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PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto "Industria petrolera y cambios terrítoiíales

en el marco de la globalización económica: el caso del Istmo de Tehuantepec" que desarrolla el

Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México Con él se pretende llenar el

vacío cartográfico existente sobre una determinada zona del área de estudio, concretamente la

correspondiente a la parte del Istmo de Tehuantepec integrada en el estado de Oaxaca

Todo estudio geográfico se basa en el análisis sobre el espacio de diversos elementos, sean éstos

físicos o humanos, de lo que se deriva la importancia del método de representación cartográfica como

forma idónea de manifestar la distribución sobre el espacio de los fenómenos estudiados y de las

relaciones existentes entre ellos Además, la elaboración de un atlas supone un importante esfuerzo de

recopilación de información estadística y un tratamiento previo de la misma en aras a permitir una más

fácil lectura e interpretación de dicha información

La confección de este atlas tiene por objeto contribuir al conocimiento sobre un área particular

de México, el Istmo Oaxaqueño, favoreciendo la comprensión de los procesos demográficos, sociales y

económicos que se han venido desarrollando desde la década de los setenta, Gracias a ello es posible

alcanzar una contribución desde tres puntos de vista:

1) Académico, mediante un aporte metodológico que pretende contribuir al desarrollo y

difusión de las técnicas de representación cartográficas dada la importancia de las mismas en

cualquier estudio geográfico.

2) Docente, en cuanto que el presente estudio puede convertirle en un instrumento de

gran utilidad en la enseñanza de materias referidas a cartografía temática o de geografía regional

de México al suponer un ejemplo de los métodos cartográficos disponibles para el estudiante y

de su empleo riguroso y sistemático» así como un modelo de los posibles análisis e índices a

emplear1 en cualquier estudio regional con una amplia utilización de las estadísticas existentes

en México

3) Práctico, al convertirse todo atlas en un instrumento de gran utilidad en cualquier

proceso de planeación que tenga por objeto dirigir los procesos que tienen lugar en el

territorio, En este sentido^ el actual desarrollo de planes de ordenamiento territorial a nivel

estatal y ía exigencia por parte de SEDESOL de incluir en dichos planes una cartografía básica

muestra el interés y la utilidad practica que las propias instituciones gubernamentales y estatales

encuentran en este tipo de productos

La posición estratégica del Istmo de Tehuantepee y, dentro del mismo, del Istmo Oaxaqueño y

de Salina Cruz, los han hecho objeto de numerosos proyectos de desarrollo a nivel regional, estatal y

local Sin embargo, son escasos los estudios que abordan la estructura socioeconómica existente y

cómo el proceso de industrialización ha provocado la modificación de dicha estructura a lo largo de los

años Se hace pues, necesaria, la elaboración de un diagnóstico de los aspectos que integran la

mencionada estructura socioeconómica y el análisis de su dinámica, diagnóstico que podría resultar de

gran utilidad para la elaboración de posteriores planes de desarrollo.

Pese a sus virtudes, la elaboración de un atlas presenta también una serie de limitaciones en

cuanto que intento de reflejar una realidad. Por un lado, se introduce un elemento de subjetividad por

parte del autor en cuanto que es él quien decide que fenómenos van a ser representados y de qué

manera Así la propia elección de la escala a emplear a la hora de plasmar un determinado fenómeno o



la elección de un índice en detrimento de otro son aspectos a tener en cuenta en relación con dicha

subjetividad

- Demostrar la efectividad del uso de las diferentes técnicas de representación

cartográfica

. HIPÓTESIS DE TRABAJO. IV. METODOLOGÍA.

Ei Istmo de Tehuantepec, en su paite oaxaqueña, ha experimentado desde los años 70 un

importante desarrollo industrial y portuario impulsado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Salina

Cruz; ello ha originado importantes transformaciones como fenómenos migratorios, crecimiento

demográfico y urbano o cambios en las actividades económicas de la población, transformaciones que,

sin embargo, parecen concentrarse en un área determinada: Salina Cruz-Santo Domingo Tehuantepec-

Juchitán de Zaragoza, la cual podría configurarse como futura zona metropolitana, Mientras, el resto

del Istmo Oaxaqueño semeja haber' quedado al margen de estas transformaciones manteniendo su

tradicional papel agrícola, en algunos casos de subsistencia, como sucede en los Chimalapas

HL OBJETIVOS.

General: - Representar gráficamente a nivel municipal los cambios experimentados en la

estructura socioeconómica del Istmo Oaxaqueño a partir del desarrollo petrolero,

Particular: - Mostrar1 la importancia relativa del área Salina Cruz-Santo Domingo Tehuantepec-

Juchitán de Zaragoza dentro del Istmo Oaxaqueño

- Utilizar las diferentes fuente estadísticas disponibles para los diversos fenómenos objeto

de análisis

• Mostrar la utilidad del uso de distintos indicadores e índices en el análisis regional

La elaboración del presente Atlas se desarrolló a través de los siguientes pasos metodológicos:

1 Revisión de la documentación bibliográfica, estadística y cartográfica existente,

2, Determinación del espacio geográfico a analizar (municipios y localidades) y elaboración la

base cartográfica

3, Elección de las variables socioeconómicas a considerar y confección de la base de datos

estadística a partir de las diversas fuentes existentes: Censos de Población y Vivienda, Estadísticas

Vitales, Anuarios Estadísticos, Censos Agrícolas, Ganaderos y Ejídales, etc

4, Fijación del tipo y características de los mapas a realizar: mapas analíticos/sintéticos,

estáticos/dinámicos, etc,

5 Tratamiento de los datos estadísticos: cálculo de porcentajes y construcción de tasas e

índices,

6 Elección del método de representación cartográfica a emplear

7 Confección de los mapas a través del software disponible

V. EL ISTMO OAXAQUEÑO Y SU CARÁCTER ESTRATÉGICO.

Por su ubicación estratégica, el Istmo de Tehuantepee ha sido objeto de numerosos proyectos

tendentes a convertir esta zona en un área de tránsito entre el Golfo de México y el Océano Pacífico,

proyecto ya apuntado por el propio Hernán Cortés poco después de la conquista Dicha posibilidad
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4, Fijación del tipo y características de los mapas a realizar: mapas analíticos/sintéticos,

estáticos/dinámicos, etc,

5 Tratamiento de los datos estadísticos: cálculo de porcentajes y construcción de tasas e

índices,

6 Elección del método de representación cartográfica a emplear

7 Confección de los mapas a través del software disponible

V. EL ISTMO OAXAQUEÑO Y SU CARÁCTER ESTRATÉGICO.

Por su ubicación estratégica, el Istmo de Tehuantepee ha sido objeto de numerosos proyectos

tendentes a convertir esta zona en un área de tránsito entre el Golfo de México y el Océano Pacífico,

proyecto ya apuntado por el propio Hernán Cortés poco después de la conquista Dicha posibilidad



continuó siendo planteada en los S XIX y XX por diversas personalidades como von Humboldt o Tadeo

Oitiz, entre otros, hasta el punto de despertar el interés norteamericano: Tehuantepec Railroad Co of

New Oiíeans (1850), Ait. VH del Tratado de La Mesilla (1853), concesión a la Louisiana-Tehuantepec

Company (1858), Tratado MacLane-Ocampo, etc. Pese a los proyectos de posible construcción de un

canal interoceánico, fue la opción de! ferrocarril la que finalmente se llevó a cabo, siendo la compañía

inglesa Pearson & Son quien finalizó su construcción en 1907; esta compañía fue también la encargada

de realizar las obras de los puertos comerciales de Coatzacoalcos y Salina Cruz unidos por dicho

ferrocarril

Sin embargo, la apertura del canal de Panamá terminó con los beneficios del ferrocarril, lo que

hizo decaer la actividad del puerto de Salina Cruz, el cual llega incluso a permanecer cerrado varios

años En 1920 el general Obregón creó la organización Puertos Libres Mexicanos para impulsar la

actividad portuaria, aunque fue con Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera (19.38) con quien el

Istmo Oaxaqueño volvió a cobrar impulso,

En la década de íos cuarenta se realizaron importantes obras de infraestructura: las carreteras

transísmica (que une Coatzacoalcos y Salina Cruz) y del Pacífico (que comunica el Istmo Oaxaqueño

con el centro del país) en 1946, la modernización del sistema ferroviario y la construcción de un

oleoducto Minatitlán-Salina Cruz, con el cual el puerto de Salina Cruz se convierte en un importante

centro de distribución tanto hacia la costa pacífica mexicana como hacia la costa oeste americana y el

mercado asiático A ello se sumó la construcción de la presa Benito Juárez y la puesta en marcha del

llamado Distrito de Riego Número Diecinueve (también denominado Distrito de Riego de

Tehuantepec) en 1964, el cual permitió el inicio de una agricultura de tipo comercial

Todo esto, junto con el auge de las cooperativas pesqueras basadas en la captura del camarón,

estimuló la economía regional, pese a lo cual, el Istmo Oaxaqueño continuaba siendo una zona

eminentemente rural donde prevalecía la agricultura de subsistencia y la población se incrementaba a

un ritmo muy lento

En los años setenta tiene lugar1 el "boom" petrolero y petroquímico: descubrimiento de los

nuevos campos petroleros de Tabasco, Chiapas y la Sonda de Campeche, consolidación del SE de

Veracruz como principal centro industrial petroquímico del país, y construcción de la refinería y puerto

petrolero de Salina Cruz

La política de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de impulsar la función de Salina Cruz como

centro de distribución de hidrocarburos, le llevó a plantear en 1974 la construcción de una refinería, la

cual entra en funcionamiento en 1978. La abundante mano de obra necesaria para su construcción

provocó la llegada de oleadas de inmigrantes, desbordando la capacidad receptora del área urbana y

portuaria de Salina Cruz Tuvo lugar así la ocupación con fines habitacionales de las colinas que rodean

el núcleo urbano tradicional, al margen de cualquier intento de planeación

En 1979, el gobierno federal impulsó un nuevo proyecto de Puertos Industriales (Programa de

Puertos Industriales, 1981) y se planteó entonces la construcción en Salina Cruz de un gran complejo

portuario integrado por un puerto petrolero, uno comercial y otro industrial Dicho complejo portuario,

junto con otro similar que se construiría en la Laguna del Ostión, Coatzacoalcos, estarían enlazados por

un Servicio Multinodal Transísmico (Proyecto Alfá-Omega) tendente a establecer un ágil sistema de

transporte de contenedores que diera salida al saturado canal de Panamá, así como a la producción

regional, De esta manera se intentó aprovechar de nuevo la posición estratégica de ambos puertos entre

el Golfo de México y el Océano Pacífico; sin embargo, la crisis económica detuvo dicho proyecto,

Pese a ello, el incremento de la demanda de energéticos de la costa pacífica mexicana llevó a

PEMEX a plantear el denominado Proyecto Petrolero del Pacífico (1988) Con apoyo de la banca

japonesa se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura: la habilitación de las cavernas de

Tuzandépetl como depósitos de almacenamiento, el oleoducto de 48 pulgadas entre Nuevo Teapa y

1



Salina Cruz, los tanques de almacenamiento de cmdo en Salina Cruz, la ampliación de la refinería

preexistente (Salina Cruz H), tanques de almacenamiento de gas licuado y amoníaco y obras de

infraestructura portuaria,

Por todo lo dicho es evidente la impoitancia que la industria petrolera ha tenido dentro del Istmo

Oaxaquefio, Sin embargo, es conveniente señalar la concentración espacial de dicha actividad, centrada

únicamente en Salina Cruz, así como la escasa derrama económica que, a nivel del conjunto del Istmo

Oaxaqueño, ha generado También han sido diversos los problemas que el establecimiento de esta

industria ha generado, siendo algunos de los más destacados la contaminación, tanto del aire como de

las aguas, y el proceso inflacionario que esta industria genera en todos los lugares donde se implanta

Quizás por todo ello, cabe resaltar1 la importancia que todavía conserva la agricultura* sobre todo

con la puesta en marcha del Distrito de Riego de Tehuantepec La creación de amplias zonas de regadío

permitió no sólo un incremento de la productividad y el paso a una agricultura comercial, sino lo que es

más importante, dicha riqueza se extendió ya no sólo a una única localidad (como es el caso de la

industria petrolera) sino a diversos municipios

Es evidente, sin embargo, la desarticulación económica existente dentro del Istmo Oaxaqueño

con zonas aisladas tanto geográfica como económicamente, como es el caso de los Chimalapas,

mientras que la mayor cohesión parece generarse a partir de las principales vías de comunicación En

este sentido cabe resaltar la importancia de la carretera y el ferrocarril transísmicos a lo largo de los

cuales se concentran las principales centros económicos y poblacionaíes (Salina Cruz, Santo Doaaingo

Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec y Matías Romero, entre otros)

VL POSICIONES CONCEPTUALES

VI1 LA CARTOGRAFÍA Y EL MAPA,

La cartografía es, ante todo, un medio de expresión, un lenguaje a través del cual el cartógrafo

pretende transmitir una información, un mensaje a otras personas La principal diferencia con respecto

al lenguaje escrito o hablado estriba en el empleo de símbolos gráficos como medio de codificación y

transmisión de la información, a diferencia de la palabra o la escritura Al igual que ambas, la palabra y

la escritura, están sometidas a una serie de reglas, gramaticales y ortográficas, el lenguaje cartográfico

presenta, también, sus propias reglas: desde la exigencia de una localización precisa hasta el uso de una

simbología clara, ordenada y discernible para el usuario, así como el empleo de determinados

elementos como una escala geográfica, unas coordenadas o una leyenda que permitan la ubicación e

interpretación del mensaje codificado

El lenguaje cartográfico, objeto de estudio de la semiología gráfica, se caracteriza, por tanto, por

ser1 un lenguaje visual y por su adscripción a un espacio determinado el cual pretende describir- y

explicar (Joly, 1988;9--10) De este modo, el mapa no deja de ser sino un mensaje ubicado etí el espacio:

"El objeto de los mapas temáticos es suministrar; con la ayuda de símbolos cualitativos y/o

cuantitativos, una representación convencional de los fenómenos localizables de cualquier naturaleza, y

de sus correlaciones" (Joly, 1988:72). Frente al carácter descriptivo y geométrico de la cartografía

topográfica (física), la cartografía temática se caracterizaría, pues, por1 su carácter analítico e incluso

explicativo

Diversas son las cualidades que debe presentar un mapa:

a) Precisión o exactitud en el espacio, o lo que se denominaría una correcta georeferenciación

Dado que un mapa es la representación de elementos ubicados en el espacio ésta es una idea central,

siendo especialmente importante en el caso de la cartografía dirigida a analizar1 las relaciones espaciales
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entre elementos (proximidad, adyacencia, pertenencia, etc), siendo éste el campo fundamental de los

Sistemas de Información Geográfica (SIGs) En relación con ello, los aspectos matemáticos de la

construcción de un mapa, esencialmente la proyección y la escala geográfica, cobran especial

importancia

b) Comprensibilidad, pues el mapa, como ya se ha señalado, es un ante todo mensaje que debe

ser decodifícado por el lector y, en este sentido, es tarea del autor hacer que dicho mensaje sea

discernible para el usuario, debiendo guiarle en su lectura e interpretación En relación con ello cobra

plena importancia los distintos métodos de representación cartográfica y su eficacia para codificar el

mensaje que debe ser transmitido, destacando aquellos elementos primordiales que quieren ser

resaltados por1 el autor, sin que ello sea óbice para que "detrás" del mensaje principal exista un segundo

nivel de lectura que también debe ser captado por el lector La simplicidad, en aras a una fácil lectura,

debe ser un elemento contemplado por quien elabora un mapa, evitando la excesiva complejidad que

puede llevarK a la ilegibilidad del mensaje.

c ) Eficacia, pues toda elaboración de un mapa responde a un propósito, el cual suele estar

definido en función del usuario al que va dirigido, Diversas son las funciones que puede tener1 la

cartografía: función de inventario, de referencia, de explicación, de prospectiva o de comunicación

(Joly, 1988:10).

VI.2. LOS MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

Diversos son los métodos de representación cartográfica (Salitchev, 1979):

a) Los signos proporcionales, destinados a ubicar un fenómeno en el espacio. Las variables

istmianas a emplear en los signos son fundamentalmente tres; tamaño, para expresar las diferencias

cuantitativas, color y forma, para expresar diferencias cualitativas De acuerdo con su forma estos

signos pueden ser signos geométricos (cuadrados, círculos, esferas, etc), literales, como las

abreviaturas de los minerales o de los tipos de suelo, o evidentes, cuando la forma del signo evoca el

elemento representado (aviones para aeródromos, la silueta de una fábrica, etc). Joly había, además, de

ideogramas, cuando el signo evoca una idea (una cruz para el cristianismo o la hoz y el martillo para el

comunismo)

b) Líneas, las cuales delimitan un área, por ejemplo, la división político-administrativa o

diversos elementos lineales como fallas, hidrología, red vial, etc Las posibilidades de representación de

las líneas también son diversas: su diseño (continua, punteada, de punto y línea) o su color para

variables cualitativas, o su grosor para variables cuantitativas

c) Isolíneas, esto es, líneas que unen puntos de valor constante siendo el ejemplo más abundante

el de las cuivas de nivel aunque también puede tratarse de isotermas, isoyetas, isócronas, etc Debe

tenerse en cuenta que a través de este método de representación se simbolizan fenómenos continuos en

el espacio, pese a que este método es empleado también para representar fenómenos discretos, por

ejemplo, isodensas (líneas de igual densidad de población) de acuerdo con propósitos específicos Su

elaboración parte, en general, de puntos cuyo valor es conocido (por ejemplo, cotas) para luego

interpolar1 sus valores y generar isoímeas, Resulta adecuado que el intervalo entre isolíneas sea

constante, pues ello ayuda a una rápida percepción del gradiente existente entre isolíneas.

d) Fondo cualitativo, utilizado para la representación de fenómenos cualitativos mediante la

división del territorio en partes homogéneas, Es el método de representación característico de los

mapas socioeconómicos que sintetizan un conjunto de atributos temáticos, como son los mapas de

tipificación o regionalización Este método de representación se complica cuando existe un área de

transición entre las distintas áreas homogéneas delimitadas En general, la diferenciación de estas áreas

homogéneas se realiza mediante el empleo de colores diferentes, de sombreados o de la combinación

de ambos



e) Método de áreas, empleado para representar la región por la que se extiende un determinado

fenómeno continuo en el espacio (cultivos, climas, usos del suelo, etc.) Para representa! estas áreas

pueden utilizarse diferentes métodos como el color, el sombreado, la simple delimitación de esa área,

etc

f) Método de puntos, utilizado para cartograflai fenómenos dispersos como la población Dos

son las principales variables a utilizar: puntos de valor constante, cuya distribución en un área

determinada da una impresión de densidad, o puntos de valor variable, en donde el tamaño de cada

punto viene dado por su valor Se trata, en definitiva, de representar una variable cuantitativa y

determinar su distribución en el espacio, siendo éste el método más comúnmente empleado en los

mapas de distribución territorial de la población. Sin embargo, es posible asimismo el empleo del color

para establecer diferencias cualitativas

g) Signos en movimiento, utilizados para indicar desplazamientos El signo más comúnmente

empleado es la flecha Estos signos sirven para indicar no sólo la importancia del movimiento, variable

cuantitativa expresada por medio del grosor, sino también la dirección del movimiento pudíendo,

también, expresar aspectos cualitativos a través del color Por ejemplo, la orientación de una flecha

indicará el origen y destino de un movimiento migratorio, su grosor la importancia cuantitativa del

mismo y su color su composición étnica. Diversos son los usos de estos signos: vientos, comentes

marítimas, migraciones, etc Un caso especial lo constituyen los movimientos férreos o caneteíos en

donde si bien la dirección del flujo puede estar indicada por1 medio de flechas, en ocasiones únicamente

se representa la importancia del flujo y su estructura (Salitchev, 1979, fig, 49 y 50)

k) Cartodiagrama. método empleado para representar- un fenómeno mediante diagramas que

sumarízan un fenómeno espacialmente ubicado, Su uso resulta muy abundante dada su facilidad para

traducir estadísticas oficiales referidas, en lo común, a una división político-administrativa (países,

provincias/estados y/o municipios) Los cartodiagramas reflejan variables absolutas y los más

comúnmente empleados son: los diagramas de barras y los diagramas circulares, aunque también es

posible emplear otras figuras geométricas como cuadrados, cubos, esferas, etc Cabe señalar- la

existencia de cartodiagramas estructurales, cuando el diagrama se subdivide en porciones que

conforman un total, caso frecuente en los caitodiagramas circulares El cartodiagrama permite expresar

variables cuantitativas a través de su tamaño total o del tamaño de cada una de sus porciones, en el caso

de cartodiagramas estructurales, pero también variables cualitativas a través del color

i) Cartograma, método que, si bien se asemeja ai del fondo cualitativo en su forma, difiere de

éste en que se utiliza para representar variables cuantitativas en especial densidad, tasas o indicadores

referidos a una división político-administrativa medíante el empleo del color o del sombreado (o ambos

simultáneamente), cuya intensidad o grano permite una diferenciación graduada del fenómeno El

principal rasgo característico del uso de cartogramas es que dan una idea de homogeneidad del área a la

cual aparecen referidos

Estos diferentes métodos de representación cartográfica pueden ser empleados de forma aislada

o en conjunto con vistas a trasmitir el mensaje deseado (véase Saíitchev 1979:95-96 Tabla 2)

Dependerá del autor hallar una composición y combinación adecuada de los mismos en aras a facilitar

su legibilidad y asegurar la claridad del mensaje, así como del problema de investigación a resolver,

VI3 LOS ATLAS

Un atlas geográfico es ",, una colección sistemática de mapas geográficos que no están unidos

mecánicamente; que integra un sistema de mapas relacionados orgánicamente entre sí, y que se

completan unos a otros, en un sistema condicionado por la asignación del atlas y las particularidades de

su uso " (Salitchev, 1979:133) Dos son los principales criterios a la hora de clasificar un atlas, por el

territorio que abarcan o por su contenido Por su extensión territorial se pueden distinguir entre atlas
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mundiales, atlas nacionales o de un país en particular o atlas regionales, cayendo el presente atlas en

esta última categoría, Por su contenido Salitchev diferencia entre atlas de mapas geográficos generales,

atlas físico-geográficos, atlas socio-económicos y atlas complejos generales

También es posible clasificar los atlas en función del destinatario al que van dirigidos, de

manera que la elaboración de un atlas turístico es dirigida a un público diferente al de un atlas

académico o un atlas dirigido a la planificación territorial, aunque las funciones en ocasiones se

entremezclan como sucede en el presente atlas

Característica destacada de un atlas deben ser su integridad, la cual debe asegurar la unidad

interna del mismo en aras a mantener una coherencia tanto en el espacio como en la temática

analizadas Asimismo, la temática debe ser tratada en toda su amplitud y complejidad asegurando la

complementariedad de los mapas que sucesivamente van siendo mostrados De este modo, el uso de un

número limitado de escalas, el evitar el uso de numerosas escalas especiales o de numerosos colores

contribuyen a crear un sentido de unidad en la obra También juega un papel esencial la organización

interna del propio atlas en secciones y el oiden de los mapas dentro de cada sección.

Otros aspectos a considerar en la elaboración de un atlas son su costo, principalmente ligado al

empleo del color; o su propia manejabilidad, ligada a su tamaño, de manera que su uso resulte cómodo

y no estorboso

A partir de todos estos principios se pretende la elaboración de una obra completa, bien

estructurada y ordenada que guíe al usuario en su lectura e interpretación iniciando en mapas

descriptivos para pasar sucesivamente a mapas cada vez más analíticos y sintéticos

. LAS FUENTES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS Y SU PROBLEMÁTICA.

