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Los estudios sobre la utilización de los recursos naturales 
entre los grupos indígenas, se inscriben en lo que suele llamarse 
Etnobiología (Etnobotánica y Etnozoología) o Ecología Humana, 
definadas por diversos autores; que coinciden en afirmar que se 
trata del estudio de la relación sociedad-naturaleaa, aún cuando a 
esta relación le han dado diferentes enfoques y amplitudes. 

Como han señalado varios autores (Cabral, 1977: 79> Hernán- 
dez et al., 1979: 113; Caballero, 1979: 28, 29), estos estudios se 
han elaborado como una necesidad de la misma dominación impe- 
rialista que exige el conocimiento del objeto dominado en su rea· 
lidad histórica (económica, social y cultural), con el fin de contí- 
nuar la explotación de estos grupos humanos y de sus recursos 
naturales; "una cantidad sin precedentes de información, de hi- 
pótesis y· de teorías relacionadas con los pueblos o grupos huma· 
nos sometidos a la dominación imperialista, han sido incorporados 
especialmente a los dominios de la historia, la etnología, la etno- 
grafía, la sociología y la cultura" (Cabral, 1977: 79). Como ejem· 
plo de esta situación, encontramos los trabajos realizados. en 
México durante la segunda mitad del siglo XVI por el protome- 
dico Francisco· Hernández, el del padre Bernabé Cobo en el siglo 
XVII, ·1os de Vicente Cervantes, Martín Sessé y Lacasta y José 
Mariano Mociño, efectuados en el siglo XVIII, los de Agusnn P. 
D'Candolls, Alexander Von Humboldt, Cyrus G. Pringle, Edward 
Palmer y Carl Lumholtz en. el siglo XIX, los de John W. Harsh- 
berger y Richard Schult.es hechos en el siglo XX, para sólo mencio- 
nar algunos de los más famosos (Martínez, 1976: 71-96). 

Las investigaciones emprendidas en México, tanto por extran- 
jeros como mexicanos, pueden ser divididas en tres grandes gru· 
pos: 

1. Trabajos utilitaristas. Casi siempre descriptivos, como listas 
de plantas medicinales, alimenticias, benéficas para la 
construcción, la industria, etc. (v. gr.t Mart ínez, 1939 t' 
IMEPLAM. A.C. 1976). 

INTRODUCCION 
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- estudio de las condiciones ecológicas en las que se desa- 
rrollan actualmente estos procesos de producción. 

- estudio de la alternativa tecnológica con la que se realizan. 

2. Los grupos dominados tienen el derecho a dirigir su 
propia historia y disponer libremente de sus fuerzas pro- 
ductivas y sus medios de producción. 

Este enfoque, en el que se acepta que la generación de cono- 
cimientos no sólo la realiza una élite, sino que hay una gran capa 
de la población que los está generando a través de su práctica coti- 
diana, puede, además, enriquecer de forma importante el conoci- 
miento botánico de nuestro país y contribuir al conocimiento bo- 
tánico general al incorporar el conocimiento de la flora que tienen 
estas capas de la población. 

En particular, dentro del campo de la agricultura.mexicana, 
adquiere gran relevancia el estudio de ésta entre los grupos indí- 
genas, ya que ellos han estado generando conocimiento agronÓ· 
mico específico- para nuestro país dentro de un marco ecológico y 
social cambiante, desde las épocas de domesticación incipiente de 
ciertas especies, hasta la actual generación de nuevas alternativas 
agrícolas. El estudio de estas alternativas, puede darnos, entonces, 
a través de la generalización, bases mediatas e inmediatas para la 
producción agrícola de nuestro país (Hernández et al., 1979: 
114). Porotra parte, estos grupos indígenas tienen gran importan· 
cia económica y social, ya que se ubican dentro de los campesinos 
que no producen con tecnología moderna, y, como se desprende 
del trabajo de Appendini y Almeida (1976: 58), cultivan (según 
datos censales de 1960) el 90.5 % de la superficie de labor del 
pa~. . 

