO 

rumrE: INIDI, México 1986. 

rtorort•• 

o 
(llOCHIXrLAN 
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MAPA No. 13 

TASAS DE M'.lRTALIDAD INFANTIL 

DIS'mI'ros DE 1A MIX'iH:A BAJA DE ClAXACA 

5 ,.+ 
1-. 
1 '\ ,.... + 

.,_ J \1 
r ........... x 
+ 
1 
+ , 
+ , 
+ 
1 

+ 
1 
+ 
1 
+ 
1 
.Ir 

'" . \ 
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E ,._'\ 
o ,/ + 

!\"- ... - 1 
I .,_ 
. I ;. .,_ 
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I ><. 
+ 'x 
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~ + 
\ .. ,+ J -+-+-+--f.'\ 
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T A 
p 

o 
SILACAYO-APAN 

' / "IC...._,,..._x 

FIUAJUAPAN 

1982 

• 1983 

.·· 

". ¡,/ , 
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MAPA No. 14 
DOS PRI?«!IPAIES ~ DE MJRTAL1DAD 

m IJJS DISTRI'OOS DE IA MDrmCA BAJA DE OAXllCA 
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e o N e L u s I o ~/ E s 

La miseria rural 

La Mi:<teca Baja de Oa:-!aca es una región con una economía 
agraria pobre, caracterizada por preca,·1as e>'.plotaciones de 
subsistencia y donde el agua potable es dificil de encontr3r 
porque las lluvias no son abundantes y las cot·rientee naturales 
son escasas. Tal af!~mación no es n~~va. ni es la primera ve= 
que se e/:presa, pues es común oir h.:-.blar .?.cerc¿¡ de la pobre:.:a y 
atraso económico en el qu'=" viven mi l~s d<:? campesinos me}:icanos 
que h2bi t'.?.n est? por•cicin del tE1·ri torio oc;_::aqueño. Pero, lo 
que no es c~rn0n 1 es ~na exoli~ación objetiva del por que de la 
situact6n en que \•ive este cont~ngente de seres, quienes se 
mantienen suspend i cios en medio di? un GCéc:.no de- p 1· i vac iones y 
p1·ec~1·i~s Cündiciones de v1a~. L~s pocas e~:pl1cac1ones dadas 
están preil!ici2daE pcr una actit~d fata!is~a, apre5L1r·adae en 
afirm2r que no hsy n2da qu~ h~ce1· en un medio natu1·2! tan 
deteriorad~ como el de 12 Mi::teca. 

La verdad es que, lt: dificil situac1ón 2 la que se 
enft•entan hcy los Mi::~ecos no esta ocasionada ünicamente por un 
medio natural edve1•so, pues el p~ocesc de degradación de los 
re~Llrsos n2turales, en especial la erosion del suel2 y la 
escasez dF.; agu~, son pr·oblP.m::,s qL•e hci_ enfrentando el pueble 
Mi:~teco desd~ hac~ vat·ios a~os. Lógicamente, los recursos 
nat1~r~les han suf1·ido un deterior~o m2yor du1-~nte los últimos 
aRos y cad2 ve: las p~rdidss son mas g~aves. Pet'O, m~s bien. la 
miser12 rut·el, propia no solAmente del~ 11i>:tec~ sino de todo 
el campo me::•co:>.no~ ap-artf! d<? tener como agravE1nte un mr-::>dio 
natural adverso, radica iundamentalmEnte 0n el precio que d~ben 
p.39.-::.r millon'-"'= d~ ·.:c:unpr;.:,sj;·,c.·= par·a c¡u~ un¿; élite que v1•.1e en l3s 
CÍL1dades y qtJe tiene en sus m2nos las decisiones pcl1tic~s, 
goce dE.• los benefíci.ns ::'el "desarrollo" y del "prog~~e::;:o". E~tas 

dos pal¿br~s -progreso y desarrollo- son L1na so!3 co:2 y en la 
Mi::teca h~y ~L:sencia de ello, pues si no h3y p1~ogreso haci~ 

una mejot' distt·ibuc!dn de! ingi~eeo economice, ~i la ge~te no 
mejar3 su dieta alimentaria, si no aumenta la producción, si 
continú? el desempleo y si se siguen muriendo mucho5 1ii~os pot• 
enfermedades fácilmente pt·evenibles, entonce,-;; no hay 
desarr•ollo. As{ de fecil ~= e::plica la caLtsa de la pobre=e y el 
d.l..r·a=-•.J U!::' t..1n put?olo, io 01-f1ci.t es aT1rm.?.r con certe=e. que esta 
es la verd;o,ópra causa, tode. ve-:. qLte el 9obiernn ha sab:ida 
apa~·en~ar interé~ y preocupa.::: ion por lo~ 1narg1naaos~ 

invirtiendo algunos r·ect..trsos en la el.:>.borc-.ción de pj_c;.nE-5 y 
proyectos que hecen suponer la e::istenci.:;. de buenas 
intenciones par·a ayudar a supe1~ar los pt·oblemas de campesinos e 
indígenas; pero lo cier•to, es que la mayoría de dichos planes 
nunca 50n ej12cut2dos plen¿:.,mente porque se carece de verdadera 
voluntad oolític~ para combatir la pobreza. Pues, el ónice 



medio de comb;::1.tir 
redist1-ibt..1ción de los 
prevalece en Mé}:ico, 
porque el lo afectaria 
minarla. 

la pobreza es a través de una justa 
ingresos, pero la estructura de poder cue 
se apone a una decisión de tal naturale:z.a 
los privilegios que posee actu~lmente una 
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Los paliativos ofrecidos por el Estado, sólo ~rrojs~ como 
resultado unos cuantos votos en favor· de cac~que~ ~oliticos, )' 
con mayor· frecuencia, genera desconfianza e inc1·edib1l~d~d por 
parte d~ 1-:::i pc1blBción hacic; les c:.utoridades 9ubern.:o.ment2le-=. 

La salud es un f~ctcr que interviene de manera directa en 
las condicion~s generr.-.les de vid3 ::!e un?. pobl~ción, pe1·0 los 
nive]es de s.?ilud dependen de r::sper:tos económicos y sacie.les 
C.Dlíló li:•, '.1::.yi::o-nc!=. 1 '?C'_'.=C:·'::'..<jn, -2-lirr:erit-.;;:ici·"'.>n, inrdr~SC• ~ s.er~v·i;::.::.;::.s. 

tales con10 el abastecimiento de ~gua para uso doméstico. En las 
localidades rur21.les de la Mi::te::::a [le;ja 1 más de 70% de la 
población debe abestece1•se de ague direct~n1ente en los ar•royos 
y manantiales que no tien~n ninguna protección s~nitari~, 
debido a que l~ gran m?y~ria cat·ece de s1stemas de agui? 
entubada y tr3tad~; este fenóme~o rep~·esen~a un2 d~ las 
p1·incipales caus2's de eníei·meded, =ob1~e todo de las c.lenomin0.d;:;.s 
infecciones intest1n~les que ocas!on?n el mayor n6mero de 
muet·tes, especi~lm~~te de ni~os. 

Lo anterior·, ~ermite efir·mar qu~ 1~ ·falta d~ 3decuados 
servicios rle 2bastecim1~nto de agu~~ ~fecta nega~ivamente el 
nivel· de las cundicion~~ d~ vij~, p~r·tiCLtlar·mente, la salud de 
la población. Des~iot·tunBd2~e11te. este rr0blema p~rsistjrá 

hasta tanto los a~en~e~ de ir>stitL•ciones gubernamentales o 
e:,terna2 no enandonen si.' actitlJd f~ta!ista al con~~c!erar~ que la 
mala calici.;o.d del ::H:JU~ p1·0·.no:>nier.'t?. dé"' 1~-..s fue:rtes en tiso, 
e•ctitud que impide una So.c1lur::iC.n 1~e.;:o.J.. 