Resulta evidente que todo atlas, dejando a un lado la metodología cartográfica, se basa en dos

tipos de fuentes fundamentales:

- La cartográfica^ necesaria para representar el propio espacio, su forma, distribución, reparto y

extensión

- Y ía estadística, básica para conocer la "realidad", sobre todo cuando se habla de fenómenos

humanos

Tanto una como otra pueden estar sujetas a interpretación y gozar de mayor o menor grado de

exactitud y complejidad y, en este sentido, han sido diversas las problemáticas planteadas,

Respecto a la base cartográfica diversas fuentes fueron consultadas, desde la correspondiente al

año 1980 hasta la de 1995 optándose, finalmente, por la de 1990 Ello en función de dos hechos: los

límites municipales correspondientes a la base cartográfica de 1980 presentaban una dudosa definición,

estando conformados por1 líneas sumamente rectas; mientras, el principal inconveniente de la cobertura

del año 1995 era la no disposición -por el aquel entonces- de una versión georeferenciada, Asimismo, al

situarse la mayor parte de los datos estadísticos disponibles en torno a 1990 se optó por la base

cartográfica correspondiente a ese año Si bien las diferencias entre las bases de 1980 y 1990 son

significativas, éstas resultan mucho menores entre la de 1990 y 1995

Esta problemática se ve acentuada, por otro lado, por las numerosas disputas existentes en

México en cuanto a los límites ya no sólo municipales sino incluso estatales. Baste como ejemplo

señalar la disputa entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo o el solo hecho de que en el

Atlas General del Estado de México se indiquen los límites en litigio entre los distintos municipios,

Ello ha hecho muy difícil la labor del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(INEGÍ) a la hora de poder avalar una base cartográfica que pueda ser utilizada de forma universal

También cabe reseñar la dificultad a la hora de integrar la cartografía procedente de diversas

escalas, pues, a pesar1 de tratarse de una cartografía que fue georeferenciada, la distinta precisión de las



mundiales, atlas nacionales o de un país en particular o atlas regionales, cayendo el presente atlas en

esta última categoría, Por su contenido Salitchev diferencia entre atlas de mapas geográficos generales,

atlas físico-geográficos, atlas socio-económicos y atlas complejos generales

También es posible clasificar los atlas en función del destinatario al que van dirigidos, de

manera que la elaboración de un atlas turístico es dirigida a un público diferente al de un atlas

académico o un atlas dirigido a la planificación territorial, aunque las funciones en ocasiones se

entremezclan como sucede en el presente atlas

Característica destacada de un atlas deben ser su integridad, la cual debe asegurar la unidad

interna del mismo en aras a mantener una coherencia tanto en el espacio como en la temática

analizadas Asimismo, la temática debe ser tratada en toda su amplitud y complejidad asegurando la

complementariedad de los mapas que sucesivamente van siendo mostrados De este modo, el uso de un

número limitado de escalas, el evitar el uso de numerosas escalas especiales o de numerosos colores

contribuyen a crear un sentido de unidad en la obra También juega un papel esencial la organización

interna del propio atlas en secciones y el oiden de los mapas dentro de cada sección.

Otros aspectos a considerar en la elaboración de un atlas son su costo, principalmente ligado al

empleo del color; o su propia manejabilidad, ligada a su tamaño, de manera que su uso resulte cómodo

y no estorboso

A partir de todos estos principios se pretende la elaboración de una obra completa, bien

estructurada y ordenada que guíe al usuario en su lectura e interpretación iniciando en mapas

descriptivos para pasar sucesivamente a mapas cada vez más analíticos y sintéticos

. LAS FUENTES ESTADÍSTICAS Y CARTOGRÁFICAS Y SU PROBLEMÁTICA.

Resulta evidente que todo atlas, dejando a un lado la metodología cartográfica, se basa en dos

tipos de fuentes fundamentales:

- La cartográfica^ necesaria para representar el propio espacio, su forma, distribución, reparto y

extensión

- Y ía estadística, básica para conocer la "realidad", sobre todo cuando se habla de fenómenos

humanos

Tanto una como otra pueden estar sujetas a interpretación y gozar de mayor o menor grado de

exactitud y complejidad y, en este sentido, han sido diversas las problemáticas planteadas,

Respecto a la base cartográfica diversas fuentes fueron consultadas, desde la correspondiente al

año 1980 hasta la de 1995 optándose, finalmente, por la de 1990 Ello en función de dos hechos: los

límites municipales correspondientes a la base cartográfica de 1980 presentaban una dudosa definición,

estando conformados por1 líneas sumamente rectas; mientras, el principal inconveniente de la cobertura

del año 1995 era la no disposición -por el aquel entonces- de una versión georeferenciada, Asimismo, al

situarse la mayor parte de los datos estadísticos disponibles en torno a 1990 se optó por la base

cartográfica correspondiente a ese año Si bien las diferencias entre las bases de 1980 y 1990 son

significativas, éstas resultan mucho menores entre la de 1990 y 1995

Esta problemática se ve acentuada, por otro lado, por las numerosas disputas existentes en

México en cuanto a los límites ya no sólo municipales sino incluso estatales. Baste como ejemplo

señalar la disputa entre los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo o el solo hecho de que en el

Atlas General del Estado de México se indiquen los límites en litigio entre los distintos municipios,

Ello ha hecho muy difícil la labor del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(INEGÍ) a la hora de poder avalar una base cartográfica que pueda ser utilizada de forma universal

También cabe reseñar la dificultad a la hora de integrar la cartografía procedente de diversas

escalas, pues, a pesar1 de tratarse de una cartografía que fue georeferenciada, la distinta precisión de las



variadas escalas empleadas -desde 1:250,000 hasta 1:1.000.000- planteó graves problemas de

integración de coberturas La distinta definición de la línea costera entre una escala y ota, o entre hojas

de la misma escala y temática pero editadas en diferentes fechas, es una clara muestra de ello,

En relación con las fuentes estadísticas indicar' que la propia complejidad del estado de Oaxaca -

el estado con mayor número de municipios de México (570)- ha hecho difícil para las mismas

autoridades federales o estatales la difusión de la información elaborada A este respecto conviene

aclarar que el estado de Oaxaca aparece estructurado en ocho regiones que a su vez integran treinta

distritos

Así, uno de los problemas que ha debido abordarse es que la mayor parte de la información más

"antigua" se encuentra publicada únicamente a nivel estatal, como es el caso de los Censos

Económicos anteriores a 1988 En otras ocasiones, dicha información aparece desagregada a nivel

distrital, como ocurre con muchas variables de los Anuarios Estadísticos del Estado de Oaxaca o del V

Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal correspondiente al año 1970, Otras veces, la mayor dificultad se

centra en la discontinuidad de las publicaciones, caso de las Estadísticas Vitales anteriores a 1990,

hecho que ha impedido, por ejemplo, cuantificar el saldo migratorio en virtud de que los Censos de

Población y Vivienda incluyen únicamente datos relativos a la inmigración

¡2
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SECCIÓN I: MAPAS INTRODUCTORIOS.



1.1. LOCALIZACIÓN DEL ISTMO OAXAQUEÑO.
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1.2. DIVISIÓN MUNICIPAL.
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Código Nombre
20005 Asunción Ixtaltepec
20010 Barrio de la Soledad, El
20014 Ciudad íxtepec
20025 Chahuites
20030 Espinal, El
20036 Guevea de Humboldt
20043 Juchitán de Zaragoza
20052 Magdalena Tequisistlán
20053 Magdalena Tlacoiepec
20057 Matías Romero
20066 Santiago Niltepec
20075 Reforma de Pineda
20079 Salina Cruz
20124 San Blas Aiempa
20130 San Dionisio del Mar
20141 San Francisco del Mar
20143 San Francisco Ixhuatán
20190 San Juan Cotzocón
20198 San Juan Guichicovi
20205 San Juan Lalana
20207 San Juan Mazatlán
20248 San Mateo del Mar
20265 San Miguel Chimalapa
20282 San Miguel Tenango
20305 San Pedro Comitancillo
20307 San Pedro Huamelula
20308 San Pedro Huilotepec
20327 San Pedro Tapanatepec
20407 Santa María Chimalapa
20412 Santa María Guienagati
20418 Santa María Jalapa del Marqués
20421 Santa María Mixtequilla
20427 Santa María Petapa
20440 Santa María TotolapilEa
20441 Santa María Xanadi
20453 Santiago Astata
20470 Santiago Lachiguiri
20472 Santiago Laollaga
20498 Santiago Yaveo
20505 Santo Domingo Ingenio
20508 Santo Domingo Chihuitán
20513 Santo Domingo Petapa
20515 Santo Domingo Tehuantepec
20525 Santo Domingo Zanatepec
20557 Unión Hidalgo

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (2001) XII Censo General de Población y Vivienda 2000 Oaxaca

n



1.3. PRINCIPALES LOCALIDADES

Sarita Domingo Patapa ® ® S

El Sarrio de la Soledad

+

latspac

+
95° 30'

+
94° 93° 50' O

Número de habitantes, 2000.

Localidades de 1.501 a 5 000 habitantes

Localidades de 5.001 a 10 000 habitantes

Localidades de 10.001 a 25 000 habitantes

Localidades de 25,001 a 72 000 habitantes

Cabecera municipal {> 1 500 habs) ®

Área urbana %

Vías de comunicación

Santo Domingo Petapa

CIUDAD IXTEPEC

Carretera pavimentada

Terrecería

Brecha

Ferrocarril

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

INEGI(2001) XII Censo Genera! de Población y Vivienda 2000 Oaxaca



SECCIÓN II: MEDIO FÍSICO.



11.1. GEOLOGÍA,
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Escata 1:1.000.000
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Fuente: SPP (1980). Carta geológica 1 1 000 000 Hoja Villahermosa
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11.2. TOPOGRAFÍA.

96° 00'O

Curvas de nivel cada 200 metros.

Curva de nivel ordinaria

Curva de nivel acotada en metros

Curvas de nivel digilalizadas por José Manuel Figueroa Maheng Departamento
de Geografía Física Instituto de Geografía UNAM

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1982). Cartas topográficas 1,250 000, Hoja Minatitlán E15-7.
Hoja Salina Cruz E15-10 D15-1 y Hoja Villahermosa E15-8
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11.3. EDAFOLOGÍA,
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Unidades de suelos
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Escala 1:1.000.000
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Fuente: SPP(1981) Carta edafológica 1:1 000000 Hoja Villahermosa



11.4. HIDROLOGÍA.
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Conceptos
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Arroyos —

Canales de riego —

Cuerpos de agua

Escala 1:1.000.000
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Fuente: INEGI (1982). Cartas topográficas 1.250 000 Hoja Minatitlán E15-7
Hoja Salina Cruz E15-10, D15-1 y Hoja Villahermosa E15-8.



11.5. CLIMAS.

30' j _

Af(m)

AW;(W)
Aw,

Aw,(w)
Aw,

Awo(w)

A(C)w,(w)

Tipos de climas según Kóppen
modificado por García

GRUPO DE CLIMAS CÁLIDOS A
(se divide en 2 sugrupos de acuerdo a su temperatura media anual)

Subgrupo de climas cálidos A
(temperatura media anual mayor de 22° C)
(temperatura del mes más trio mayor de 18: C)
Tipos cálidos húmedos con lluvia todo el año
(precipitación del mes más seco mayor de 60 mm)

| H B S | % de lluvia invernal menor de 18

Tipos cálidos húmedos con abundante lluvia en verano
(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

I % de lluvia invernal entre 5 y 10 2

Tipos cálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos más húmedos de los cálidos subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal menor de 5
% de lluvia invernal entre 5 y 10 3

Tipos cálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos de humedad media de los cálidos subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal menor de 5
% de lluvia invernal entre 5 y 10.2

Tipos cálidos subtiúmedos con lluvias en verano
¡agrupa los subtipos menos húmedos de las cálidos subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal menor de 5

Subgrupo de climas semicálidos A{C)
(temperatura media anual entre 18 y 22° C)
(temperatura del mes más frío mayor de 18" C)
Tipos semicálidos húmedos con abundantes lluvias en verano

(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal entre 5 y 10 2

Tipos semicálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos de humedad media de los semicálidos subhúmedos)

(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal menor de 5

Tipos semicálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos menos húmedos de los semicálidos subhúmedos)

(precipitación del mes más seco menor de 60 mm)

% de lluvia invernal menor de 5

GRUPO DE CLIMAS SECOS B
(se divide en varios fipos que van de lo menos seco a lo muy seco)

Tipos de climas semisecos BS,
(con lluvias en varano y escasas a lo largo dal aria)

Subtipos semisecos muy cálidos y cálidos
lluvias de verano, % de precipitación invernal menor de 5 muy cálido

GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS C
(se divide en 3 subgrupos de acuerdo a su temperatura media anual)

Subgrupo de climas semicálidos (A)C
(temperatura media anual mayor de 18" C)
(temperatura del mes más frió entre -3 y 18o C)
Tipos semicálidos húmedos con liuvias todo e! año
(precipitación del mes más seco mayor de 40 mm)
% de lluvia invernal menor de 18
Tipos semicálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos más húmedos de los semteálidos subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 40 mm)

% de lluvia invernal menor de 5

Tipos semicálidos subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos de humedad media de los semicálidos subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 40 mm)

de lluvia invernal menor de 5

Subgrupo de climas templados C
(temperatura media anual entre 12 y 18° C)
(temperatura del mes más frío entre -3 y 18° C)

Tipos templados subhúmedos con lluvias en verano
(agrupa los subtipos más húmedas de los templados subhúmedos)
(precipitación del mes más seco menor de 40 mm)

% de precipitación invernal menor de 5

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: SPP(1982) Carta de climas 1 1 000 000 Hoja Viliahermosa

A{C)wn(w)

BS,(h')w(w)

(A)C(fm)

(A)C(w,)(w)

(A)C(w,)(w)

C(w,)(w)

96° 00' O 30'
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11.6. USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN.