El presente estudio, iniciado a fines de octubre de· 1977, 
pretende incursionar dentro del tercer grupo de trabajos mencio- 
nados, mediante el estudio de la apropiación de los recursos natu- 
rales entre los huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca, con especial 
énfasis en el análisis de los procesos de producción agrícola, dentro 
de un marco teórico que permita interpretar esta apropiación, 
tanto ..» en sus limitantes y amplitudes ecológicas como en sus de· 
terminantes socio-económicas; interpretación que servirá como 
hipótesis de trabajo para nuevas investigaciones en las <l:ue se utili- 
ce metodología específica para probarlas. Para cumplir con este 
objetivo central, se plantearon los siguientes objetivos particulares: 
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Estas tres líne:is .de investigación asumen, de una u otra for- 
ma, que el conocmuento, manejo y utilización tradicional de 
nuestros recu~os bióti~os, están sustentados en "experiencias acu- 
mu~adas por miles de anos y seleccionadas con el fin de obtener los 
me!,ores re~ultados en el aprovechamiento de los recursos natura- 
les (Herna.ndez y Ra~os, 1~77.: 324),Y, por tanto, que de ellas se 
pueden denvar alternativas técnicas mas apropiadas para los países 
subdesarr~llados ~u~ las emanadas de la mera transferencia de las 
te.cn.olog1as especializadas y unidimensionales de los países indus- 
tríalizados (Toledo et al., 1976:33). 

· La tercer.a_ línea de investigación, al avocarse al entendimien- 
to de l~ relac1~:m .sociedad-naturaleza dentro de sus determinacio- 
nes soc10econom1cas. e.n los grupos dominados, abre una coyun- 
tur~ que puede permitir a la etnobiología convertirse de rama de 
la crencia que generalmente ha estado al servicio del imperialismo 
:n ~tra que contribuya a la búsqueda de un desarrollo fuera dei 
ámbito de. su dominaelón. Para ello, de acuerdo con Cabra} (1977) 
es necesario partir de dos premisas: ' 

l. El con?cimiento .Pº7 ellos generado, debe situarse sin 
complejo ~e superioridad o inferioridad, como una parce- 
la ~?l. patr!~omo ~omun de la humanidad, y proceder al 
análisis critico de este en función de las exigencias de lu- 
cha y desarrollo del propio pueblo. 

3. Traba jos analíticos en los cuales se engloban muchos de los temas 
Que estudian los grupos 1 y 2, pero en los que se postula que 
l~ _relación sociedad-naturaleza, puede entenderse a condi- 
cion de que se analice no sólo a la luz de sus limitantes y 
amplitudes ecológicas, sino también en sus determinacio- 
nes socio-económicas (ver los planteamientos de Hemán- 
d.e~ et al., 1978: 2, 3; Toledo M., 1976: 641, 642; Mau- 
r1c10 et al., 1979: 17-25). 

2. Trabajos anal (ticos, tanto desde el punto de vista funcio- 
!lal como estructural; entre ellos encontramos los de flu- 
JOS de energía y materia!,Ias toxonomías folk, el papel de 
las plantas en la evolución cultural, la domesticación de 
las plantas cultivadas, etc. (v. gr.: Barrera, Barrera-Váz- 
quez Y López, 1976; Martínez, 1970 y Caballero, 1978). 



La vínculacíón fundamental de un grupo social con la Natu- 
ral_., e1 la apropiación material de ésta a travé~ del trab~o para 
la oM.encióD de satisCactores. Así, el grupo obtiene .su alimento, 
Yirienda vestido instrumentos de trabajo, combustibles, elemen- 
t<>1 para1el man~nimiento de la salud y el. !8parcimiento, median,te 
uaa 1erie d• actividades como la recoleccíón de plantas, la ~acer1a, 
la l)MCa, Ja agricultura, la acuie~tura y la g~adería, actividades 
cuya& t:r:ansfonnaciones del ecosistema se ubican dentro de un 
rradiente q\le va de las transformaciones más simples, a las más 
complejas. 