La verd,:.d E'S que, s' no hay o t r..::i.s fu~nt:es p,c;ra el 
1 ose esfuerzos deben concentr.ars~ en l C\ 

de rnetodo•= y t..éc.'lica-:; que permt tan la 
-"'h-"><= t·i=..--> mi <=;>n t:n. 
investig-:-c1ór
potabilización de aquell22 
que son las únicas de 
localidades rut·ales. 

~guas contaminadas, saladas y duras, 
que disponen los habicar1tes de l~s 



La ~alud comunitaria: ¿.A1t~1-nativa o Prior•idad ~ 

Para contraresta1· los indices de mortalidad que aquejan 
esta_ é.rea del te1·1·itorio me:-:l.cai.no, es necesat .. io el 
me.jora.mienta de los nivele><:=: de salud de la población a través 
de no sale.mente <?.Sp8t::tos r;>édic8s, sino tc-.rr,t;ien de cambios 
sociales significativos. Pues, la mala distribución de los 
rec~\rsos médicos est~ e5t1·e~h2nerte 1·el2cioned2 con una mela 
dist;ribuc1ón d~ !.?. --cis.>r--a, de la ~·iqu~=a« d2 1.3. 3.U!:orid2d 1 y c:=n 
genersl de los de1·echcs hum~GoE b2sicos. 
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Pa1·a n~die e3 tJn secr·eto que la estrLl~tura actu3! d¿ las 
servicios sanitsr·ios cer1tre su atención en la pcbl~cjdn ur-b?na, 
dejando de lBdo a las co1~unidades r~1r31~5. La casi totalidad de 
los médicos se niega 2 trab2jar en el campe, y 2 qwines se les 
obliga a pre~t2r el Servico Social en un centro de salud 1·u1~a1, 

en la m~yor·ia de los c~so5, le hacen con d~sgeno, p1·epotencia y 
hasta con ires:;po:""i:::E<biliddd. Este es un pr:::iDle.<Tia en e-1 que tiene 
gran c:uJoa el si;~teme. edt.tc:c-.tivo forrn2dor de un méc!ir.o 
indivi..d·~~?~; "''-~: i::ll_-·-º ;r,.;:.vo1- ::ri-==c,.::i._•.;_12ci.C.'"1 es i=?l prestiqio 
pet·sonE>l y los ir.gt•f-::::::os ect:Jnoro1icos 2bL1nrjr.ntes. Adem.?.s~ el 
sistema médico prevelencient9 h~sta ah~ra. se h~ preocupado por 
escondei~ celos~~ente suE conocirniFntas~ en un2 ac1:itud que no 
di-fi.erE.• con la del oscurc>.ntis.-na, gu~.rddndci la infoi·m,;,ciC.:n con 
el solo propósito de m2nt~ne~ cie~~to~ privilegios~ eGtes que 
procura~ 121. sa.l•_1d a nivel comunitat·io. 

Afortu11~dem~nte 1 ~oy e:~iste un nueve impulso qL1e busc~ 

hac8r- pa1"ticipe y r·esponsable de SLL propia ealL:d a todos los 
miefnbros de 12. pobl?c!ón. E~.t2 ccr~·iente der:o!i':in.o·.da SE-3L\d 
Comunitar-i~, h~ alcan~adc e1:cele~tes resultadas en paises 
sociel:i!'::t.;.s en donde el mf:'dico 1 .-:-_ntes q1_,E: c..l.E~C·i"2.1·~ COIP;J-"'.".t-+:E: 

sus conocimientos mediante la er1se~3nza de técnicas y metodos 
que permiten pr·ev.:;:;:nir l~ enfermedad_ 

P~ra mejo~a1· la s2lud d~l pueblo es necesario recur•rir 3 
su gente. La mayoria de la enfermed?des comunes oueden ~er 
prevenidas en las misma=:. ca:as! ante: qL1e recurrir a 13 
curación en Jos centros hcspitelarios. Pa1·a elle se debe EdL1ca1• 
a la población con el fin de que- conozca los cuidr..dos 
s.=>n"itct·ios. 

A=::imismol se debe aumentear el nivel de conocimien';os d2 
todoS aquel los cursndero: y pa rter<-..s trcd i e i ero?. les= 1 :::;c.\ie ? ,_,ece-= 
son los único:, que p~'e<5tan ser-vices en to.reas rLtrales. Es 
import8nte d2.rles f~cilidades a este.s personc-.s~ pé.re>, que 
des~rrollen tareas a nivel comunitario. 

En 
ene.ar.ar 
de la 

un mEdio pobre y 
las necesidades de 
salud comunit-2.1·ie, 

lleno de prive>,ciones, es prioritarjo 
tipo sanitario, mediante el en·foqLte 

con médicos 



apoyen en conocimientos, costumbres y p1·ácticas locales de cada 
comLtn id2.d. 

Emigración,producto dP la m~rainación 

En la Mi~:tec?. Be.je. de Oa::aca, el crecimiento demográfico 
no es un probler'li:o., por el contr2.1·io es preocupante la constante 
diem1ntJcidn de st!S h¿bitantes debjdo a un2 elevada mot·telidad 
no registrad~ por las estadlsti~a~, y a la fuerte emig~2ción de 
los (.11 tiinos 2.í-'íos. 

Las fuertes pérdidas d~ población de ~lg•.ina 1~anera 

inciden ne921tivarnente en el deset·rollo de la reg:'.dn~ pot·que 
mucha5 parcelas qued2~ sin menos para ser cultivadas. Pero, 
también cebe preg•Jni_·C".r: .~qué se ¡::ru;o;de c.t•!t.i'.-a.1· si r,o hay 
estimulas, ni eipoyo, ni recursc2 técnicos y financieros p.?r?. 
sembrar?. Poi· esta ra=ón los t1i>:tecos s2len de su~ pLtcbloE en 
busca d,-?l sLt::tentc en atras t'egicin'?s ::.:iel pa1s n de lws E5tad::::is 
Unidos en donde se alqui!~n come jo~naleros, o en último case 
emigran a rebuscar· la sob~~vivenci~ en las =alles y esquinas de 
l<". C"i11rl.sr1 clp i·1é· ¡,-_e·. 

La fuer~e emigr3ción de los Mi~.t~ccs constitL1ye una 
actitL!d d·=-cid:id-:t ~ r,c di:::je:r-o=e er-,iqu~ 12.t', ni -::.. per1.1anEc-e-1· 
impacibles en el c~rco da la margineción qu~ les h~ ~endid~ el 
Estado Me~:icar10. G1•6ci~s a que muchc5 ha~ SRlido hacia ctra5 
l3tit1~d~s, h~ sido posible la sobt·evivencia de 1~5 q~e se 
quedan. No cb5ta~te, ~? emigr·ación como ~11:et•n¿tiva de 
salvr<.ción terot-ién conll0v.=1 :?.spect-~s negativos que 7i~r.s-n q·-~2 

ver con el dEs2r~r¿:.,i"-o, lE'. pér·did21 de:· ve:!o1·eoo y i:·l 
resquebrajamiento social y cultur2l de la étnias. 

IJna activid~d ~ la oue las hombres n~ conceden imcoi~tancia 

Por at~vis~o ~\1ltural los hombres son los que h~blan y las 
que deciden, poi· este ra~ón ellos 1-ept·esentaron la maya1~12 
durante la t•eali:ación de los micordiagnósticos, y l~s poc~s 

mujet'es y niños que 2.sistieron, permanecieron inmóv"!le= dejAndo 
ver· su angustia y mise1·ia a través de los tristes ojos que 
cerraban con desespei··ac ión cuando el reseco y am2.ri l} en te· pol ve 
les a=otaba s1~ frágil cara 1 pues en la tempor~~~ sP~~- h~~ 

lL1gares que por donde quiere. que se pon9.:-.n Jo;=. Qjo~, se 
e~tiende la a~idez del suelo reseco y agrietado po~ d~nd2 se 
desliz2.n sedien-ros rios de ¿..re-na y polvo. A las mujerE>s no se 
les conced<? mayor atención, a pesar de las importantes 
res-.ponsabi 1 ide.des que cumplen dentro del hog~rs pues Jos 
hombres considet·an que las labore~ doméstic~s son ~=tividad~s 
menares y sin import~rici.a porque no generan ingreso economice. 
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Una de las principales rezones por 12 cual los hombres no 
se ocupan de las actividades de abastecimiento de agua es 
porque les representa ''pérdida· de tiempo'' y no les t•editúa 
ingresos; pero te.mbién es porque las actividades de 
abastecimiento de agua están c=.soc:i,:idas a un rol femenino en un 
medio social predominantemente machista y, 9n consecuencia, 
está mal visto que el hombre se dediqLte a esto== menesteres. 