P iíl Q

Conceptos

Agricultura de riego

Agricultura de temporal,,

Pastizal,,

Bosque de pino,

Bosque de pino-encino,,

Bosque mesófilo de montaña,

Bosque cultivado,

Selva alta perennifolia

Selva mediana subperennifoüa,,

Selva baja caducifolia,

Selva baja espinosa,,

Manglar,

Sabana,

Vegetación halófila,

Vegetación de dunas costeras,

Áreas sin vegetación aparente,,

Escaía 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI{1980) Carta de uso del suelo y vegetación 1.1 000 000 Hoja Villahermosa

96° 00'O



SECCIÓN III: POBLACIÓN.



III.A. DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN.



II.A.1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN, 2000

+
95° 94°

Población total a nivel localidad, 2000.1

^ 1 251 - 1 500

• 1 001 - 1 250

• 751-1 000

• 501 - 750

'Se representan las localidades con más de 500 habitantes

Densidad de población, 2000.
(Habitantes/Kilómetro cuadrado)

2,01 -11.00

11,01 -20,00

20,01 -41,00

41,01 -64,00

91,01 -108,00

147,46

189,45

673,29

Istmo Oaxaqueño = 24,52 Hab/Knf

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGl(2001) XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 Oaxaca



III.A.2. DISTRIBUCIÓN RURAL Y URBANA DE LA POBLACIÓN.

30' _|_

%á

f%

96° 00' O

1

+
30

Población rural y urbana, 1990 1

{Número de habitantes)
62 000
50 000

25 000
15 000
10 000
5 000
2 500
600

Rural

Urbana

'Población rural = Población en localidades menores de 10.000
habitantes (Criterio Dra. Ma Teresa Gutiérrez de MacGregor)

- . ; ' •

Istmo Oaxaqueño

Tasa de crecimiento aritmético medio anual
de ia población rural, 1970-1990 (%)..

1970-1980 1980-1990

-7 50-0 00

0.01 -2.75

2 76-550

5,51 -17,50

32,00-40,50

Istmo Oaxaqueño = 1970-1980: 3,23%
1980-1990: 1,73%
1970-1990:2,76%

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI(1971) IX Censo General de Población. 1970 Oaxaca.
INEGI(1984) X Censo General de Población y Vivienda, 1980 Oaxaca
JNEGi (1991) X! Censo General de Población y Vivienda 1990 Oaxaca



A 3 . DINÁMICA TEMPORAL DE LA POBLACIÓN, 1970-2000.

17°45'N

15°45'N

Población total, 1970-90-00

79,000

50 000

25,000

10 000
5,000
1000

1970

1990

2000

Istmo Oaxaqueño

Tasa de crecimiento aritmético medio anual
de ia población, 1970-2000 (%).

-0,77-0,00

0,01 - 2,,00

2,01 -4,00

4.01 - 5.00

| ^ n 6,51 -8 70

Istmo Oaxaqueño = 2,89%

Escala 1:1.000.000

o 20 60 Km

Fuente: INEGI (1971). IX Censo General de Población, 1970 Oaxaca.
INEGI{1991) XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. Oaxaca
INEGI (2001). XII Censo General de Población y Vivienda 2000 Oaxaca

96° 00'O 30' 93° 50' O



III.B. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

3



III.B.1. NATALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA.

Tasa bruta de natalidad, 1990 ( 7 J

j | 1600-2250

[ | 22.51-29 00

i | 29 01 •• 34 50

~~"~ ] 34 51 - 39 00

íf$*fal 39 01-43 50

49 50 - 50 50

Istmo Oaxaqueno = 31 91 "/„

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km.

Fuente INEGI (1991). XI Censo Geneial de Población
y Vivienda, 1990. Oaxaca.
INEGI (1991) Sisiema Municipal de Bases de
Dalos Estadísticas Vitales, 1990 Oaxaca.

Población en edad
reproductiva, 1990 (%).

f | 40 51-42 50

| j 42 51-44 00

| | 44 01-46 50

¡" \ 46 51-48 00

|j-;%jj|jj] 48 01-53 00

Istmo Oaxaqueno = 44 88 %

c o

Eicala 1:2.000,000

l í o ™ 80 Km.

Fuente: INEGI (1991). X! Censo General de Población
/Vivienda 1990 Oaxaca

- L .

Tasa global de
fecundidad general, 1990 (700)

[____J 75 00-98 50

| j 98 51-122 50

| ¡ 122 51-146 50

i | 146 51-170 50

SS®3 170 51 -194 50

217 00-247 00

Istmo Oaxaqueno = 134 19 X

Escala 1:2.000.000

20 60 Km.

Fuente. INEGI (1991). XI Censo General de Población
y Vivienda, 1S90. Oaxaca.
INEGI (1991) Sistema Municipal de Bases de
Datos Estadísticas Vitales, 1990 Oaxaca

Esperanza de vida, 1990 (años)

| ] 60 01 -6500

P~~] 65.01-70.00

| 1 70.01-75 50

[ " 1 75 51 - 82 00

í:oife¿l ^ "1 - 88 50

j ] Sin datos

Istmo Oaxaqueno = 72 45 años

o

Escala 1:2.000.000

20 60 Km.

Fuente: ¡NEGl (1991). XI Censo Gensial de Población
y Vivienda, 1990. Oaxaca.
INEGI |1991) Sistema Municipal de Bases de
Datos Estadísticas Vitales, 1990 Oaxaca

32



.B.2. MORTALIDAD

o

Escala 1:1.500.000

\ +

o

u
n o P a c f f i C o

Tasa bruta de mortalidad, 1990 (700),

0 20 - 0 50

1 50 - 2 80

2 81 - 4 00

4 01 - 5 00

- 5 01-500
i i

gj 6 01 - 7 00

g su
I Sin datos

Istmo Oaxaqueño = 4 62 "/„„

Fuente: 1NEGI (1991). XI Censo General de Población y Vivienda,
1990. Oaxaca
ÍNEGI (1991). Sistema Municipal de Bases de Datos
Estadísticas Vitales, 1990 oaxaca

n c é a n o H a c ¡ f / c

Tasa bruta de mortalidad
infantil, 1990 (700)

o
2 76 - 6 75

6 76 - 10 75

10 76-15 75

Istmo Oaxaqueño = 12.87 "/„

15 76 - 22 75

22 76 - 29 75

38 75 - 50 00

Sin datos

Escala 1:1.500.000
Fuente: INEGI (1991) XI Censo General de Población y Vivienda

1990. Oaxaca
INEGI (1391). Sistema Municipal de Bases de Dates
Estadísticas Vitales 1990. Oaxaca



II.B.3. ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD, 1970.

30'

96° 00' O

í -4 l2¿á

I * Sí1 ' "̂ ~"

5 .-.SUM

• 3 .

30'

Pirámide de edades, 1970.

Hombres

10

93° 50' O

Mujeres

0 % 0

Istmo Oaxaqueño

índice de masculinidad, 1970
(Hombres por cada 100 mujeres)

f I 64 01 -90 00

90 01 -97 50

97 51 -100.00

100.01 -103.50

103.51 -109.00

] 109.00-142.00

istmo Oaxaqueño = 100 23

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI(1971) IX Censo General de Población 1970 Oaxaca

10



III.B.4. ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD, 1990.

1 7° 45' N _!_

30' _L

• ' gS5g£* ^_

é a ÍI P a o í f i

30'

Pirámide de edades, 1990,

Hombres

¡85 y 4

| 80-84

1 75-79

170-74

|65 -69

160-64

|55 -59

3 50-54

3 45-49

1 40-44

3 35-39

"| 30-34

|25-29

J 20-24

2 15-19
n io-i4

3 5-9
1 0-4

Mujeres

10 0 % 0

Istmo Oaxaqueño

índice de masculinidad, 1990
(Hombres porcada 100 mujeres)

10

90.01 -97,50

97.51 -100.00

100.01 -103.50

103.51 -109.00

Istmo Oaxaqueño = 99,08

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1991)- XI Censo Generalde Población y Vivienda 1990 Oaxaca

35



III.B.5. EDAD MEDIANA E ÍNDICE DE VEJEZ, 1970-1990.

• +

.+.--•> +

Edad mediana, 1970 (años)'

| j 13 51-15 00

¡ | 15 01-16.00

| | 16.01-17 00

I | 17 01 -18 00

ÜHI 13 01 -19 00

Istmo Oaxaqueño = 16 06 años

Edad mediana: Edad que divide a una población an dos
grupas numéricamente iguales.

Escala 1:2.000.000

zo

Fuente; 1NEGI (1971). Oí Censo General de Población
1970. Oaxaca

Edad mediana, 1990 (años) *

\ ~| 13 51-15 00

[ . *] 15 01-16 00

¡ •'- ~] 16 01-17 00

H H l 17 01 -18.00

J H H I 19 01-19 00

^ B B 19 01-2100

21 01 - 24 SO

Istmo Oaxaqueño = 13.15 años

'Edad mediana: Edad que divide a una población en dos
grupos numéricamente ¡guales.

Escala 1:2.000.000

20

Fuerte: ÍNEG! (1991). XI Censo General da Población y
Vivienda 1990 Oaxaca

0 uUi

í +

índice de vejez, 1970 '

| | 0.058-0.079

| | 0 080-0.099

¡ | 0100-0 119

[ [ 0 120-0149

¡^ _j 0 150 - 0 179

g|^|gj 0 1SO-0 219

Istmo Oaxaqueño = 011

índice de vejez: Número de habitantes da 60 años y má
respecto 3 los de edad comprendida entre 0 y 19 años.

Escala 1:2.000.000

20

Fuente: INEGI (1971). IX Censo General de Población
1970 Oaxaca

índice de vejez, 1990'

¡ | 0 058-0 079

[ | 0 080-0 099

[ ~j 0100-0 119

[ ' ~| 0.120-0 149

p"',*] 0150-0179

|^pj 0180-0 .219

[stmo Oaxaqueño = 013

índice de vejez: Número de habitantes de 60 años y má
respecto a los de edad comprendida entre 0 y 19 años.

Escala 1:2.000.000

Fuente; INEGI (1991). XI Censo General de Población y
Vivienda 1990. Oaxaca



.B.6. INMIGRACIÓN.

17° _!_

15°45N _|_

96° 00'O

£

á ' -s-i. ',¥% />?%

Q 0 # & " ^

95°
+
94°

©I

Total de inmigrantes 1

'Inmigrantes registrados en 1990 Inmigrante - Población nacida en otra entidad federativa

Ocho principales entidades federativas de
procedencia en el conjunto del Istmo Oaxaqueño

Istmo Oaxaqueño = 45,056

Porcentaje de inmigrantes procedentes de una entidad
federativa respecto al totai de inmigrantes

O < ^ | 0 0 1 - 2 5 0 < ^ . | 2 5 1 - 5 0 0 < j 5 0 1 - 1 0 0 0

10 01-25 0 0 - ^ É l 25 01-50 0 0 - ^ í 50 01-83 00

Porcentaje de inmigrantes respecto
a la población total

O

0.10-175

176-3.50

3,51 -6.50

6,51 -10,00

10 01 -13 50

13.51 -17,00

20,00-21 00

Istmo Oaxaqueño = 8 30%

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEG!(1991} XI Censo General de Población y Vivienda 1990 Oaxaca



.B.7. POBLACIÓN INDÍGENA, 1970-1990

30' 4.

96° 00 O
+
95° 94° 93° 50' O

Población total de 5 años y más
que habla lengua indígena, 1970-1990

118 591 181 165
1970 1990

! /
¡ i
; /

Monolingüe

Istmo Oaxaqueño

i ) Bilingüe

Tasa de población de 5 años y más
que habla lengua indígena, 1970-1990 (%),

1970 1990

y///. —I

0,20-8,50

8,51 -16.50

16,51 -32,50

32,51 -52,50

52,51 -75,50

75.51 - 99,00

Istmo Oaxaqueño = 1970: 43,45%; 1990: 38,35%

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI(1971) IX Censo General de Población 1970 Oaxaca.
1NEG!{1991) XI Censo General de Población y Vivienda. 1990 Oaxaca



.B.8. POBLACIÓN INDÍGENA, 1990-2000.

17°45'N

15O45'N

v J

• ' \ ^1 i i

[.y . ,

+
30'

+
30'

Población total de 5 años y más
que habla lengua indígena, 1990-2000.

181 165 124,090
1990 2000

43 000

20 000
10 000
5 000
2 500
1 000

500
100

2
X--J _
Istmo Oaxaqueño

Monolingüe <CTj Bilingüe

Tasa de población de 5 años y más
que habla lengua indígena, 2000 (%).

1 81 -8.50

8.51 -16,50

16.51 -32,50

32,51 -52,50

52,51 -75,50

75.51 -99,00

Istmo Oaxaqueño = 37 66

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI{1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Oaxaca
INEGI (2001) Xil Censo General de Población y Vivienda, 2000. Oaxaca



III.C. EDUCACIÓN.