Durante estas formas de apropiación de los recursos natura· 
Je1 o precesoe de producción. de bienes, entran en jue.go t~s f ac- 
tores: el trabajo del hombre, el objeto de trabajo y los medios de 
trabajo. F..stos últimos, considerados por una parte, como. las co- 
sas que el hombre interpone directamente entre.e~ y el ob1et<;> so- 
bre el eual trabaja, y de otro lado, por las condícíones mater1~es 
que lin int.venir directamente en el proceso de transformación, 
son in.~bles para la realización de éste como los lµgares 
donde se realiza la transformación, los métodos técnicos de pro· 
duccióza y el conocimiento y la experiencia necesarios para la 
reali&aciÓll de éste. 

Por otra parte, los procesos de producción tie~e~ un .ca- 
rácter social y, por tanto, durante estos procesos se ongman cier- 
tas relaciones sociales entre los hombres que producen, de modo 
que la manera y los medios usados por el hombre para la trans!o~· 
mación de la naturaleza dependen, por un lado, de las caractertsti- 
caa de Jos eecsístemas a los que se en!rentan, y por otro, y de for- 
ma determinante del desarrollo histórico del binomio fuerzas 
prnductiY•relaciones sociales de producción de la sociedad en 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

·EI trabajo de campo fue realizado de noviembre de 1977 a 
mayo de 1979, lapso en que los autores residieron permanente- 
mente en la cabecera municipal. 

la hipótesis aún nc.demostredá, de ser un grupo que llegó 
a Mesoarnérica alrededor de 1200-1300 D.C. procedente 
de Sudamerica. 

· su ubicación ieográfica en el Istmo de Tehuantepec, lu- 
gar de gran importancia en las probables migraciones e in- 
fluencias culturales en Mesoamérica, ya que fue un paso de 
las culturas del Norte al Sur y viceversa, así como del Gol· 
fo al Pacífico y al contrario. 
su asentamiento actual alrededor de las lagunas Superior e 
Inferior del Istmo de Tehuantepec, ambiente de transición 
entre el ambiente marino y el continental. 

• estudio del conocimiento y la experiencia indispensable 
para realizarlos. 
estudio de las interrelaciones entre los diferentes procesos 
de producción agrícola y entre éstos y los procesos de pro- 
ducción pecuario y pesquero. 
estudio de los antecedentes históricos del grupo huave en 
general y del municipio de San Mateo del Mar, en particu- 
1ar. 
estudio de algunos pa'flt11tl u ' *a·ritreeión .aocio-econó- 
mica actual del municipio. 

Entre las características que destacan del grupo huave están: 

8 



por tanto, entre los procesos de producción no sólo se dan rela- 
.ciones ecológicas, sino también socio-económicas, ya que están 
respondiendo a una realidad socio-económica no parcializada sino 
global. Ahora bien, el papel que juega cada proceso de producción 

. con respecto a los demás, y las limitantes y amplitudes que le pre· 
sentan los ecosistemas a los que se enfrentan, dependen del mo- 

. mento histórico en el que se encuentre la sociedad en cuestión. 
Actualmente, los grupos indígenas de México se ubican en 

un modo de producción mercantil simple al que también se ha 
llamado economía campesina (Stavenhagen, 1976 a: 223-229; 
Bartra, 1974:· 23, 24, 72). Como señala Luxemburgo (1975: 15, 
16), "En todos los países capitalistas, aun aquellos de indus- 
tria más desarrollada, quedan todavía junto a las empresas agrí- 
colas e industriales, numerosas manifestaciones de tipo artesano 
y campesino basadas en el régimen de producción simple de mer- 
cancías", el cual es un modo de producción secundario que 
no ha 'sido dominante en ninguna época histórica, pero que de· 
sempeña papel importante en la época capitalista (Lange, 1966: 
26, 27). 