Para enfrentar los problenias en las comunidades rural~s, 
t?S urgente y neces2.rio que se vc:>.lore el pepel de las mujeres 
h,':'ciéndolas particip>?S de la discusión y la to111~ de decisiones 
por lo menos en as1Jntos que son de su di1·ect5 incumbencia~ 
tales como el abagtecimiento de agu~~ 12 dieta alimenticia, el 
cuidado y educc:.ción dE sus hi jcs. No se pude seguir 
subvalorando c:.quella econamia. de sub:si5tenci.::-. que gar·anti=an 
la.s mujet·es y que_ en definitiva m¿;,ntienen 2-. la familia. 

La pr~ctica más ft·ecuente en el medio rural de la Mi:!teca 
Baje.. y -cal vez u~ ludo ~l Cdir.pG 1fr2;;1c:2:1c, e:: -·· e~ -::?';;;! ..... ~.1 

aire libt·e, una actitud normal come lo es para los habitant~s 
de l~ ciud2.d l?. de usar un \>J.C. con desc.:u•ga de ague. qLte 
elimina los e;:cremento~ i'\ tr.=.vés del alc..:;.ntari l lada. L<:\ 
práctica al aire libre en el ca~po es milenat·ia y no cambiera 
en el futuro pró::im!~, pues el desarrollo económico en Mé>:i~o 

está de espald2s a las neresidades del medio ru1·al para 
posibilit8r c~mbio5 SLtstanciales en las condicion~s de vid~ de 
12 pobl3cicin. No obst2nte~ se han hecho intentos p~i-~ eetim~]ar· 

el uso de letrinas, pero este instrumento no h2 sido"el meJor· 
sisteme:, y ha sido ~·ect-.a::~dQ por !<.". gk.>nte; por t.;.>.r.t"o, es 
priorit~rio ?v~n~~r en l~ consolidación de técnicas que 
pe1·mite.n un2. adecue.de. elimin.:ición dE los excremEntos-. hun.anos., 
sin que se generen los problemes contamin~ntes y lo$ onalos 
olores que ta1nbién pt·oducen 12.s let1·ines. 

A li\ práctica de cagar a~. aire libre, muchc::os con l.".'! 
intención t2.l ve:: de no contaminar• e} lengu=ije 1 le hemos cl;;,dn 
en llamar "defecar al <lJ.re libre" 1 perD el p1·,::id•.1c:to si=il'p~·e 

seré la caca esparcida por los c~mpos, cont2minando cultivos y 
fuentes de agua, e indirectamente .los alimentos por a=cidn de 
!os i~=~~~c=- E= ~~=~?rt~ rlif<~iJ m~~ir lns Df~cto~ de este 
tipo de cantamin~c!ón eo~re la salud d~ l2s persona~, 91·aci3~ ~ 

J?s ~~t~distice 1 ?unql•e deficientes, se cudo cuantificat• el 
problema; sin embargo, la mejor comprobación, d~ caract~r 

cualitativo, se obtuvo en el campo cuando en co1np?~ia de 105 
técnicos de instituciones del gobierno del Estado, visit~ 

loc&l~dades 1~urales de la Mi::t~c2 B?je p~re r~2J172~ !o5 
Microdiagnósticos. Al ver to~tillas y trozos de c~rne de 
puerco con chile, pisoteados pot· el enjambt•e ce moscas que 

ESTA 
SÁUI 

TESIS 
OE LA 

N9 IEIE 
illirUITfCA 



inundaban las mes?s y los escep~rates de les cocinas, me pwse 
alerta y pr·ocuré no comer durante mi esten=ia en ~sos sitios, 
por asco y por temor~ a las infecciones intestin~les; sin 
embarga, de nada valió pot~que ahi adq~tiri una par~·.5itosis qu'2 
me somE·tió ci.l mar~ti rio de sufrir di.3.rr2a dur¿:..nte cuc>.tr~o 

extenuantes meses. Esta eJcp~riencia vivida en carne propia ha 
siginificado la confirmación na sólo de una hipótesis sino 
también de una dura ree.lidad en la que !as ir·,·fecc:iones 
intestinales son el monstruo qLH? -fla9ele. irnpunen•<:-nte a la 
pob 1 ¿:,e i ón rura. 1. 

En vista de que los recur<:os son esc2.~cs, y la. \;3.rea d!? 
;;ba$tecer de agu~. a poble.ciones c:on muy poca den5id2d, resulto:; 
muy costoso, se debe abord~r una acción inmedi~ta tendien~e a 
proteger 12s fuen·tes en uso, mediante p!"'ocf':'dimientos sencillos 
y prácticos que eviten la contamiriación y proliferación de 
bacterias pat0genas en el agua. 

Las obras m¿:i. ter i a 1 es Ceben ~.comp =-.ña t"'st=: de un p ~"'ciq rama 
eficCI.::: de educación sob1~e cuid?,do: sc.nitc-rios y uso del 2'•;,¡Lt¿:;~ 

para de esta m~nera am~liar los bene~icios 1·eal~s que 

En La 11i::tec:a so? ¡::-res"'E:ite.n s-:ituaciono:-s p.:.::i.r":i•::ul:?.res en 
cuanto 2 l~s ~el~cicnes de trab2jo en 12 corn~nid~des rur¿>le~, 

siendo común las diver··sas ~armas j~ ~yL·~2 mutua qL1e ?h~r~atBn 

los costos de pt"'oducción y de inf1-e.e::tt"..Jct-L•1·¿. __ E) "\:.t.~':luio, una 
forma de cooperación tradicional entr-e las p~r·sonas y les 
pueblos, puede 1··epr12sent<-'r unce. ·fc•er::e. i·npo1 .. t;:;nte pc..re. el 
desc>,t:rcil lo e::itoso d<? ac::ciones que pi-cper.d?ln por la 
recuperación de l2s áreas cultivables~ el ~ncr·emento d~ los 
rendimientos agrícolas y en consecuencia~ el incremento de l~s 

ingi-l:;sos, fe,ctor~:;s-. éstos, indipensables pc-ra .1091•ar E·l 
mejoramiento de l~s condiciuné~ de ·.,:.v.'..·:::n'j:}, 1 :i? '0'211'.'.d. r::l~ 

nutrición, de ed•-~ce-.ción y dE: abast0:0c.imiento de ..:o.gu<? .. 

Posiblemente varios programas han tomando en ctJent21 estos 
factores en sus (:;t,-;.pa= de pr~ogracnc>clón e irnplemeni;2'C:ión 1 pero 
desasfo1·tunad~mente los vicios e~cesivos del bL1:·oc1 .. at1smc, 
tal~s corao 12 descnordinación de funciones, falta de 
continuidad, multiplic~ción de acciones aisladas y la faltad~ 
presupuesto~ te1·n-1ine.n convirtiendo a 1os programa: 
institucionales e~ acciones unilaterales y auto:·itarias que 
he.cen c., un lado la part.~c1pac1on con1L•.ni<.c1·.:..2 .• 

Los proclema.s q•.1·=- vi\d.:.n :i.c5 ~,2'.bi~.-".'.n':~s d.c:; '!0 !=:o;-<;:;'\.t,n d~ben 
ser en-f1·entados cor. Junt2.mente por el Est2.do y 12. pDblac:i ón, 
pero p~ra e!lo es indispensable que se ~at•ant1ce la presencia 
dFO- orge;r,i ;:e;cit:ine:; camune-.les democ1~étic'°'s en donde la toma de 



dec is ion!?s SE2. colectiva o por lo menos corresponde. a Jos 
intereses de le mayoria, y la distribución de los beneficios 
se~ eqL1itativa. T.:i.mbién, es importe.nte gara.nti:.:::ar 1a CClpC'ci.d?.d 
de autogestión de dichas organizaciones, es decir, que cuente.n 
con los recut"sos técnicos y fine.ncieros peora operar Jos 
proyectos. Sin la existencia de org~niz~ciones comunal~s 

democráticas y c>.utagestive:?.s, es imposible un rneiot",~;rr.iento en 
l3s condiciones de vida de las poblaciones marginad3S. 