.C.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

^ jBL

#

+

# j ̂  - ; ,, _ ,_ 0^Í-£{^:0}0&£i _." ; " ,'" ^

K.
.̂

.i V
\>

0
o

95° 93° 50 0

Centros educativos y relación entre
alumnos y personal docente, 1990-1991,

Número,
j =4 centros M ~ 2 centros H = 1 centro

Nivel educativo

P reescolar1

Primaria*

Secundaria

Bachillerato

Superior

General

Técnica

General

Técnico

Alumnos/Personal docente
Istmo V, a < Istmo • V,

22 90 i 3.05

24 91 7 40

11 19 146

(Istmo - V3

(Istmo * 'I, o)
> Istmo + V,

Inicial y preescolar
'Elemental primaria y terminal elemental

Relación entre la población de 6 a 18 años y
el total de centros educativos de Primaria,

Secundaria y Bachillerato, 1990-1991,

|~ | 75-90

! ~1 105-155

156-210

211 -270

271 - 335

336 - 400

435 - 450

Istmo Oaxaqueño = 236

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1991) XI Censo General de Población y Vivienda 1990 Oaxaca
INEGI{1992) Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca 1992



III.C.2. ALUMNOS INSCRITOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 1990.

17<M6'N

30'

/T\

15°45'N

96° 00 O 30'

+
95°

Total de alumnos inscritos, 1990-1991,
178,714

25 000

15 000

5 000
3 000
1500

750
250

istmo Oaxaqueño

Nivel educativo,
Preescolar1

Primaria2

Secundaria General

Secundaria Técnica

'Inicial y preescolar
'Elemental primaria y terminal elemental

Bachillerato General

Bachillerato Técnico

Superior

30' 93° 50' O

Porcentaje de alumnos de Primaria,
Secundaria y Bachillerato respecto a la
población de 6 a 18 años, 1990-1991.

30,66

54,00-65,50

65.51 -76,50

76.51 -86,50

86.51 -96,50

96,51 -106,00

116,00-132,50

Istmo Oaxaqueño = 81,74%

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI{1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 Oaxaca
INEGI (1992) Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca 1992



.C.3. ANALFABETISMO.

Tasa de analfabetismo de ía población
de 15 años y más, 1970 (%)

21 01 - 26 oo m

26 01 - 31 00 •

31 01 - 39 00 B ^ ^

39 01 - 45 00

Istmo Oaxaqueño = 42 95%

45 01 - 50 00

50 01 - 61 00

61 01 - 72 00

Escala 1:1.500.000

Fuente; ¡NEGI (1971) IX Censo Genera! de Población, 1970. Oaxaca.

n c é s r¡ o P a c í

Tasa de analfabetismo de la población
de 15 años y más, 1990 (%),

9 82

15 50-21 00

21 01 -26 00

26 01 - 31 00

31 01 - 39 00

39 01 - 45 00

45 01 - 50 00

50 01 - 61 00

Istmo Oaxaqueño = 25 11%

Escala 1:1.500.000

60 Km.
Fuente: INEGI(1991) XI Censo General tía Población y Vivienda,

1990. Oaxaca



III.D. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.



.D.1. ESTRUCTURA DE LA R E A POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 1970-1990.

30'

9ó°00'O
+

30'

Población económicamente activa, 1970-1990
(Número de trabajadores)

78 414 145517

1970 1990
20 000

10 000

5 000

2 500

1 000
500
200

Istmo Oaxaqueño

Sectores económicos,
M Agricultura ganadería y pesca

¡I Industria extractiva.

i | industria del petróleo y eléctrica

ü Industria manufacturera

m Construcción

S Comercio

^ 8 Transporte.

ív} Administración Pública y Servicios.

índice de dependencia (%).1

1970 1990

125-145

146-165

166-185

186-205

206 - 225

226 - 245

276 - 320

Istmo Oaxaqueño = 1970:194; 1990:182
'Población (de 0-14 años y de 65 años y más) que depende económicamente de cada 100 trabajadores

Escala 1:1.000.000

20 60 Km
Fuente: INEGI (1971) IX Censo General de Población 1970 Oaxaca.

INEGI(1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 Oaxaca



.D.2. ESTRUCTURA DE LA P.E.A. POR SECTORES DE ACTIVIDAD, 1990-2000.

30'

30'

96° 00 O
+
30'

+
95°

+
94°

Población económicamente activa, 1990-2000,
(Número de trabajadores)

11= :r \4 J - '

1990 2000
28 000

20 000

10 000

5 000 j
2 500 fi^'í**

1 000 """''V
500
200

V

Istmo Oaxaqueño

Sectores económicos,
Agricultura, ganadería y pesca "°^¡jf Construcción

Industria extractiva *^f l§ Comercio

Industria del petróleo y eléctrica <CT) Transporte

Industria manufacturera Administración Pública y Servicios

índice de dependencia, 1990 (%)1

125-145

146-165

166-185

186-205

206 - 225

Istmo Oaxaqueño = 182

'Población (de 0-14 anos y de 65 años y más) que depende económicamente de cada 100 trabajadores

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km
Fuente: INEGI{1991} XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Oaxaca

!NEGI(2001) XII Censo General de Población y Vivienda 2000 Oaxaca



.D.3. ESTRUCTURA SALARIAL DE LA R E A , 1990.

17° 43 N

15°45'N

95° 93° 50' O

Población económicamente
activa ocupada, 1990.

(Número de trabajadores ocupados)

19,000
15.000
10.000

5.000

2.500
1 000
500
200

Istmo Oaxaqueño = 139,830

Niveles de ingreso, 1990,

No recibe ingresos H > 2 - 5 salarios mínimos

¡ < 1 salario mínimo H > 5 salarios mínimos

^ 1 - 2 salarios mínimos FH No especifica salario

'Un salario mínimo mensual = $255 652 = US$90 07 del año 1990

Porcentaje de PEA. agrícola, 1990

7,50-20,50

20.51 -3350

33,51 -45.50

45,51 -57,50

57,51 -69 50

H Ü H 69,51 -81,50

Istmo Oaxaqueño = 45,59%

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km,

Fuente: INEG1 (1991) XI Censo General de Población y Vivienda. 1990 Oaxaca



III.D.4. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LA P.E.A., 1990.

+
301

+
94°

Índice de Nelson, 1970-1990,1

Número de sectores de especialización,
1970 1990

Especializado en 7 sectores
5 sectores
4 sectores
3 sectores
2 sectores
1 sector

Grado de especialización,,

Agricultura, ganadería y pesca

Industria extractiva

Industria del petróleo

Industria eléctrica

Industria manufacturera

Construcción

Comercio

Transporte

Administración Pública

Servicios

1 >
8%

1970

2177

156 31

238 79

268 86

99.40

132 54

9102

211 71

23618

78 19

1990

38 24

198 88

178 39

286 50

87 77

70 20

67 81

9185

100 49

65 06

índice de especialización funcional que considera especializadas en uno o más sectores
a aquellas unidades espaciales que dentro de una unidad territorial mayor presentan una
población activa en un determinado sector superior a la suma de la media aritmética más
una desviación típica correspondientes al conjunto de las unidades espaciales en dicha
actividad
*A mayor coeficiente mayor concentración espacial del sector

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGí{1971) IX Censo General de Población 1970 Oaxaca.
INEGI(1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Oaxaca.



.D.5. TIPOLOGÍA SECTORIAL DE LA R E A , 1990.

30'

96° 00 O 93° 50' O

Tipología municipal, 1970-1990
(Metodología de Boudeville)1

E>D

D>E

E>D

D > E Resultado positivo: Condiciones
íJ c favorables para el desarrollo./p_\ +

Resultado negativo: Condiciones
(E- ) + (D+ ) E > D desfavorables para el desarrollo

D>E

(E-) + (D-) E > D

(E-J + (D-) D > E

(E+) Estructura sectorial con predisposición al crecimiento

(E-) Estructura sectorial con predisposición al decrecimiento

(D+) Dinámica real positiva de la estructura sectorial

(D-) Dinámica real negativa de la estructura sectorial.

'Análisis shiftshareo proporcional-diferencíal:
Tipo 1 3. 5 y 7 - Predominio de factores estructurales.
Tipo 2 4 6 y 8-Predominio de factores de loralización de la dinámica.

Sectores considerados:
(f I Agriculturaj ...ganaderíai.y. pesca.

II.
III
IV
V,
VI,
Vil.
VIII
IX
X

Industria extractiva.
Industria del petróleo
Industria eléctrica
Industria manufacturera
Construcción
Comercio
Transporte.
Administración pública,
Servicios

Sector dominante,1

Sector más favorable en la
predisposición al crecimiento
de la estructura sectorial2

Sector menos favorable en la
predisposición al crecimiento
de ia estructura sectorial2

Sector con mayor crecimiento

Sector con menor crecimiento

'Sector con valor extremo (positivo y negativo) en la serle.
'Considerando la evolución global da la estructura sectorial del Istmo Oaxaqueño.

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI(1971) IX Censo General de Población. 1970 Oaxaca.
INEGI (1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 Oaxaca



ULE. VIVIENDA.
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III.E.1. ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA POR NÚMERO DE CUARTOS, 1970-1990.

30'

30'

9ó° 00' O
+
95° 94°

Total de viviendas, 1970-1990
58 973 __ 108 544

1970 1990

istmo Oaxaqueño

Viviendas por número de cuartos, 1970-1990,
Viviendas con un cuarto

;) Viviendas con dos cuartos

Viviendas con tres o más cuartos

Promedio de ocupantes por cuarto, 1970-1990
1970 1990

1.31 -1.50

1 51 -1,90

1,91 -2,10

2,11 -2,30

2,31 -2,70

2,71 -3,02

3,03-3,40

3,41 -4,40

4,41 -5,80

Istmo Oaxaqueño = 1970:3 03; 1990:1,91

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: !NEGI(1971) IXCenso Genera! de Población. 1970 Oexaca.
¡NEGI (1991) XI Censo General de Población y Vivienda 1990 Oaxaca

5\



.E.2. ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA POR NÚMERO DE CUARTOS, 1990-2000.

15°45'N

Total de viviendas, 1990-2000,

108 544 108 544

1990 2000

Istmo Oaxaqueño

Viviendas por número de cuartos, 1990-2000,
Viviendas con un cuarto

Viviendas con dos cuartos

J Viviendas con tres o más cuartos

Promedio de ocupantes por vivienda, 2000.

1.80

3,41 -3,80

3.81 -4.10

4.11 -4,60

4.61 -5,20

5,21 -5,81

Istmo Oaxaqueño = 4,27

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1991) XI Canso General de Población y Vivienda, 1990. Oaxaca
INEGI (2001) XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 Oaxaca

51



III.E.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: DRENAJE Y AGUA ENTUBADA, 1970-1990.

Oc é a n o P a c I ¡ c 0

Viviendas sin drenaje, 1970 (%),

| ' | 30 01 - 50 00

¡" ' | 50.01-7000

["' t¡ J 70.01-90 00

HHJ^ 90 01 •• 98 00

m ü 98 01-100 00

Istmo Oaxaqueño = 82 70%

Escala 1:2.000.000

Fuente: INEGI (1971), IX Censo General de Población.
1970 Oaxaca

xi J- O-

O c no P a c í f

94" 93" 60 O

Viviendas sin drenaje, 1990 (%)

| | 2 01-13 00

| j 13 01 - 30 00

¡ | 30 01-50 00

\ | 50 01-70.00

^ j 70 01-90.00

HÜH 90 01-9800

^ ^ ^ ^ 96 01 - 100 00

Istmo Oaxaqueño = 67 30%

Escala 1:2.000.000

Fuente: INEGI (1991). XI Censo General de Población y
Vivienda 1390. Oaxaca

' ff

0 (; c o r, J P a c i f i c

+

Viviendas sin agua
entubada, 1970 (%).

4 01-13 00

| ¡ 13.01-30.00

| | 30 01 - 50 00

\ ' | 50 01 - 70 00

{£,**Iij 70 01 - 90 00

m U g 90 01 - 98 00

J Ü H I 9801-10000

I3tmo Oaxaqueño = 64 61%

Escala 1:2.000.000

Fuente: INEGI (1971). IX Censo General de Población
1970 Oaxaca

é a n o P a c í f i

+

Viviendas sin agua
entubada, 1990 (%)

[•; | 4 01-13.00

| | 13.01-30 00

| | 30 01 - 50 00

I" ' '] 50 01 - 70 00

f i i ' | 70 01 - 90 00

mp| 90 01 - 93 00

Istmo Oaxaqueño = 40 98%

Escala 1:2.000.000

0 20

Fuente: INEGI (1991). XI Censo General de Poblaüón y
Vivienda, 1990 Oaxaca



III.E.4. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: ELECTRICIDAD Y MATERIALES, 1970-1990.