En México, la conquista española trajo consigo el capitalis- 
mo embrionario (Semo, 1978: 247-252) el cual se enfrentó a las 
diferentes economías existentes, las cuales no destruyó total- 
mente. sino .que explotó adueñándose de sus tierras y sus recur- 
sos naturales, apropiándose mediante el tributo y los trabajos 
forzados, de los excedentes económicos de las comunidades in- 
dígenas que se dedicaban a la agricultura de subsistencia y de cier- 
tas actividades económicas especializadas (Stavenhagen, 1976: 
201-202). Así pues, la evolución posterior del capitalismo en Mé- 
xico, partió ya de Ia existencíá de otros modos de producción en 
su seno. 

El subsecuente desarrollo del capitalismo en México, como 
un capitalismo subordinado a los países imperialistas, ha seguido 
una evolución tal, que ha ido descomponiendo a las economías 
campesinas, haciendo perder a los agricultores el control sobre 
sus medios de producción al no poder resistir las presiones del 
sector moderno e incorporando a estos agricultores cada vez en 
mayores cantidades al proletariado agrícola e industrial. Sin em- 
bargo, esta proletarización no ha sido total ya que estos agricul- 
tores proletarizados no han podido ser absorbidos completamente 
por el sector moderno (de Janvry, 1976: 4, 5) pues la penetración 
del capitalismo en el campo ha sido lenta y bajo formas distintas 

.:: 
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Concebimos los procesos de producción agrícola como aque- 
llos mediante los cuales el hombre te apropia materialmente de la 
vegetación. Según el grado de tran1tonnación del medio, estos 
procesos pueden ir desde aquellos en que la comunidad vegetal no 
es alterada en sus componentes eetructurales y las especies utiliza- 
das se encuentran en etapd Incipientes de domesticación, hasta 
aquellos en que la comunidad vegetal original ha desaparecido co- 
mo tal y ha sido sustituida por una comunidad con una estructura 
que responde a las exigencias del hombre, y en la que las especies 
utilizadas se encuentran en etapas muy avanzadas de domestica- 
ción, o totalmente domesticadas. 

Mediante los procesos de producción pesqueras, el hombre se ) 
apropia de los organismos acuáticos; estos procesos pueden ir des- 
de los meramente extractivos en los que no. se realizan modifi- 
caciones a los diferentes medios donde éstos se llevan a cabo, hasta 
aquellos en los que el medio es modificado en sus componentes 
estructurales con el fin de favorecer las especies utilizadas. 

En cuanto a los procesos de producción pecuario, son aque- 
llos a través de los cuales el hombre sé apropia materialmente de 
la fauna terrestre;. esta apropiación se puede dar en un gradiente 
que va de la simple caza de Jos animales silvestres en sus hábitats 
naturales, hasta la manutención de animales domesticados en am- 
bientes modificados especialmente para este fin. 

En estos tres tipos de procesos de producción de bienes, el 
hombre se enfrenta a un objeto de trabajo, lanaturaleza, el cual 
presenta características que ofrecen amplitud de acción sobre él 
así como limitantes y que constituyen una totalidad. Por esta 
razón, la misma naturaleza de su objeto de trabajo determina que 
estos procesos de producción no pueden estar desvinculados unos 
de otros, sino que se hallan vinculados por relaciones de tipo eco- 
lógico. 

Como ya se había mencionado, los procesos de producción 
tienen un carácter social, y la manera y los medios usados en ellos 
para la apropiación de la naturaleza dependen no sólo de las ca- 
racterísticas del ecosistema al que se enfrentan, sino también, y de 
forma determinante, del modo de producción _en el que se ubican, 

que se encuentran, es decir, dGI modo de producción particular 
en el que se ubican, (Marx, 1959: 180-188; Engels, 1971: 74-87; 
Marx, 1971: 343-344; Lange, 1966: 11·80; Marx, 1974: 235-242). 
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b. El objetivo de la producción es dual; se produce para el 
mercado (mercancías ) y también para el autoconsumo 
(valores de uso), en una proporción determinada por laa 
características particulares que tome su relación de explo- 
tación con el resto de la economía. 