DISCUSJON DE RESULTADOS 
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La tendencia general de los t1 ... ab2jos:. ac21démico~, y este 
puede ser uno de ellos, es hacer diagnósticos que no llegan a 
mat~rializarse en un proyecto que ei~va p~ra la 5clución ~~lee 
problemas obs-E?rvados. 

La 1·eeli=ación de este estudio fue posible mediante un 
método que ti.i.o Cüíi""•O • es•-•_}+-.:::r:-:o:< un d:i.?c_inó:::t·~i:o 01_1e pu<?de =:er de 
gran uti 1 id~d pa1·a las in'='tituciones interesed~s =-•i 82. 
mejor-amiento de lae condi~jcne~ de vida de la Mii;teca Baja. 
~lo se tral;a de un diagnósti=o más 1 poi· la sencilla r2=ón de que 
el t2Stadr.i de Oc.>:aca y mu.y particL1l~.r·mente la t-1:i:·t.eca, CL~entan 

c:on un precario sistem~'\ ·de informe~ión qL1e no g.c.;;.ra.nti:.:a el 
conocimento 1·eal y e>:acto sobr~ lo~ aspectos geogt·áficos y 
sociocultur·ales. La info1·m2ción y los datos e::istent~s en l3s 
depend~nci.as gubern~.mt?nte.1es, son rnuy gene1·a.1.e;-:: E imprec1;:;os, 
producto del burocr·atismo y la falt~ de cap~cit2ción tecnica, y 
de recu1·sos necese1-ios, pat·~ registrar y documentar las 
realid-o>.d~;;: qus- "'"''= viven en <:?1 ~r<?A-

El di~gno~tico 1·esultante de este estudie, 1-ep1~esenta una 
base de información -a nivel local- de vital importancia p3r-a 
l~ prociramación de proyectos de ser ... •ic:ios básicas en aquel las 
peque~as loc:alid~des que por estar i~comunicad~s y dispersAs en 
un e::tr._.nso terri tcrio, ce.1·ec:en de ¡;;.tención y r.yL•d? i=::terna 
para resolver sus angustiantes problem~s de sa1L1d, falta de 
agua y µroduc:tivide.d. 

Lo::-. o ara la rE.>€\ l i :: ac i ór, del 
cent1·o;.ron fL!ndementalme<ite en la i2.l"L?. -..;,,,, <o-¡'.-'..::·:,::: '.°'".'.'-:-:••m<="nt:Pl 
du~a"te le fase de profundizacion, tod~ vez que dep~ndenci?~ 
cama Consejo Nacional de Poblac1dn, !nsti~!•tQ l•!~cion~l de 
Estadistica Geo9r3ffa e Informática, y Secretarla de Salud, 
entre otras~ 110 disponían de información suficiente y 
actuali=ada sobre lo~ pueblos y municipios d~ la Mixteca Baja. 
Un a~pec:to negativo qLte rne1~ece ser 1··esalte.do e= ,;..qu2l qLce tiene 
que ver con la ap~tia y el presunto descono~imiento que po:::e=-
12:!. p!2rsi:in.;"1l encarga.do del manejo de aquella información 
requerida por investiga.dores y plane.~do1'e.:. .. 



En resum!:'n, 
en este tr·abajo, 
necesaria pera la 
identificación de 

la metodologia del Mic~odiagnóstico utilizada 
ha hecho posible la obten<:::ión de informai.ción 
valoración de los problem~s ot·ioritarios y la 
los grupos más vulnerables de la población. 

Ott·o 2spe=to metodológico impor·tent~, 

particip~ción de agentes instit~cionales que 
ha Ja 

c<:.>.p:~.c i t ados 
previamente per·niiti~ron la P*rticipación de loe h~bitantes de 
la comunidad p~ra diagnosticar eue problem~s ~ necesidades. 
Este método~ per·mite que la comunidad fo1·me parte no sólo del 
diagnóstico, ~ino también del ~n~lisis de st_• situación con el 
fin de formuler estrategias p?rs solucionar sus problemas 
mediante el dise~o de un plan de acción que resulte fécilmente 
operativo. A nivel e~pe1·iment2l, ésto fue posible con los 
habit~ntes de l?s loc~lid~des díagnostic~d~s. 
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APENDICE 

La investige.ción académica ha impuesto el manejo de 
términos técnicos y lenguaje sofisticado pa1·a explicar· las 
situ~ciones que viven otr·o=. Desafortunadamente~ la pretendida 
impar~ialidad académica muchas vec~s inhibe la comunicación 
acerca de un c~mulo de e~perienci~s vividas al reBliz~r 13 
i.n•1estig¿;_ción de •Jna re.::.!idad concret?... !::n el con te»: to 
académico es común ?.c:!wrna1· ta realida>.d con sofistJ.t::3.dos 
té~minos que en la m~yor•ie d~ los casos no son entendidos poi· 
los pr-opios actores d~ los hechos. 

Lo. metodolo9i2 del 
interesantes documentos en 
los, cempesincs de l~ 

re~lid~d. 

~lict·odiagnóe~~CD oermitió 1•eccger 
los q~1e, con Llna mayot· fideltd~d 
Mi:~teca Baje., 1·etr21t;an su prc·pi¡;i, 

El Microdiagn•.:'istic1.:'! req:..1i~·ia dei e.unto ... •.:'~:: ;:~·"'"in con 1?= 
autoridades de un2 loc2lid?d o con eus grupos representativos 
pB~a poste1·iormente ~envacar· a una asamblea comL1nitari3 en 
donde ~ trevés dFl di&iogo, la gente pl2nte2 sus necesid~de~ y 
problemas comunas. El Microdi2gnósti1:0 es L\n diagnostico loc~l 

que en su fase lnciel permite loc2li=ar? Ja comunjdad e11 un 
conte::to ni.'f>_s amplio Cdi•-=trito, r.iunic1pio, etc,\ y definir sus 
carrlcterlstic5s en c~~nto s condicio0es de vida, organ1z2c~ón 

social y medio arobi211le nat1J1•al, al n11smo tiempo qu~ se conocen 
los pr·oblpmas pr·incipAles de lR población y los grupos socieles 
má~ v11Jnpr;::.ble<0i. 

Con el propósito de ordenar las ideas. dar· coher~nci~ 6 
12.s inquietudes y G;:pect21tivas quE :.=.:1.\rgi.er¿.n dur·e·11te el 
encuent1·0 con lCJS su.jetos de in\,estigaci_cP, se usó un 
cuestionar·io-9L•i2 pr·eeEta\Jlecido; sin emb~t·go, ~ p2sa1· de q1Je 
este ins-tt-uinenl:.:.• era amplio y pE_:.t·mit1,;, ¿>! dia.'!o·;in y !?. 
discusión ::obi~e lo=: dive~·sos problEmas de 1~. ¡:'.::1t·1.""-ción, fueron 
mucho~ lqs coment2r·ios intempesti~os y el cúmLtlo de queJaS que 
debie1·on pasarse por· ~lto ein ser registr2das po1·que no eran 
r'e:'.:..o:··-·.:::.r.~~'? ,.,;::,1·a la in•1estiga..:.ión. El result.:>.dw del 
cuesticne1·io-~u1a fue un mlc1·u~:&~~~s~1rn poi· cada loc2lid~d 
visit~d~, y se ha estimado conveniente transcribir· tres d~ 
ellos corno prueba del p1·oduc:tc de 1..'., proceso quE pe1~mitió el 
acercamiento a la realidad rur.al de la Mi::teca 82.ja.~ 



MICRDDIAGNDSTICD DE RANCHO ALFARO 

MUNICIPIO DE SILACAYOAPAN, OAX. 