30 +

?-"• - — - el

,r

é a n o P 3 c i f

Viviendas sin energía
eléctrica, 1970 (%)

¡ | 22.01-30 00

¡ | 30 01 - 50 00

¡ | 50 01-7000

I" | 70 01 •• 90 00

PUJj^ 90 01 - 98 00

HUÍ 96 01-100 00

Istmo Oaxaqueño = 70 98%

Escala 1:2.000.000
= ^
20

Fuente: 1NEGI (1971). IX Censo Genera/ de Población.
1970. Oaxaoa

. * : •+ ' • H - í:-:;:¿-^-"A

N^viendas sin energía
eléctrica, 1990 (%).

| | 2 01-13 00

| | 13.01-30 00

| j 30 01 - 50 00

[ I SO 01 - 70 00

j " " j 70 01-85.00

Istmo Oaxaqueño = 23 02%

Escala 1:2.000.000

Fuente: INEGI (1991). Xí Censo Genera/de Población y
Vivienda 1990 Osmca

Viviendas con piso
de tierra, 1990 (%),

| | 4 01-10 00

[ j 10 01-18 00

\f n, j 18.01 -31 00

H 3101-50.00

50 01-70 00

^ m 70 01 - 87 50

Istmo Oaxaqueño = 47 94%

Escala 1:2.000.000

20

Fuente: INEGI (1991 ).XI Censo Gene&l da Población y
Vivienda, 1990. 0sxsc3

é a n o P a c t f /

Viviendas no
consolidadas, 1990 (%)'

1 0 0 1 - 1 8 0 0

18 0 1 - 3 1 0 0

3t 01 - 50 00

50.01 -68.00

Istmo Oaxaqueño = 22 02%

Viviendas con paredes de Lámina de cartón. Lámina de asbesto
o metálica. Carrizo, bambú o palma, Embarro o bajareque o Ma-
dera, y con techos de Lámina de cartón, Lámina de asbesto o
melálica Palma, tejamanil o madera y/o Teja.

Escala 1:2.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1991J.X/ Censo General de Población y
Vivienda 1990. Oaxaca



III.F. SALUD.
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III.F.1. INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL MÉDICO, 1999.

¡ 7° 45 N

30'

15° 45' N

96° 00'O

H
•;+"

H

s' A../-

o| /.
H

+
30'

+
95° 30' 94° 93° 50' O

Total de unidades médicas, 1999.

mi
• •

1 2 3 4 5 6

10 11 12 14

Personal médico
porcada 10.000 habitantes, 1999

1 01 - 4 50

4.51 -8.50

8,51 -11,00

11.01 -12,50

14,47

^ H i 33,62

Istmo Oaxaqueño = 10.21

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: 1NEGI{2OO1) XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 Oaxaca
INEGI {2000) Anuario Estadístico del Estado d9 Oaxaca 2000



SECCIÓN IV: ECONOMÍA.



IV.A. SECTORES PRIMARIOS.



IV.A.1. USO AGRÍCOLA DEL AGUA, 1991.

96° 00 O
+
30'

+
94°

Superficie de labor de Unidades de Producción
Rural según disponibilidad de agua, 1991

(Hectáreas)

45 000
25.000
15.000
7 500
3 000
1 000

250

Istmo Oaxaqueno = 351 612

•ÍSfávi Sólo regadío

i j Regadío y temporal

Sólo témpora!

Hidrografía.
3 Í>-*ÍTJ

Ríos

Canales de riego

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero, 1991 Oaxaca

93° 50'O



IV.A.2. LA TIERRA: SU TENENCIA, EXPLOTACIÓN Y USO, 1991.

17°45N

30' 4.

170 +

30'

15°4SN

í I

-_

-t-

_LJ

I 1

Jl

-

1 •v

>

96° 00'O 30'
+
95°

"íl

- L J

T"L

30'

Unidades de Producción Rural, 1991
Superficie total (Hectáreas),

110 000
50 000

100% —>
na

25.000
10 000
2 500

500

Istmo Oaxaqueño = 871 577

Tipo de tenencia (Hectáreas),,1

[ | Ejidal [ | Comunal. ¡ | Privada.

'No se incluye Colonia y Pública por representar únicamente e\ 0 04% en el conjunto del
Istmo Oaxaqueño

Uso actual del suelo
H | Labor,

¡ | Pasto natural, agostadero o enmontada

\'"^, \ Bosque o selva con pastos

mH Sólo con bosque o selva

\\ r j Sin vegetación

'Se representan aquellos usos cuya superficie supera el 3% del total municipal

Superficie de U.P.R.. explotada
en forma indirecta, 1991 (%).1

0,00-0,50

0.51 -1.00

1,01 -3,00

3.01 -6,50

6,51 -9.60

16,53

Istmo Oaxaqueño = 119%
'Rentada Prestada y Aparcería o a medias

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero, 1991 Oaxaca



IV.A.3. UNIDADES DE PRODUCCIÓN RURAL Y DESTINO DE SU PRODUCCIÓN, 1991.

30' 4.

30'

15°46'N

\ 7 !

I
I - I

96°G0'O 95° 30' 93° 50' O

Unidades de Producción Rural, 1991

Número,
I =50 ^ s t = 100 n x j B 200 Unidades de Producción Rural

Tamaño (Hectáreas),
= Menor de 5 hectáreas = Mayor de 5 hectáreas

Tamaño promedio de las U.P.R, (Hectáreas),

LJ
| 2 51 - 3 00

B 3 01-400

Istmo Oaxaqueño = 2 64 hectáreas

Q 16-25

j | 26 - 35

r n 36 - 45

•
Istmo Oaxaqueño = 31 76 hectáreas

Porcentaje de U.R.R.. con superficie agrícola
cuya producción se destina sólo al

autoconsumo, 1991,

a. 13

14,01 -30,00

30,01 -45,00

45,01 -60,00

60.01 -70,00

70.01 -85,00

100

Istmo Oaxaqueño = 52,79%

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: )NEGI(1994) Vil Censo Agrícola-Ganadero 1991 Oaxaca

Q>¡



IV.A.4. PRINCIPALES CULTIVOS, 1991.

17° 45' N

+
94°

Cuatro principales cultivos municipales, 1991,
Valor de la producción, Cultivo,

(Millones de pesos)1
Istmo Oaxaqueño:
Valor, Rendimiento,

0.1 -75
76 - 499

500 - 999

1,000 -1 999

2.000-3.999

4 000-6 999

8,500-13 250

• Maíz,

Azúcar,
Frijol,
Naranja
Ajonjolí,
Plátano,
Sorgo,
Garbanzo,

82,456

46818

18 852

9,478
9,173
6,909

3,498
2,270

15

0,99

1,82

41,65

0,41

2 79

0 60

145

1,78

0,92

D
C

A
B

'Valor calculado 9 partir del precio medio rural: "Precio que recibió el productor en la venta de primera mano en la zona
de producción".
$1 000 000 = US$331 55 del año 1991

A igual tamaño del símbolo le corresponde un valor
mayor al ubicado en primer lugar en sentido horario

Rendimiento por tipo de cultivo,,
(Toneladas/Hectárea cosechada o plantada)

[o] Bajo: > Istmo- 1a,
[V] Medio: (Istmo- 1a)- (Istmo + 1a),

0 Alto: < Istmo + 1a
0 Sin datos

Relación entre superficie de labor agrícola
y superficie con actividad agropecuaria

o forestal, 1991 (%),,

20,00-32,50

32,51 -42,50

42,51 -50

50,51 -61,50

61,51 -74,50

74,51 -87 50

> 87,51

Istmo Oaxaqueño - 55,49%

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI {1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero 1991 Oaxaca



IV.A.5. ESPECIALIZACIÓN AGRÍCOLA, 1991.

17° 45' N _¡_

30'

15°45'N

96° 00' O 95° 94°

Índice de Weaver, 1991 ,.1

Especializado en 1 2 3 4 5 cultivos

Superficie de A > Superficie de B; Superficie de B > Superficie de C;

Superficie de C > Superficie de D; Superficie de D > Superficie de E

índice de combinación de Weaver elaborado a partir de la superficie sembrada en las Unidades de
Producción Rural correspondiente a tos siguientes cultivos: Ajonjolí azúcar café coco, fríjol garban-
zo, maíz naranja, pasto, plátano y sorgo.

Cultivos,

^ ^ Ajonjolí

H § Azúcar

f$ Café

f jp Frijol

O Maíz

(_} Naranja

Q Pasto

O Plátano

Istmo Oaxaqueño

Superficie de Unidades de Producción Rural
sembrada con maíz respecto al tota! de

superficie sembrada, 1991 (%),1

13,01 -28,00

28,01-43,00

43.01 -62,00

62,01 -72,00

72,01-85,00

| 85,01-99,20

istmo Oaxaqueño = 42,99%
'Se consideró como superficie total sembrada la correspondiente a 20 cultivos

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGI (1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero 1991 Oaxaca



IV.A.6. PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS, 1991.

17°<15'N

30'

30'

••1

15° 45 N

96° 00'O 94°

Cuatro principales especies ganaderas
por municipio, 1991,

Unidades ganaderas,1 Especie, Istmo Oaxaqueño:

7-100
100-499
500 - 999

1 000-2,499

2 500-4 999

5 000-9 999

10,000-17,999

28 783

Bovino

Equino,

Porcino

Ovino

U.G, UG,/Habitante

205,029 0,38

30,619

18 501

3,967

Aves de cría 3 945

0 06

0 03

0 01

0 01

D
C

A
B

'Resultado do multiplicar eí número da cabezas de una determinada especie por un coeficiente de conversión basada
en el peso promedio en vivo de cada espade Cada unidad de este coeficiente equivale a 500 Kg de peso en vivo

A igual tamaño del símbolo le corresponde un valor
mayor al ubicado en primer lugar en sentido horario

Número de Unidades Ganaderas por habitante,
[o] Bajo: > Istmo- Va<j.

[e] Medio: {Istmo - 72cr) - (Istmo + V2CJ)

H Alto: < Istmo + V2o

Unidades de Producción Rural con cría
y explotación de animales, 1991 (%),.

42,01 -55,00

55.01 - 70,00

70.01 -80.00

80,01 -85,00

85.01 - 93,00

Istmo Oaxaqueño = 77,21 %

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEGl (1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero, 1991 Oaxaca



IV.A.7. ESPECIALIZACIÓN GANADERA, 1991.

30' I

\ -J
\ f

i
\

/r | \
\ / VV

30' \ , w1 /
< )

I y 'A, .

\ /

^ o '
)>,

(í;n

' ?\

\ •+

9ó°00'O

Índice de Weaver, 1991

Especializado en 1 2 3 especies ganaderas

Unidades Ganaderas de A > Unidades Ganaderas de B; Unidades

Ganaderas de B > Unidades Ganaderas de C.
índice de combinación de Weaver elaborado a partir de las Unidades Ganaderas correspondien-
tes a las distintas especies, habiéndose considerado las siguientes: Aves de cría (codornices,
gallinas, guajolotes patos y gansos) bovino caprino, conejos, equina (asnos, caballos y mutas),
ovino y porcino

Especies ganaderas,,
{_) Bovino

Equino.

Ovino

(_) Porcino Istmo Oaxaqueño

Especialización bovina según función, 1991
(% municipal > % Istmo + 1a)

Istmo {%)

O Sólo leche. 4 43

@ Sólo carne 28 24

O Doble: Leche y carne 64 11

® Trabajo o semental 3 22

Ganado bovino manejado únicamente
mediante pastoreo, 1991 (%).

15.01 -45,00

45,01 -70,00

70,01 -85,00

85,01 -95,00

95,01 -100,00

Istmo Oaxaqueño = 82,30%

Escala 1:1.000.000

20 60 Km

Fuente: INEG! (1994). Sistema Municipal de Bases de Datos
Vil Censo Agrícola-Ganadero, 1991 Oaxaca



IV.B. SECTORES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS.



IV.B.1. EXPLOTACIONES MINERAS POR TIPO DE MINERAL, 1988.

30'

• I - .

• - ;

" •-%."•"•- ~ , v ' :

16°

9ó°00'O 30'

+
95°

+
94° 93° 5O10

Unidades mineras, 1988.
Número,

Dato omitido con objeto de mantener la confidencialidad del declarante
(Art 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica) No es posible
determinar su número ni tamaño

Mineral y su productividad,

Arena y grava

Mármol

Sal

Productividad
(Millones de pesos al año por personal ocupado)'

Isímo

3.95

22 95

0 95

O

127

Baja!
Media'

[T¿r|

Alta2

m
Pesos correspondientes al valor agregado censal bruto: "valor que sa le añade a los insumos durante el
proceso productivo hasta convertirse en productos terminados1. $1.000.000 = USS436 77 del año 1988
Baja = < Istmo - 1a; Media = (Istmo - 1u) • (Istmo + lo); Alta = =• Istmo + 1a

Productividad del sector Minería, 1988
(Millones de pesos al año por persona! ocupado)

0 - Ausencia del sector,

Istmo Oaxaqueño = 3,06

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEG! (1992) XIII Censo Industrial, 1989 Oaxaca

un



IV.B.2. ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS POR SUBSECTORES, 1988.