c. Como un producto del poco uso de fuerza de trabajo 
asalariado, de que el campesino vende para comprar (ligue 
el esquema Mercanéia-Diilero·Mercancía) y de sus interre- 
laciones con el sistema en su conjunto, las posibilidades 
de acumulación de capital son escasas o nulas. 

d. Al interior del MPMS no existe explotación capitalista 
generalizada, pero históricamente hay una penetración 
gradual del siatema de clises nacional en el seno de estas 
economías, en un proceso que es distinto por regiones y 
el cual, conduce a reproducir la situación asimétrica de 
la sociedad global en el interior de estas economías. · 

a. La principal tuente de trabajo en el modo de producción 
mercantil simple (MPMS), es la familia campeeina, lo que 
no quiere decir que en aleunos CUOI no se recuna al tra- 
bajo asalariado. &ito último depende del tipo de produc- 
ción, la localización, el grado del desarrollo y la tecnología 
empleada. 

a. Mayores ganancias para el sector industrial en términos de 
inenores desembolsos en capital constante y variable. 

b. Al contar con el flujo de mano de obra, procedente de las 
economías campesinas, los sectores no agrícolas se beneñ- 
cian con la presión que puedan ejercer sobre los salarios 
de los obreros. 

c. Estos aportes de fuerza de trabajo barata permite.Ji a la 
agricultura del sector moderno producir para el mercado 
nacional y extranjero a precios bajos, pudiendo obtener 
así altas ganancias. 

En cuanto a las características internas de estas economías, 
como señala Torres (1977: 7), sólo en apariencia se manifiestan 
separadas, pero en realidad, junto con sus relaciones al exterior, 
forman dos aspectos. del mismo fenómeno de explotación al 
que están sujetas. Pasaremos a enumerar estaa caracterí1tica1 
internas siguiendo a Stavenhagen (1976 b: 19) y Ramírez (1977: 
8~: 

• 
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En las dos primeras, tanto en la venta de sus productos como 
en la venta de su fuerza de trabajo, la valoración que se hace de 
la fuerza de trabajo campesina está por debajo de sus necesidades 
de reproducción que se hace posible gracias a la producción de 
autoconsumo, Esta recae sobre toda la familia campesina (inclu- 
yendo mujeres y niños), convirtiéndose el autoconsumo en una es- 
pecie de subsidio al sistema, al cubrir el déficit de reproducción 
que el propio sistema deja de pagar y convirtiéndose la economía 
campesina en su núcleo fundamental de producción de fuerza de 
trabajo, lo cual significa una transt erencía de valor en la venta 
de producto, que aunada a la venta de mercancías en el mercado 
por arriba de su valor, así como la renta de la tierra, completa 
el total del valor transferido. 

Para garantizar estos tres flujos, por una parte el sistema 
mantiene desventajas tecnológicas y educativas y, por otra, la 
economía campesina es obligada a acudir al mercado para cubrir 
parte de sus necesidades. Para tener acceso a estas adquisiciones, 
son forzadas -vía este consumo- a percibir un ingreso monetario, 
el cual es obtenido con la venta de una parte. de su producción 

. y la venta directa de su fuerza de trabajo, 
Las consecuencias directas de esta transferencia para el ca- 

pitalismo, son: 

permitiéndose así la subsistencia de las economías campesinas 
(Appendini y Almeida, 1976: 34, 35). De esta manera resulta una 
"estructura agraria fuertemente polarizada en su desarrollo que se 
manifiesta en la existencia de bien diferenciadas formas produc- 
tivas que van desde economías campesinas pauperizadas y en eví- 
dente grado de descomposición, hasta formas capitalistas alta· 
men~e desarrolladas. Polarización que también sigue, en alguna 
medida;. patrones de desarrollo desigual por regiones del país" 
(Ra:mírez M., 1977: 6). 