No. de habitantes: 630 No .. de viviendas: 80 

I.-CONDICION AGUA: 

Fuentes usadas: Pozo No.. 1 <Manantial> ubic:ado en la 
barranca del terrero 7 a 800 mts. de distancia del centro de la 
población, casi nunca disminuye su agua, sólo en temporadas 
muy malas disminuye un poco. El agua tiene un sabor saladito, 
no tiene olor ni color, no es muy usado por la comunidad, en lo 
general Por lo retirado en que se encuentra.. Tiene un gasto 
aproximado de 1.40 lts .. \.seg., cuyas medidas son de 40 X 40 cms. 
de profundidad por 1.50 cms. de diámetro. 

Pozo No. 2 .. - Ubicado en la misma barranca del terrero a 200 
mts .. de distancia. por lo que la c:omun idad en SLl total id ad 
considera como su fuente principal. De febrero a mayo disminuye 
su capacidad más que el pozo No. 1. El sabor del agua es 
saladito, sin olor y sin color. No tiene protección por lo que 
está expuesto a la contaminación ambiental y por los animales 
que toman d9Ua de ese pozo. Tiene un gasto aproximado de 1 
lt.,seg., con 0.40 cms. de profundidad y 1.0 mt. de diámetro. 

"Ria salado".- Existe el "rio salado" que pasa a 50 mts. del 
poblado y que nunca se seca, sólo utilizan para el baño diario 
de toda la población, para lavar la ropa y para los animales. 
No toman el agua porque está contaminada por desechos de la 
comunidad de Santiago Patlanalá a 4 kms. y por la planta de 
beneficio de la Minera Silacayoapan, Oax., compañia que tira 
los desechos industriales al ria. "Después que se instaló, ese 
molino de la mina de Silacayoapan, nuestros niños se enfermaron 
de la piel, les salieron granos, también a los grandes; ya lo 
reportamos los de Barrio del Carmen, Patlanalá, San Antonio y 
Rancho Alfara a la Presidencia Municipal de Silacayoapan, y al 
Gobernador pero no nos han hecho caso" 
La fuente que nos debe resolver el problema del agua potable es 
el pozo No. 1 de la Barranca del Terrero, en terrenos nuestros. 

Tratamiento.- No 
tratamiento a la que 
los alimentos~ 

hierven el 
utilizan para 
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Usos.- El agua de esos pozos No. 1 y No. 2 sólo la 
utilizamos para la cocina, para nuestra alimentación, trastes y 
para tomar. 
Utilizan el agua del río sólo para bañarse, para lavar la ropa 
y para los .animales. Por lo general se bañan diariamente, 
porque tienen el río a 50 mts. del pueblo. 

II.- CONOICION SANEAMIENTO 

Excretas.- De las 80 casas, 3 de ellas tienen letrina y la 
escuela primaria, las demás familias excretan al aire libre, en 
la barranca lejos de las casas y del pueblo dado que se 
encuentra bastante concentrado. 

Basuras.- En época de secas la queman y la tiran a la 
barranca y en épocas de lluvias, la tiran a la barranca para 
que se la lleve el arroyito. No la utilizan como abono. 

~P_l~a~g~a,,.s,___,y,____,a~n,_,i~m~a=l~e=s'-~"~º~""'-'i~v=o~s<. - En épocas de 11 uv i as, hay 
chinches y pulgas, moscas y mosquitos, hay ratas, en las casas 
donde no hay gatos. Casi no hay animales, se encuentran en las 
orillas .. 

IJI.- CONDICIONANTES INTERNOS 

Actividades.- Las mujeres y los niños acarrean el agua, 
en cubetas de 10 lts. realizan de 5 a 8 viajes al día, traen en 
cada viaje 16 litros, tardan en ir y venir más de una hora, en 
los meses de abril y mayo tardan en juntar el agua de su viaje 
hasta una hora. En periodo de lluvias casi no tardan nada. 

Recursos tecnolóoicos. - Almacenan el agua en ollas de 
barro y en recipientes de plastico. El agua de lluvias la 
recogen en tinas y las aprovechan para uso doméstico. Sólo 
cuentan con 4 le·trinas en la comunidad. No existe ninguna 
pileta para almacenar el agua. 

Formas de oroanizaci6n.- Mediante la autoridad 
municipal se organizan para cualquier trabajo comunitario 
<caminos, etc.> llamado "tequio". Existe la guetza para las 
pizcas, construcciones de casas y en trabajos de ayuda mutua. 
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Actitudes y ooiniones.- Manifiestan tener 3 necesidades 
importantísimas: EL AGUA POTABLE, 6 KM. DE CAMINO <E.C. camino 
a Silacayoapan> y la TIENDA CAMPESINA. Primero queremos el 
agua, después el camino para poder introducir materiales de 
construcción, ya que tienen que caminar por un camino 
construido por ellos a mano de obra rústico, sin obras de 
alcantarillado y que en épocas de lluvias se torna 
intransitable. 
También hemos gestionado ante nuestro Presidente Municipal que 
presione al dueño de la mina para que no contamine nuestra 
agua. 

Elementos culturales.- Por el agua se enferman de 
diarreas, vómito, amibiasis y caries dental. Los niños se 
enferman de la piel <granos>, por bañarse en el rio. 
Estamos dispuestos a aportar para la construcción de nuestra 
agua potable: arena que tenemos a 100 mts., de igual forma la 
grava, y sólo cuando se enloda vamos a 3 kms., la piedra 
tenemos a kms • ., y por supuesto la mano de obra. No tenemos 
herramientas para trabajos de excavación. 
Queremos que nuestra captación del sistema se haga de la fuente 
denominada barranca del terrero a 800 mts. porque el agua es 
buena. 

IV.- INFLUENCIA DE LA CONDICION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN OTRAS CONDICIONES DE VIDA 

SALUD 

Morbilidad.- Los que más se enferman son los niños, creen 
que por consumir esa agua que no está protegida, se enferman 
de diarreas., vómitos., amibiasis y de caries dental. Los niños 
principalmente se enferman de la piel <granos) por bañarse en 
el rio el Salado 1 que está contaminado. 

Mortalidad.- Casi no se mueren. 

Higiene.- Los 
bañan diario porque 
la boca. 

niños., las mujeres y hombres adultos se 
tienen el ria a 50 mts~ Casi no se asean 
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V.- INFLUENCIA DE OTRAS CONDICIONES DE VIDA EN LA CONDICION DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Vivienda.- Existen 80 viviendas donde viven 96 fami~ias 
con una población total de 630 habitantes. Del total de 
viviendas 20 son de concreto, las demás son de adobe, teja~ con 
piso de tierra.. Son de uno o dos cuartos, en promedio vive 
solamente una familia por vivienda, sólo en 15 casas viven 2 
familias, la familia está compuesta por 5 6 6 miembros. Creen 
que las mejores casas son las de adobe porque son más frescas y 
no las parte el temblor. 

Nutrición .. - Realizan 3 comidas al día, por lo general 
consumen: los frijoles, salsa, tortillas y atolito de maiz, en 
el mes de marzo comen el tiñQ Cflores de una planta como el 
quelite>, comen- el itayuto en el mes de octubre y diciembr-e. En 
época de lluvias comen los quelites, las verdolagas; cada ocho 
dias o dos veces al mes comen carne, no consumen leche, algunos 
comen huevos. Creen comer mejor en los meses de lluvias por los 
vegetales y en los meses que pizcan porque hay muchos "chivos". 
Todos comen igual. 

Organización.- Existen comité 
pequeños propietarios, de Fidepal, 
Jardín de niños, de acción católica, 
agua potable. 

de: padres de familia, de 
de tienda campesina, de 

de adoración nocturna y de 

Educación.- El 80~ saben leer y escribir, se habla 
exclusivamente el español. Existe una escuela primaria 
completa, con 187 niños y 5 maestras. Un jard1n de niños con un 
maestro y 35 alumnos. 