30'

+

30' 95° 30' 93° 501 O

Establecimientos manufactureros, 1988
Número

Dato omitido con objeto de mantener la confidencialidad del declarante
. (Art. 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica) No es posible
: determinar su número ni tamaño

Número y tamaño estimado a partir de diferentes parámetros disponibles:
total municipal de personal ocupado en el subsector menor o igual a siete;
no corresponden a un subsector más de siete establecimientos no adjudi-
cados y su número de personal ocupado es menor o igual a siete; etc.

= 5 r \ | = 10 pXJ = 20 establecimientos

Tamaño promedio de los establecimientos
por personal ocupado,1

[ j = Micro (1-15) = Pequeño (16-100) = Grande (> 200 trabajadores)

'Criterio de la Secretaria de Comercio y Fomento Induslrial

Subsectores y su productividad

Alimentos, bebidas y tabaco

Textiles, prendas de vestir y cuero

Madera y sus productos

Papel y sus productos

Químicos

Productos minerales no metálicos

Productos metálicos y maquinaria

Otras manufacturas

Productividad
(Millones de pesos ai ano por personal ocupado)'

Istmo Ba]aJ Media1 Alta'

I
'Pesos correspondientes al valor agregado censal bruto: 'valor que se le añade a los insumos durante el
proceso productivo hasta convertirse en productos terminados1. §1.000.000 = US$436 77 del año 198B
Baj3 = > Istmo- 1CT; Media = (Istmo- 1a) - (istmo + 1o); Alta = < Istmo + 1u

Productividad del sector Manufacturas, 1988
(Millones de pesos al año por personal ocupado)

0 -Ausencia del sector, Í | i t l 8 01 -10 00

0,51 -2.00 IB 1 0 0 1 -20,00

2 01-400 HHI 5828

4 01-600 ^ B 135,16

6,01 -8,00

Istmo Oaxaqueño = 89,47

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI(1992) XIII Censo Industrial.. 1989 Oaxaca



IV.B.3. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR RAMAS, 1988.

96° 00' O

+
30' 30'

Establecimientos de comercio, 1988
Número,

-, Dato omitido con objeto de mantener la confidencialidad del declarante
i (Art. 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica) No es posi-
: ble determinar su número ni tamaño

Número y tamaño estimado a partir de diferentes parámetros disponi-
bles: total municipal de personal ocupado en la rama menor o igual a
siete; no corresponden a una rama más de siete establecimientos no ad-
judicados y su número de personal ocupado es menor o igual a siete; etc

= 5 = 10 = 40 establecimientos

Tamaño promedio de los establecimientos
por personal ocupado,1

= Micro (1-15) = Pequeño (16-100 trabajadores)

'Criterio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Ramas y su productividad,

Rama 6120

Rama 6140a

Rama 62103

Rama 6220

Rama 6230

Rama 6240

Rama 6250

Rama 6260

Productividad
(Millones de pesos ai año por personal ocupado)'

Istmo

65 06 106 14

Baja' Media2 Alta1

'Pesos correspondientes ai valor agregado censal bruto: 'valor que se le añade a los insumos durante el
proceso produdivo hasta convertirse en productos terminados'. $1.000.000 = US$436 77 del año 1988
Baja = > Istmo- 1o, Media = (Istmo - 1o)- (Istmo + 1o); Alta = < Istmo + 1a.

'Comercio al por mayor R6120: Productos no alimenticios; R6140: Productos alimenticios, bebidas y ta-
baco; Comercio al por menor R6210: Productos alimenticias bebidas y tabaco en establecimientos espe-
cializados; R6220: Productos alimenticios en supermercados, tiendas de autoservicio y almacenes; R6230:
Productos no alimenticios en establecimientos especializados; R6240: Productos no alimenticios en tien-
das de departamentos y almacenes; R6250: Automóviles; R8260: Estaciones de gasolina

Productividad del sector Comercio, 1988,,
(Millones de pesos al año por personal ocupado)

1,01 -2,00 10,01 -17.00

2,01 - 4,00 Istmo Oaxaqueño = 11,07

4,01 - 6,00

6,01 - 8,00

8,01 -10,00

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI(1993) X Censo Comercial 1989 Oaxaca



IV.B.4. ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS POR SUBSECTORES, 1988.

30'

+
95° 94° 93° 50'O

Establecimientos de servicios, 1988
Número,

Dato omitido con objeto de mantener la confidencialidad dei declarante
(Art. 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica) No es posible
determinar su número ni tamaño
Número y tamaño estimado a partir de diferentes parámetros disponibles;
tota! municipal de personal ocupado en el subsector menor o igual a siete;
no corresponden a un subsector más de siete establecimientos no adjudi-
cados y su número de personal ocupado es menor o igual a siete; etc.

= 10 = 20 establecimientos

Tamaño promedio de los establecimientos
por personal ocupado,1

= Micro (1-15) = Pequeño (16-100 trabajadores)

'Criterio de !a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

Subsectores y su productividad,,

Alquiler de bienes inmuebles

Alquiler de bienes muebles

Educación y asistencia médica

Restaurantes y hoteles

Esparcimiento, cultura y deporte

Profesionales y técnicos

Reparación y mantenimiento

Oíros servicios

Productividad
(Millones de pesos al año por personal ocupado)1

Istmo Baja3
Media'

6 56 m m [T]
1 1 l _ J • - [

Alta1

'Pesos correspondientes al valor agregado censal bruto; 'valor que se le añade a los insumas durante el
proceso productivo hasta convertirse en productos terminados", $1.000.000 = USÍ436 77 del año 1988
Baja = > Istmo - 1o; Media = (Istmo - 1o) - (Istmo + 1a); Alta = < Istmo + 1o

Productividad del sector Servicios, 1988,
(Millones de pesos al año por personal ocupado)

0 -Ausencia del sector, §¡111 8,01 -10,00

0,51 -2,00

2,01 -4,00

4,01 -6,00

6,01 -8,00

Istmo Oaxaqueño = 5,75

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km,

Fuente: !NEGI(1993) XCenso de Servicios. 1989 Oaxaca



IV.B.5. EMPLEO, 1988.

w' 1

" "V"
<v

0 c ¿ a n o P a c í f i c o

Personal ocupado en el sector
Minería respecto al total, 1988 (%)1

| ¡ 0 00 - Ausencia del sector

¡ | 3 01-10 00

| | 10.43

MtálJ 4 3 7 a

Istmo Oaxaqueflo = 5 88%

El total corresponde a los cuatro sectores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente: INEGI(1992) XIII Censo Industria!. 1888 Oaxaca

+

Oc é a n o P a c j f ¡

4-

Personal ocupado en el sector Manu-
facturas respecto al total, 1988 (%)1

¡ | 0 00 - Ausencia del sector

| | 3.01-10 00

| | 1001-1500

[ | 15 01-25 00

f ] 25 01 - 35 00

Plü 5501-65.00

Ü H g 65 01-75 00

Istmo Oaxaqueño = 38 41 %

'El total corresponde a los cuatro sectores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1992) XIII Censo industrial, 1989 Oaxaca

4- 4- 4-

í̂ - 4-

Personal ocupado en el sector
Comercio respecto al total, 1988 (%)'

| | 5 91

| | 15 01-25 00

[ | 25 01 - 35 00

^8|jg<] 35 01 - 55 00

|Ü|lf| 55 01 - 65 00

gjügjj 65 01-85.00

^ g 85 01-95.00

Istmo Oaxaqueño = 34 86%

El total corresponde a los cualro sectores considerados

• • *

Personal ocupado en el sector
Servicios respecto al total, 1988 (%)'

¡ j 0 00 - Ausencia dei sector

¡ | 5 51-10 00

| ¡ 10 01-15 00

[ | 15 01-25 00

[ ' 'I 25 01 - 35 00

jggggj 35 01 - 55 00

Istmo Oaxaqueño = 20.84%

'El total corresponde a los cuatro sectores considerados

•

4-

O c é a n o P a c

Escala 1:2.000.000

C G 0 20 60 Km.

Fuente: INEGI (1993) X Censo Comeiciaí 1989 Oaxaca.

c é a n o P a c í f /
Escala 1:2.Q0O.000

c Q

15" 45' W _L

96"COO + 4-
94a 93"5CfO

0 20 60 Km

Fuente: 1NEG1 (1993) XCensode Servicios, 1989 Oaxaca



IV.B:67~EMPLEO, 1999.

+

Oc é a n o P a c i f

Personal ocupado en el sector
Minería respecto al total, 1999 (%)1

í~ | 0 00 - Ausencia del sector

[~ ¡ 0.01-8 00

F I 25.33

istmo Oaxaqueflo = 0 59%

'El total corresponde a los cuatro sectores considerados

Escata 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente: INEGt(2MH) XV Censo industrial. 1999 Oaxaca

i---- +

•+ +

Personal ocupado en el sector Manu-
facturas respecto al total, 1999 (%).'

¡ | 0 00 •• Ausencia de! sector

| | 8.70

j | 10 01-15 00

| j 15.01-2500

| -j 25 01 - 35 00

P'jgZ-l 35 01 - 55 00

H U Í 55 01-65 00

Ü H I 65 01-35.00

Istmo Oaxaqueño = 28 88%

El total corresponde a los cuatro sectores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI(2C01) XV Censo Industrial 1999 Oaxaca

o c é a n o P a c i f ,

4- +

Personal ocupado en el sector
Comercio respecto al total, 1999 (%)1

j ~ ~ ~ | 8.00

r~*~~] 1501-25 00

\ \ 25.01-35 00

j § H 3 35 01 - 55 00

^ g 55 01-85 00

ÜSS8M 65 01-85.00

100

Istmo Oaxaqueño = 38 30%

El total corresponde a los cuatro sectores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente: 1NEGI <2001) XII Censo Comercial, 1999 Oaxaca

•+ +

O c e6 a n o P a c í f i c o

94" 93' •«( O

Personal ocupado en el sector
Servicios respecto al total, 1999 (%)'

¡ | 0 00 - Ausencia del sector

|~~"~] 6 51-10 00

j . -•'[ 10.01-1500

| I 15.01-25 00

[ | 25 01-35.00

¡%jS,-| 35 01-55,00

istmo Oaxaqueño = 32 23%

'El total corresponde a los cuatro sectores consideradas

Escala 1:2.000.000

0 20 BOKm

Fuente: INEG!(2Ü01) XII Censo cíe Seivícros, ?999 Oexsca



IV.B.7. SALARIOS, 1988

5'N-j-

/ i

O c é a n o P a c i f /

c 0

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Minería, 1988 1

(Millones de pesos anuales)2

)^-'-y| 0 oo - Ausencia del sector

| | 1 01 -1 50

¡Ijggjtj 3.12

Istmo Oaxaqueño = $391

'Las remuneraciones incluyen sálanos utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
%1.000.000 = US$436 77 del año 1988

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1992) XIII Censo Industrial, 1989 Oaxaca

+

a Q i f j c.

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Manufacturas, 1988'

(Millones de pesos anuales)2

[•:.---':j 0 00 - Ausencia del sector

| | 1 01 -1 50

j ' ¡ 1 31 - 2 25

| | 2.26-3 00

¡ ' j 3.01-4 50

ESig 6 01 - 8 00

8 . 0 1 - 9 1 0

m 1 1 5 1 - 1 5 5 0

| | No existe persona! asalariado

Istmo Oaxaqueño = $10.33

'Las remuneraciones incluyen salarios utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
^ 1 000.000 = US$436.77 del ano 19B8

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: !NEGI(1992) XIII Censo Industrial 1989 Oaxaca

O c e3 a n o P a c í f ii c o

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Comercio, 1988,1

(Millones de pesos anuales)2

0 31 - 1 50

1 51 - 2 25

2.26-3 00

3.01-4 50

4 51 - 6 00

6 01 -8.00

B 8 01-910

I No existe personal asalariado

Istmo Oaxaqueño = $4 86

'Las remuneraciones incluyen salarios utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
'$1 000.000 = USW36.77 del año 1988

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1993). X Censo Comercial fSB9 Oaxaca

' N _L

+

FALLA DE ORÍG-
Remuneración por persona asalana-

da en el sector Servicios, 1988 '
(Millones de pesos anuales)2

[ | 0 00 - Ausencia del sector

| | 0 31 -1 50

| | 1 51 - 2 25

¡ | 2 26-300

I" ' "| 3 01-4 50

E ü ü 4 51-600

6 01 - 8 00

8 01-910

j | No existe personal asalariado

Istmo Oaxaqueño = $5 34

'Las remuneraciones incluyen salarios utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
*$1 000.000 = US$436 77 de! año 1988.