Las economías campesinas, en la actual formación social 
del país, son explotadas principalmente mediante tres formas, 
las cuales exponemos siguiendo a Torres (1977: 4-8): 

l. Abastece de mano de obra barata a la economía de mer- 
cado. . 

2. Aporta flujos constantes y crecientes de materias primas. 
3. Se le venden las mercancías que requiere, por arriba dé su 

valor, a través del mercado. 

-12 
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A partir de nuestra resídencía.en San Mateo del Mar y del re- 
corrido general, nos percatamos que los problemas de movilización 
son muy grandes y estaba por ello fuera de nuestras posibilidades 
el estudio de toda la zona. Se decidió entonces hacer el estudio en 
una sola comunidad.' · La comunidad seleccionada fue San Mateo 

C. SELECCION DEL AREA DE'ESTUDIO 

En este recorrido se tuvo como objetivo obtener una primera 
apreciación de las condiciones ecológicas, sociales, económicas y 
políticas de toda la zona ocupada por los huaves (Fig. 1). Junto 
con la investigación bibliográfica, este recorrido constituyó una 
base para la selección del área de estudio y la formulación de los 
puntos particulares de investigación. Durante este recorrido, se 
contó con lacolaboracíón-da jóvenes promotores que nos ayuda· 
ron, entre otras cosas, a superar la barrera del lenguaje. · 

B. RECORRIDO GENERAL 

• t .. • 1 

Se consultaron trabajos etnológicos, lingüísticos, arqueoló- 
gicos, históricos, económicos, geográficos, climatológicos, pedo- 
lógicos, biológicos, así corno · censos, 'mapas, íotografías .a&reas, 
cartas y documentos. 

Con .esta revisión como punto de partida~ se pretendió contar 
con un panorama integral de los avances existentes en el conoci- 
miento de la zona. Para completar la información bibliográficas~ 
mantuvo comunicación personal con investigadores, promotores y 
maestros que trabajaban en la zona. 

CAPfI'ULO n 
METO DO LOGIA 

A.. INVES'l'IG~CION BIBLIOGRAFICA ~ . 

e. La composición orgánica de capital es muy b~ja en este 
tipo de economías, lo que es cohere~te. con el tipo de ~~- 
nología que desarrolla, ya que las tecmcas de producción 
son cuasi-inmediatas, donde tiene un papel muy importan- 
te la fuerza de trabajo. . . 

f. La participación directa en el mercado se da a mvel regio- 
nal. . . 

Ahora bien, para la comprensión de estas econom ias ca~pe- 
sinas en los grupos indígenas, no hasta entender las relaciones 
económicas de subordinación con la formación social del país, 
ya que esta relación tiene dos aspectos: el cultural y el econói:riico. 
En el ámbito cultural, la práctica ideológica de nuestra sociedad 
refuerza y racionaliza la posición económica del "indio", inser- 
tándolo en un proceso de estigmación que lo coloca aun en mayor 
desigualdad (Arizpe, 1976: 102; Stavenhagen, 1976 a: ~3-264). ~ 
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a. Bibliografía. 
b. Entrevistas informales. 
c. Colecta de muestras etnobotánicas, de herbario y suelo, 

generalmente en compañía de informantes. Las muestras 
de herbario se encuentran depositadas en MEXU, CHAPA, 
y el Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. Las .. 

La información para cubrir la investigación planteada se ob- 
tuvo a través de las siguientes fuentes: 

G. FUENTES DE INFORMACION 

Se cubrieron los siguientes aspectos, considerados nece- 
sarios para el entendimiento de las determinaciones socio-econó- 
micas de los procesos de producción agrícola," pecuario y pesquero. 

l. Demografía 
2. Servicios 
S. Propiedad de los medios de producción 
4. Fuerza de trabajo 
5. Comercio 
6. Organizaciones civiles, políticas, religiosu e instituciones 

gubernamentales 

F. INVFSl'IGACION DE ALGUNOS P ARAMETROS DE LA SI· 
TUACION SOCIOECONOMICA ACTUAL DEL MUNICIPIO 

Las guías elaboradas se fueron modificando en el transcurso 
de la investigación conf onne nos fuimos percatando de la impor- 
tancia de puntos que no se habían tomado en cuenta o la intras- 
cendencia de otros que se habían incluído. 