Ingreso y traba.io.- Un 80% de la población adulta tejen el 
sombrero, tejen al día una o dos piezas al dia de donde 
obtienen $110.00 pesos por unidad, no compran la palma, ellos 
tienen ese recurso natural. Existe una fuerte migración dentro 
de la comunidad de un total de 80 personas que salen la gran 
mayoria se va a los Estados Unidos y sólo un 10% se queda en 
México. En la ciudad de México trabajan como ma1"iachis, pues 
esta comunidad cuenta con grupo de mariachis. 
Por este concepto ingresan a sLt comunidad un total de 
S300,000.00 y varia de acuerdo a la suerte en el trabajo. 
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Recursos naturales.- Tienen para el cultivo de maiz y 
frijol, 50 yuntas de ganado bovino. Su extensión es de 300 
hectáreas de las cuales cultivan <aptas para el cultivo> 100 a 
130 hectáreas. Si el tiempo es bueno cosechan hasta 200 kg. por 
hectárea. E>tisten 5 albañiles en esa comunidad. Cuentan con 
alumbrado público, luz eléctrica, escuela primaria, jardin de 
niños, panteón municipal, oficina municipal. 

Elementos culturales.- No creen en la hechiceria, si creen 
en el espanto mismo que lo curan con agua de sus pozos. Creen 
en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Cuando los niños se 
enferman y se ponen muy graves les rezan para prepararlos y asi 
descansen sus almas. 

Salud.- Los niños 
en los meses de abril y 
fiebre -por ac~rrear el 
porque toman cervezas y 
reumas. 

se enferman de paperas -por el calor
mayo; las mujeres de dolores musculares 
agua-. Los hombres casi no se enferman 

aguardiente. También se enferman de 

VI.- CONDICIONANTES EXTERNOS 

Clima.- Cálido de 
diciembre. 

marzo a mayo y templado de junio a 

Precipitación.- Escasa, teniendo como los meses que llueve 
de junio a septiembre. 

Topografia.- El suelo 
fuertes terrenos montañosos. 

es suave, ondulado con lomerios, 

Presencia institucional.- Los que más frecuentemente los 
visitan son los de Conasupo, INI, ANAGSA, Banco y la 
Secretaria: Dirección de Obras Püblicas de Gobierno del Estado, 
quienes ya tienen el plano de su obra, esto fue en el mes de 
abril de 1987. 
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.MICRODIAGNOSTICO DE CONCEPCION PORFIRIO DIAZ 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, HUAJUAPAN, OAX. 

No. de habitantes: 450 No. de viviendas: 60 

I.- CONDICION AGUA 

Fuentes usadas.- Pazo Uno, construido por la comunidad y 
Coplamar. La calidad del agua es buena según el criterio de la 
gente, tiene sabor saladito. No tiene olor ni color. Cuando 
empieza el periodo de lluvias el agua se pone turbia. Su 
ubicación es a 200 mts. del centro del poblado. Toda población 
se abastece de él son aproximadamente 74 familias. Su tamaño es 
de 2 1/2 mts. de profundidad por 1 1/2 mts. de diámetro. El 
caudal aumenta en época de lluvias y se reduce mucho en los 
meses secos <marzo, abril y mayo>. Cuando hay lluvias 
abundantes, el pozo mantiene su capacidad durante todo el año. 

Pozo dos, construido por la propia comunidad, es más pequeño 
que el anterior y se utiliza como alternativa para abastecerse 
cuando disminuye el caudal del pozo uno considerado la fuente 
principal. El tamaño es de 1 1/2 mts. de profundidad por 70 
cms. de diámetro. Para la mayoría de la población, la calidad 
del agua de este pozo es inferior con relación a la del pozo 
uno, para unos pocos la calidad es igual. Su color es más 
turbio, está expuesto a contaminación porque el ganado y otros 
animales beben agua en él. Son pocas casas las que están cerca 
a este pozo, la mayoría de viviendas están distantes a unos 700 
mts. El caudal se ve sometido por el régimen de lluvias; cuando 
llueve mucho su capacidad es mayor pero necesita ser ampliado 
para almacenar una cantidad mayor. Su capacidad es menor con 
relación al pozo uno. 

Pozo tres, construido por la comunidad, de tamaño muy pequeño 
(60 x 50 cms.>. Es utilizado por las familias que viven cerca 
de él C6 familias aproximadamente>. Su capacidad se ve reducida 
cuando no llueve. La calidad del agua es igual a la del pozo 
uno. Está expuesto a contaminación, al igual que el pozo dos. 
Es la fuente más cercana para la gran mayoría que vive en el 
área centro del poblado. Su caudal es escaso. 

Tratamiento.- No tratan el agua para 
ni para ningún otro uso. 
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~.- La utilizan para preparar los alimentos y dar de 
beber a los animalitos <gallinas 1 pavos y puercos}. 

II.- CONDICION SANEAMIENTO BASICO 

Excretas.- No hay sistemas tecnológicos, 
necesidades fisiológicas al aire libre. 

hacen sus 

Basuras.- La 
sirva como abono. 

queman en terrenos de siembra para que les 

Pagas v animales nocivos.- Hay ratas 1 pulgas 1 piojos 1 

chinches y alacranes. Cada familia tiene entre 2 a 6 perros 
<los mantienen por ayudar a cuidar de noche a los animalitos: 
pollos, marranos, etc.}. 

III.- CONDICIONANTES INTERNOS 

Actividades.- Las mujeres van por el agua. Recogen entre 
una y dos veces al dia 10 litros aproximadamente. En época de 
escasez tardan hasta dos horas en recolectarla. En tiempo de 
abundancia tardan 10 minutos en recolectarla. En ir y regresar 
hasta la fuente tardan más de 30 minutos. 

Recursos tecnológicos.- Almacenan en cántaros, cubetas y 
vasijas el agua que recolectan. El transporte lo hacen las 
mujeres y a veces se auxilian con fletes (burros>. Los hombres 
consideran que esta actividad no es importante para ellos 
porque no representa ingreso, por eso dejan la obligación a las 
mujeres. 
Utilizan la basura como abono. 
Solamente en dos viviendas e>:isten estanques para recolectar el 
agua de la lluvia. Hay un rio contaminado de caudal 
intermitente. Solamente en una vivienda y en la escuela hay 
letrina. 

Formas de organización.- Se 
colectivos mediante el tequio 
pagos de servicio de energia). 
Las relaciones de producción son 

agrupan para realizar trabajos 
(arreglo de camino, fiestas, 

colectivas y/o familiares. 
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Actitudes y ooini.ones.- E>tiste disponibilidad en t"ealizar 
trabajos para mejorar sus condiciones de vida. Creen qÚe se 
deben ampliar dos de las fuentes de agua existentes 
actualmente. 
Hay desconfianza hacia las instituciones porque les han 
incumplido en varias ocasiones. 
Están de acuerdo que lo que necesitan de afuera son materiales 
como arena, grava, cemento, varilla, piedra, asistencia técnica 
y financiera, pueden aportar mano de obra. 

IV.- INFLUENCIA DE LA CONDICION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN OTRAS CONDICIONES DE VIDA 

SALUD 

Morbilidad.- Diarrea a toda la población. Hay personas que 
han sufrido de paludismo. Se enferman más seguido durante los 
meses secos. Salud oral deficiente. La mayoria de la población 
presenta caries y ausencia de piezas dentales. 

Mortalidad.- Aproximadamente 
tanto niños como adultos. La causa 
identificada por la comunidad. 

mueren al 
de muerte 

año 5 personas, 
es enfermedad no 

V.- INFLUENCIA OE OTRAS CONDICIONES DE VIDA EN LA CONDICION DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Vivienda.- Las casas están en malas condiciones, 
construidas en adobe, techo de teja o paja, sin letrinas. No 
tienen ventilación porque carecen de ventanas. Son 
apro>timadamente 60 viviendas, algunas con dos familias. 
El nfimero promedio de habitantes por vivienda es de 5 a 7 
personas, lo cual arroja un promedio de 450 habitantes en toda 
la población. · 

Nutrición.- La dieta básica es con tortillas de maiz y 
frijol con chile, a veces complementado con atole de maíz con 
azúcar y/o panela. Son tres comidas al dia. Sólo en fechas 
especiales (fiestas) consumen carne de pollo criollo. 