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km.

Fuente: INEGI (1S93) X Censo de Seivicios, 1989 Oaxaca



IV.B.8. SALARIOS, 1999.

"•+

- i -

ó a n o P a c i f ¡
c 0

94" 93" OTO

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Minería, 1999'

(Miles de pesos anuales)2

0.00-Ausencia del sector

3.00

7 7B

10 01 -15 00

20 20

2615

82 09

istmo Oaxaqueño = N332 05

'Las remuneraciones incluyen sálanos utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
'$1 000 000 = US$436.77 del año 1999

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km.

Fuente: INEGI (2001). XV Censo Industrial, 1999 Oaxaca

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Manufacturas, 19991

(Mies de pesos anuales)2

[•--'•::;'•"-j 0 0 0 - A u s e n c i a del sec to r

| | 1.01 - 5 00

¡ | 5 01-10.00

| j 10 01-15 00

|'_ | 15 01 - 20 00

1ÜÜ 20 01-25 00

^ ^ 100 01-140.00

| | No existe personal asalariado

Istmo Oaxaqueño = N$81 96

las remuneraciones incluyen salarios utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
*$1 000 000 - US$43677 del año 1999

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (2001) XV Censo industrial 1999 Oaxaca

Remuneración por persona asalaria-
da en ei sector Comercio, 1999 1

(Miles de pesos anuales)2

| | 1 01 - 5 00

| j 5.01-10 00

| j 10 01-15 00

[' 1 | 15,01-2000

fÜHI 20 01 - 25 00

MMM 25.01-30 00

30.01-4600

I I No existe personal asalariado

istmo Oaxaqueño = N$25 05

'Las remuneraciones incluyen salarios, utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
'$1 000.000= US$436.77 del año 1999

Escala 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente: INEGI (2001) XII Censo Comercial, 1999 Oaxaca.
IS'4SSJ.

96°COO

Remuneración por persona asalaria-
da en el sector Servicios, 1999 1

(Miles de pesos anuales)2

[ ¡ 0 00 - Ausencia del sector

| [ 0 31 -1 50

j | 151-2 25

| | 2 26-3 00

\' l'S | 3 01 - 4 50

| ¡ No existe personal asalariado

istmo Oaxaqueño = NS20 89

'Las remuneraciones incluyen salarios utilidades repartidas
y prestaciones sociales.
"$1 000 000= US$436.77 de! año 1999.

O c éé a n o P a c ! f ¡
Escala 1:2.000.000

c Q 0 20 60 Km.

Fuente: INEGM2001) XII Censo de Servidos, 1999 Oaxaca.



IV.B.9. RIQUEZA GENERADA, 1988.

;&§!£%>

0 c é s n o P a c i f i
c o

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Minería

respecto al total, 1988 (%)'

0 00 - Ausencia del sector

40 34

ÜHggj 64 79

Istmo Oaxaqueño = 0 45%

Valor agregado censal bruto: Valor que se le añade a los
insumas durante el proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados" El total corresponde a los cuatro sec-
tores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente; INEGI (1992) XII! Censo industria!. 1939 Oaxaca
O c g a n e P a c i f ¡

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Manufacturas

respecto al totaf, 1988 (%)'

¡ | 0 00 - Ausencia del sector

| ¡ 1 51 - 10 00

| | 10 01-15.00

| j 15 01-20.00

BUggj 20 01 - 35 00

fHH 35 01 - 50 00

H Ü H 50 01 - 65 00

65 01 - 85 00

^ 0 65 01 -56 00

Istmo Oaxaqueño = 86 4 1 %

Valor agregado censal bruto: Valor que se le añade a los
insumos durante el proceso productivo hasta convertirse en
producios terminados" El total corresponde a los cuatro sec-
tores considerados.

Escala 1.-Z.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGt (1992) XIII Censo Industrial 1989 Oaxaca

Océ no P a c f f ,
c Q

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Comercio

respecto al total, 1988 (%)'

3 51-10.00

15 0 1 - 2 0 00

20 01 - 35 00

35.01-50 00

50 01-65.00

65 01 - 85 00

^ 85 0 1 - 9 6 0 0

lstmoOaxaqueño =

Valor agregado censal bruto: Valor que se le añade a los
insumos durante el proceso productivo hasla convertirse en
productos terminados" El total corresponde a tos cuatro sec-
tores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 BOKm

Fuente: INEGI (1993) X Censo Comercial J989 Oaxaca.

,-f-

o P a c í f

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Servicios

respecto al total, 1988 (%)'

J | 0 00 - Ausencia del sector

¡~"~] 101-10 00

¡ | 10 01-15 00

} ¡ 15.01-2000

¡' '"{ 20.01-35.00

Hjlg 35 01-50.00

ÜÜ9 50 01-65.00

78 57

Istmo Oaxaqueño = 3 01%

Valor agregado censal bruto: 'Valar que se le añade a los
insumos durante el proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados" El total corresponde a [os cuatro sec-
tores considerados.

Escala 1:2.000.000

, c Q 0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1993) X Censo de Servicios. 1989 Oaxeca

Ib



IV.B.10. RIQUEZA GENERADA, 1999

0 c éé a n o P a c í ¡ c Q

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Minería

respecto al total, 1999 (%).'

[-';-"'>"/• j 0.00 - Ausencia del sector

¡ . | 0 01-10 00

Isfmo Oaxaqueño = 0 28%

Valor agregado censal bruto: "Valor qua se le añade a los
¡nsumos durante e! proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados" El total corresponde a los cuatro sec-
tores considerados

Escala 1:2.000.000
^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^

0 20 60 Km.

Fuente: INEG! (2001) XV Censa Industrial. 1999 Oaxsca

+

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Manufacturas

respecto al total, 1999 (%),'

¡ | o oo - Ausencia del sector

¡ ^ ] 2 51-10.00

| | 10.01 •• 15.00

| ¡ 15 01-25 00

[ 'j 25 01 - 35 00

j H ¡ j 35 01-55.00

H ü 55.01-65 00

65.01-85 00

85 01 - 90 00

Istmo Oaxaqueño = 69 53%

Valor agregado censal bruto: Valor que se le añade a los
insumes durante el proceso productivo hasta convenirse en
productos terminados" El total corresponde a los cuatro sec-
tores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (2D01) XV Censo Industrial, 1999 Oaxaca

Valor agregado censal bruto
generado por el sector Comercio

respecto al total, 1999 (%).1

\ j -37 57

f | 0 61-10 00

| | 10 01-15 00

} | 15.01 -25 00

¡ ' '\ 25 01 - 35 00

ÍJÜÜÜ 35 01 - 55 00

55 01 - 65 00

65.01 - 85.00

^ ^ | 35.01-100 00

istmo Oaxaqueño = 20 76%

'Valor agregado censal bruto: 'Valor que se le añade a los
insumas durante el proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados" El total corresponde a los cuatro sec-
tores considerados.

Escala 1:2.000.000

0 20 60Km

Fuente: fNEGI (2001) XII Censo Comeitia!, 1999 Oaxaca

'>•»+ •,

+ +
Valor agregado censal bruto

generado por el sector Servicios
respecto al total, 1999 (%)'

| \ 0 00 - Ausencia del sector

¡ j 2 01-10 00

[~~~1 10.01-15 00

["""""""] 15 01-25 00

[ 71 2501-35.00

U B I 35.01-55.00

65.01 -85 00

85 0 1 - 1 0 5 57

Istmo Oaxaqueño = 9 43%

'\ialor agregado censal bruto: "Valor que se le añade a tos
¡nsumos durante el proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados" El total corresponda a los cuatro sec-
tores considerados

Escala 1:2.000.000

0 20 60 Km

Fuente; INEGI (2001) XII Censo de Servidos, 1999 Oaxaca.



IV.C. TRANSPORTE.

T7



IV.C.1. INFRAESTRUCTURA.

17°4S'N

15°45'N +
30'

+ +
94° 93° 5O10

Vías terrestres
Carretera pav imentada . .. n̂ m™.™™™

Numeración de ruta federal

Terracería

Brecha

Vereda

Vía de ferrocarril sencilla

Aeropuertos nacionales,

Mediano alcance

Corto alcance

Asropistas

Puertos
Comercial

Pesquero

Turístico ..

Escala 1:1.000.000

í -J

0 20 60 Km

Fuente: INEGI (1982). Cartas topográficas 1:250 000. Hoja Minatitlán E15-7
Hoja Salina Cruz E15-10, D15-1 y Hoja VMahermosa E15-8.
SCT(1993) Mapa turístico, de comunicaciones y transporta Oaxaca



IV.C.2. TRÁNSITO Y DENSIDAD VIAL, 1991.

O

V ,_

c é a n c f f i c o

o

LÜ

Tránsito diario promedio anual, 1991
(Número de vehículos)

730 - 2 000

2 001 - 3 200

3 201 - 4 200

4 201 - 5 250

7 200 - 8 850

Pavimentadas sin información

Istmo Oaxaqueño = 3 191

Densidad vial, 1991 1

| j 004-005 M í 011-0.15

f | 0 06 - 0 10 [ Z Z U Sin datos

Istmo Oaxaqueño = 0 07

'Kilómetros de carretera por kilómetros cuadradas de superficie.

FALLA DE QRIGJ

Escala 1:1.500.000 Escala 1:1.500.000

60 Km Fuente: SGT (1981) Dalos Maíes. 1991
Fuente: INEGI (1971) IX Censo Geneol da Población, ffiQ.Oa/aca.

INEGI(1992) Anuario Estadístico del Estado da Oaxaca, (992



IV.C.3. TRANSPORTE FERROVIARIO, 1990

17°4SN 4-

30' 4.

Porcentaje de carga emitida según
entidad federativa de destino, 1990

Porcentaje de carga recibida según
entidad federativa de origen, 1990

0 01 -1 00
1.01 - 5 00
5.01-10 00
10 01-15 00
15 01-2070

96° 00 O

Movimientos de carga, 1990
(Toneladas)

Recibida Emitida
494 188

95 000

14.109
5 000-
1.000-
500-1.

-115 000

10.000
5.000
.000

100-250
> 100

Tipo de carga,
Producios agrícolas <^É Producios inorgánicos

Animales y sus productos - ^ ^ Petróleo y derivados

Productos forestales <¿i) Productos industriales

Principal entidad federativas de origen
y destino según estación,,

Origen Destino

1. Almoyola

2. Chahuites i

3. Donaji

4. Ixtepec

5. Juchitán

6. Lagunas ,

7. Matías Rome

a Reforma

9. Salina Cruz

10. Tehuantepet

11 Unión Hidatc

\feracruz

r.-si,-»-1»

riídaKjo

U«n« í •

,,,, ¡
V - < —i

Puebla

/ . 'c íe .•_•

M-1> '•

D T

TMebü

#*~cn 7

M c» Í ,CJ

E35B
- • . -

Of«.sj

Componente principal de la carga

| . -,j Productos agrícolas ^ H Petróleo y derivados

U | j | Productos forestales ¡ | j | | Productos industriales.

^ J Productos inorgánicos

PEA del subsectorComunicaciones
y Transportes, 1990 (%).

4 11 -6,500

0,20-1,50

1,51-3 00

3,01 -4,10

6.51 - 8,60

11,43

Istmo Oaxaqueño = 4,10%

Escala 1:1.000.000

0 20 60 Km,
Fuente: FNM (1991). Estadística de carga clasificada por estaciones receptoras

y remitentes, informe E-2, 1990. Región Sureste
INEG1(1991) XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 Oaxaca

D



IV.C. 4. SALINA CRUZ: MOVIMIENTOS PORTUARIOS, 1990.

IMPORTACIONES

China Popular

Estados Unidos

Chile

Corea del Sur

Otros países

EXPORTACIONES

Japón

Estados Unidos

Corea del Sur

swaa£i_
3B9EP

Perú

Otros países

Movimiento global por tipos de carga, 1990,
(Toneladas)

Cabotaje Altura

Petróleo
y derivados

Exportación < Q General

s||i Agrícola

Entrada Importación

Principal producto por país
de origen o destino, 1990.

(Toneladas)
6 230 000

f"""""

_J Frijol Íj|

m R°pa L
Artículos eléctricos y electrónicos

BM I
B | Pulpa de madera [

Escala 1:1.000.000

0 20

Fuente: SCT{sa) Movimiento de carga y buques, 1990.

1.000 000

200 000

50 000
20 000
8 500

Petróleo crudo

Diesel

Producto no especificado

Resto de la carga

60 Km,