; 

1 

1 

chas en las que se Uevan a cabo). 
2. Sus limitantes y amplitudes ecológicas (factores bióticos 

y abióticos). 
3. Relaciones ecológicas entre las diferentes actividades pro· 

ductivas. 
4. Relaciones económicas entre las diversas actividades pro· 

ductivas. 
5. Cambios históricos. 

• 
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l. Su dinámica interna (qué se produce, cómo 1e reama el 
proceso de producción, con qué se efectúa e&te proe.o, 
con base en qué conocimiento se realiza, ui como I• te- 

Se elaboraron guías de investigación para cada una ~ I• tres 
áreas., de modo que se cubrieran los aspectos planteados como ne- 
cesarios para su entendimiento; estos fueron: 

E. INVES'l'IGACION DE LOS PROCE50S DE PRODUCCION 
AGRICOLA, PFCUARIO Y ~UE1t0 

Con esta investigación se pretendía conocer I• coedicto.es 
ecológicas en que se desarrollan loa procesos de prodltcción arrí· 
cola, pecuario y pesquero, es decir, lu CMacterístice de lo& eco- 
sistemas que se apropian los huavea de San Mattto MI Mar. Loe 
aspectos contemplados fueron: 

l. Ubicación geográfica 
2. Geomorf ología 
3. Hidrología 
4. Clima 
5. Suelo 
6. Vegetación 
7. Fauna 

D. INVESTIGACION DE LOS FACTORES ECOLOOIC08 

del Mar, pues se consideró es la que menos cambi• a. lldJiido 
en relaci6n al uso de sus recursos naturales en compancióft a la 
otras comunidades huaves, y que, por ello era, la más adecw• a 
los objetivos del estudio. 

Una vez seleccionado San Mateo del Mar y con bMe • un 
mayor conocimiento del municipio, nos percatamos que la e d111ee- 
ra municipal no podía ser considerada como la unided de••••, 
ya que es todo el municipio el que se comporta como ullidt.4. tm· 
to por la movJlidad residencial de sus miembros, como por -. es- 
trechos vínculos cfvico-religicsos y porque las act~eti "ocfuc· 
tivaa que llevan a cabo las unidades de producción (la familia) no 
están restringuidas al área que ocupa el pueblo al que )l«te!Men, 
sino que pueden ubicarse en todo el municipio. La illv•titsión 
se llevó a cabo a un nivel general de municipio. 
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La Barra de San Mateo separa en su parte SO la Laguna In- 
ferior del Golfo de Tehuantepec, en ellas se encuentra nuestra 
zona de estudio limitada por los paralelos 94 o 56' y 95 o os· de 
longitud O y los 16°10' y 16º 15' de latitud O, colindando al 

Municipio Superficie Km 2 Población total 

San Mateo del Mar 75 5,991 
San Dionisia del Mar 237 2,357 
San Francisco del Mar 401 2,859 

To ta 1 713 11,203 

CAPITULO IIl 

FACTORES ECOLOGICOS 

A.FACTORES ABIOTICOS 
l. Ubicación geográfica 

El municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca, es uno de los 
tres municipios que junto con la agencia municipal de Santa Ma- 
ría del Mar (perteneciente al municipio de Juchitán), conforman 
el área ocupada actualmente por el grupo Huave, Esta área se 
ubica alrededor de las lagunas Superior e lnf erior en el Istmo de 
Tehuantepec y está comprendida entre los paralelos 94º26' y 
95°08' de longitud O y los 16º 10' y 16º 24' de latitud N, limi- 
tando al O con los municipios de Salina Cruz, San Pedro Hullotepec 
y Jucbitán, al E con el municipio de 'Zanate pee, Tapanatepec 
y el Mar Muerto, al N con la Laguna Superior y los municipios 
de Juchitán, Unión Hidalgo y Santiago Niltepec y al S con el Golfo 
de Tehuantepec (Fig. 1). La zona Huave cuenta con la siguiente. 
áre~ y población (IX Censo General de Población, 1970): 

• ' r ? 