Organización.- Existe representante de bienes comunales, 
comité de padres de familia y la autoridad representada por 
agente municipal. Cuando hay fiestas se organiza toda la 
comunidad y mediante un comité organizador realizan los 
trabajos. 
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Educación.- Existe escuela primaria formal de primero a. 
sexto grado <completa> atendida por 2 maestros no bilingües. La 
asistencia es en la mañana y en la tarde. El promedio es d~ SO 
a 60 alumnos. Se utiliza el bilingüismo <español y nahuátl con 
más frecuencia el nahuátl llamado por ellos el mexicano. La 
mayoría de los adultos no saben leer ni escribir .. 

Ingreso.- Se consideran muy pobres, no existe 
bienes, pues todos están en 
El ingreso es reducido. 

estratificación por acumulación de 
las mismas condiciones económicas. 

Traba jo.- El tejido de sombrero (fibra) y la costura d1l!l 
balón generan el ingreso familiar. El tejido lo h.icen 
individual y/o familiarmente.. En el tejido del sombrero son 
propietarios de su trabajo y de su producto, pero su ingreso es 
más bajo. 
Al coser balones contactados a través de un intermediario, 
reciben mayor ingreso en relación con el obtenido por los 
sombreros, la relación que establecen en este caso es cambiar 
la actividad manual (trabajo) par un salario a destajo .. 
La agricultura es de temporal y se utiliza en el autoconsumo, 
siembran en junio y cosechan en diciembre únicamente maiz, 
frijol y calabaza. 
Almacenan para que 
abundantes. Cuando 

a 

les dure todo el año cuando las lluvias son 
la cosecha es mala en cuanto a cantidad, se 

comprar maíz en Ayuquilla y Huajuapan. 
ingreso y trabajo con la cria de animales 

ven obligados 
Complementan su 
menores y ganado vacuno y caprino en menor escala. 

Migración.- La emigración es el fenómeno predominante, 
debido a la pobreza y falta de recursos. Son los jóvenes los 
que más emigran. Salen fa.mi 1 ias completas. "El resto se- queda 
con los brazos cruzados" ...... viviendo una vida triste porque 
no tenemos de que vivir". 
En términos de la propia comunidad, consideran la migración y 
movilidad de su población as!: la mayor parte del pueblo 
está viviendo en el Distrito Federal, la segunda parte de la 
población es la que está viviendo en el pueblo, la tercera 
parte <SO personas> viven· en los Estados Unidos, haciendo 
labores de la agricultura, y la cuarta parte en cantidad radica 
en Huajuapan. El resto ha preferido ir a Vera.cruz y Puebla". 
La emigración obedece a la carencia de fuentes de trabajo e 
ingresas. Consideran que por la emigración el puebla no siguió 
creciendo y que por el contrario, han ido desapareciendo muchas 
casas que quedan abandonadas. Regresan para las fiestas, pero 
vuelven a salir. 
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Cultura.- Si tuvieran agua se bañarian más seguido, 
podrían darle a los animales y regar las plantas de su casa. 
Por falta de agua ha contribuido a que la gente sea más pobre, 
porque no tienen que comer, ni trabajo. Creen que la poca agua 
que tienen es buena, pero muy escasa y rechazan el agua del 
ria. 
La fiesta principal es el 8 de diciembre dia de la Inmaculada 
Concepción, no e>tiste mayordomía, siendo toda la comunidad la 
que organiza para sacar la fiesta. 
Es pueblo nahuátl, hablan el mexicano y el español. No tienen 
muy buenas relaciones con algunos pueblos vecinos. 

VI.- CONDICIONANTES EXTERNOS 

Cljma: Precipitación anual 
septiembre llueve, pero es poco. 

escasa. Sólo de 

Topografía: 
pendiente>. 

Terreno montañoso <quebrado, 

Formación del suelo: Arido y arci 1'1oso con 
infiltración, poco espesor de la capa cultivable. 

junio a 

con mucha 

limitada 

Vegetación.- Es escasa, con pocos arbustos <encino, acote 
y algunos pitayos>. 

No existe centro de salud, 
está a dos horas caminando. 
atiendan porque no están dentro 
esa zona. 

deben 
Tienen 
de la 

acudir a Ayuquilla que 
problemas para que los 
cobertura que atiende 

Tienen esperanza en el apoyo que les 
Gobernador del Estado. Están dispuestos a 
de que sean beneficiados. 

pueda dar el actual 
apoyarlo con el fin 
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MICRODIAGNOSTICO DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO 
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, JUXTLAHUACA, OAX. 

No. de habitantes: 423 No. de viviendas: 80 

I.- CONDICION AGUA 

Fuentes usadas: Esta comunidad en tiempos 
lluvias se abastece de: 

de secas y de 

Manantial el "rincón", donde toman el agua aproximadamente 20 
familias, cuya distancia varia de acuerdo al lugar donde están 
ubicadas las viviendas. El agua es buena, no tiene olor ni 
color, no tiene protección pero aón asi los animales no la 
contaminan porque toman en otra lugar, tiene un gasto de 
0.5 lts./seg., tiene una dimensión de 1.0 mts. de diámetro por 
0.70 cms. de profundida, no se seca pero se disminuye en los 
meses de enero a mayo. De 100 a 600. 

Pozo denominado "Agua Buena" ubicado a 100, 200, 300 y hasta 
700 mts •. de distancia de las viviendas que de él se abastecen, 
toman de esa fuente unas 20 familias, el agua es dulce, huele a 
lodo podrido, cristalina un poco amarillosa, no está protegida, 
sus dimensiones san las mismas que las del· pozo descrito 
anteriormente. No se determina el gasto porque la comunidad no 
lo pudo precisar, no se seca pero disminuye en los meses de 
enero a mayo. No tiene protección pero no toman los animales. 

Pozo denominado "Los 3 pocitos", se abastecen aproximadamente 
10 familias, a una distancia de 100 a 300 mts. El agua es de 
buena calidad, no tiene olor, color y es dulce, no tiene 
protección y de esa fuente si toman los animales, piensan que 
por ese hecho está contaminada, tiene 1.0 mts. de diámetro por 
0.70 cms. de profundidad, también se escasea de enero a mayo 
pero no se seca. 

Fuentes posibles por usar (captación) 

Manantial "Doña Reyna Lópe::" ubicado a 1.5 kms. de distancia de 
la población, nunca se seca y el agua es un poco saladita •.• 
pero está buena", muy delgada, no tiene olor ni color¡ el 
manantial es bastante suficiente para la captación, tiene un 
gasto aproximado de 3 lts./seg., no tiene contaminación alguna. 
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El sistema seria por bombeo, la red eléctrica de alta tensión 
se encuentra a 100 mts. de distancia de donde se haria la 
captación. Actualmente esta fuente no la utilizan ni para 
riego. Aunque es pequeña propiedad la dueña del terreno donde 
se encuentra ese manantial no tiene ningfin inconveniente al 
respecto. <primer alternativa>. 

Pozo de "Don Cidronio Riveraº, lu°gar ubicado a 700 mts. del 
poblado, nunca se seca, el agua está estancada por lo que nunca 
se ha tomado. El agua, dado lo anterior huele a lodo podrido, 
por lo que descartan esta posibilidad. Tiene un gasto 
aproximado de 3 lts./seg. ya que el Sr. Cidronio riega por 
bombeo 3 hectáreas de terreno con una bomba de 2"X2" y de Bh.p .. 
y no se seca, el pozo tiene una dimensión de 1.0 mts por 
diámetro por 1.5 de profundidad. El sistema seria por bombeo, 
la red eléctrica de alta tensión pasa a 200 mts. de distancia 
del pozo en cuestión. El dueño del terreno está de acuerdo que 
si se ocupara el agua de su pozo la daria con todo gusto. Esta 
seria la segunda alternativa. Por acuerdo general de los 
vecinos proponen que la captación se haga en el manantial "Doña 
Reyna López. 

Tratamiento.- Del total de la comunidad un 25 hierve el 
agua y filtra la misma en telas, el resto de la población no 
le dá ningún tratamiento a pesar de que los doctores les han 
recomendado tal actividad. 

Usos.- La utilidad que le dan es para tomar, para los 
alimentos, para el baño y para lavar. 

11.- CONDICION SANEAMIENTO 

Excretas.- De las 60 'familias, 25 viviendas tienen 
letrinas de tipo familiar, 5 familias no las utilizan, 'fueron 
construidas por el programa "Plan de la Montaña" y la S.S.A., 
los demás no la tiene porque el programa no alcanzó para ellos. 
Los demás defecan al aire libre, en las barranquitas, 
matorrales, lejos de las casas. 

Basuras.- Las basuras las 
terrenos que les sirve como abano, 
los tiran aparte. 
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Plagas v animales nocivos.- Hay pocas pulgas, ratones, 
arañas., para combatir ésto piden campañas de fumigaciones; como 
anteriormente lo hacia "el paludismo". Los animales mayores se 
encuentran en lugares más alejados de la casa a diferencia de 
los animales de corral y perros que viven cerca de la casa, en 
el solar anexo. 

III.- CONDICIONANTES INTERNOS 

Actividades.- Las mujeres y los niños realizan la 
actividad del acarreo del agua, en promedio hacen 2 ó 3 al dia 
trayendo consigo en cubetas y latas de metal., aproximadamente 
20 litros por viaje. Tardan en recolectar el agua en épocas de 
secas 10 ó 20 minutos., y en recorrer las diferentes distancias 
alrededor de media hora y hasta una hora. En época de mayor 
sequia se paran muy temprano para alcanzar algo de agua., hay 
veces que no encuentran nada. 

Recursos tecnolóoicos.- Almacenan el agua en botes de 
plástico, ollas de barro y en botes de lámina galvanizada, 
aprovechan el agua de lluvia hasta para tomar y la captan en 
esos mismos recipientes. Tienen 25 letrinas que son 
utilizadas. Tienen una gran variedad de plantas medicinales y 
además las utilizan como medicina tradicional. 

Formas de organización.- Para trabajos colectivos en 
beneficio de la comunidad se organizan a través del Regidor 
Municipal., única ·autoridad que e>:iste en el pueblo ·y que 
depende del Municipio (San Sebastián Tecomaxtlahuaca),para la 
producción, la costumbre es agruparse para la pizca de la 
siembra-cosecha, para el deshierbe de la milpa, para sacar la 
fiesta del pueblo mediante hermandades. La fiesta del patrono 
es el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. 

Actitudes v opiniones.- Esta visita que ustedes nos hacen, 
nos parece bastante agradable, porque ya es una esperanza a sus 
solicitudes, en lo que respecta al financiamiento, el crédito y 
el tipo de interés la comunidad está dispuesta a aceptar la 
obra del agua potable porque ellos la solicitaron, de igual 
forma están de acuerdo en aportar tequios y material de la 
región como: arena, grava y piedra. Existen 3 albañiles en el 
pueblo bastante competentes. La alternativa propuesta por la 
comunidad para la captación del agua potable., como número uno 
es la del manantial de "Doña Reyna López". 
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IV.- INFLUENCIA DE LA CDNDICION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN OTRAS CONDICIONES DE VIDA 

SALUD 

Salud.- Creen que el agua que consumen de los pocitos 
enfet"'man principalmente a los niños de: diarreas, amibiasis, 
disenterías y de granos. En tiempos de lluvias los niños se 
enferman de calentura y gripa. 

Mortalidad.- Los niños y grandes casi no se mueren, están 
un poco flaquitos pero •. ahi están ••• 

Higiene.- Los niños, las mujeres y 
cada 2 ó 3 dias a la semana y en tiempos 
diario. Los niños y losgrandes se asean la 
más o menos un 504 de la población. 

los hombres se bañan 
de lluvias lo hacen 
boca, pero no todos, 

Periodo de lactancia: Los niños son amamantados hasta 1.5 
años, les han dicho los doctores que asi crecen más sanos y 
fuertes. 

V.- INFLUENCIA DE OTRAS CONDICIONES DE VIDA EN LA CONDICION DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Vivienda.- Existen un total de 80 viviendas, la mayoría 
son de adobe, teja y piso de tierra. Existen como B de concreto 
y constan de 1 ó 2 cuartos, en ellas viven de 5 a B personas, 
hay como 10 casas desocupadas porque los dueños se encuentran 
en el Norte, México o en Culiacán, de estás 25 tienen letrinas. 

Nutt'iciOn.- La alimentación básica de esta comunidad se 
compone de: tortillas de maiz, salsa, huevos, frijoles, la 
carne la consumen una vez a la semana, casi no consumen leche. 
En épocas de lluvias consumen quelites, verdolagas, alachas. 
Siembran para el consumo el cilantro, lechugas, ajos y 
rabanitos. Complementan su alimentación con atolito de maiz y 
de arroz, té y ojfas, comen tres veces al día, el nivel de la 
alimentación es general en toda la familia. 

Educación.- Del total de la población 378 habitantes saben 
leer y escribir, el resto son niños menores de edad escolar y 
personas adultas. Todos hablan el español, tienen un aula 
escolar con 80 alumnos, 2 maestros y hasta el sexto grado. 

107 



órganización.- Cuentan con un comité de salud, comité de 
padre~ de familia que funciona también con las mismas personas 
para las actividades de obras materiales. Existe comité de la 
tienda campesina y hoy se integró el comité de agua potable. 

Ingreso y trabaja.- Todos se dedican a la agricultura, su 
principal cultivo lo constituye el maiz y el frijol, de 
temporal de junio a diciembre, la época de lluvias son de junio 
a septiembre; siembran 200 hectáreas, de éstas, 120 son 
fertilizadas con crédito de Banrural, las otras no son 
fertilizadas. La producción es para el autoconsumo y les dura 
hasta el mes de enero. Para tal actividad de siembra utilizan 
apro>:imadamente 40 yuntas que son de su propiedad. 

Migración.- E):isten como 40 personas que emigran a los 
Estados Unidos, México, Culiacán y Ensenada, B.C., en el mes de 
agosto a diciembre y en éste Ctltimo mes regresan a cosechar. La 
mayoria emigran sólos, traen o mandan dinero a sus familias en 
ese periodo de tiempo un monto aproximado de 200 mil pesos. 

Salud.- Los hombres se enferman más comunmente de reumas y 
dolor;;s-musculares por trabajar tan duro en el campo. Las 
mujeres se enferman de diarreas, gripas, mareos, les duele la 
cabeza, dolores de espalda. También existe caries en los 
mayores pero no saben si sea por el consumo del agua sin ningOn 
tratamiento. 

Cultura.- Son creyentes católicos, creen en el mal de ojo 
y lo curan con chamizo, mirto, ruda y con el remedio de aire 
(alcohol ó aguardiente con hierbas). También existe una hierba 
para curar el mal de ojo, té de pericón o salvia para los 
cólicos, la hierba la estrellita para la diabetis, la hierba 
del baño para el dolor de estómago, el marrubio para la 
diarreas crónicas. 

Servicios.- Cuentan con luz eléctrica, escuela primaria 
completa hasta el sexto grado, tienda campesina, camino 
transitable todo el año, puesto médico con una promotora de 
salud, cancha deportiva, etc. 

VI.- CONDICIONANTES EXTERNOS 

Clima.- El clima es templado, con dos meses frias: enero y 
diciembre. 

Topografía.- Suelo seco, lomerio 
lluvias escasas de junio a septiembre. 

suave, suelo suave, 

Presencia institucional.- Poca, debido a lo pequeño de la 
comunidad. 
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