1 

La información fue registrada para su posterior manejo, 

a. Libretas de campo. 
b. Entrevistas. 
c. Fichas bibliográficas. 
d. Fichas de colecta (grupo de trabajo del Proyecto # l. 

1978). 
e. Fichas de descripción del proceso de producción agrícola 

(~upo de trabajo del Proyecto# l. 1978). 
f. Fichas por nombre huave y científico de plantas y anima· 

les. 
g. Fichas por uso medicinal de las plantas colectadas. 

en: 

H. REGISTRO DE LA INFORMACION 

muestras etnobotánicas están depositadas en la colección 
del Colegio de Postgraduados. 

d. Obs~rvación ~ired~ y participativa a través de un año y 
medio de residencia permanente en la zona y recorridos 
sistemáticos. 

e. Reuniones de trabajo con médicos tradicionales autorída- 
des m~nic~~ales, promotores, pescadores y a~icultores. 

f. Co~un!cac.1on personal con investigadores y trabajadores 
de instítuciones gubernamentales aue trabajan en la zona 
(INI, SSA, Departamento de Pesca, SEP. ISSEO). 

g. Los n?mbres científicos de los peces más comunes, fueron 
obtemd~ con base en la identificación que de ellos hicie- 
ron los informantes en el Catálogo de Peces Marinos Me- 
xicanos (1976). 

h. Las listas de las demás especies animales fueron obtenidas 
con base en su observación, a la información proporciona· 
da por los pobladores .y a su posterior cotejo bibliográftco 
(Alvarez, 1974: _268-272 y Leopold, 1959: 160-507), 
de donde; ademas, se obtuvo el nombre científico co- 
rrespondiente. 
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El área de estudio se encuentra dentro de la Planicie Costera 
tstmice Chiapaneca, la cual, como señala Tamayo (1962: 459.· 
460), es la !aja que se extiende entre la Sierra Madre de Chiapas 
y el Océano Pacífico con una dirección NNO a SSE. Al NO está 
limitada por el Río Tehuantepec y al SE se prolonga dentro de 
Guatemala, alcanzando una longitud de 350 km dentro de la Re- 
pública Mexicana. En la parte NO, correspondiente al Istmo de 
Tebuantepec, llega a tener 100 km de ancho. reduciéndose a 75 
km para el resto, que en general se mantiene constante. Su pen- 
dinte es muy suave, a lo más de uno al millar. 

Durante el Cenozoico, la porción ístmica se halló bajo las 
aguas y al formarse la Sierra Madre de Chiapas, en "forma de blo- 
que inclinado", con una vertiente escarpada hacia el Sur, se iní- 
ciaron los depósitos del Pleistoceno y .Reciente que han quedado 
al descubierto por la continuada emersión que se ha seguido ob- 
servando desde el Plioceno, siendo por tanto una cosa típica de 
un proceso de emersión en una etapa juvenil; la forma domlnante 
es la llanura aluvial que todavía no termina de nivelar el terreno 
resultado del depósito de detritus. Esto ha dado como resul- 
tado la fonnáción de albuferas y lagunas que posteriormente 
han sido azolvadas por un relleno sistemático que tiende al ro· 
bustecimiento del cordón litoral. · 

Como restos de este proceso encontramos las lagunas Su- 
perior e Inferior, el Mar Muerto y la marisma que se extiende 
a lo largo de la Costa de Chiapas. Los ríos divagantes en su cur- 
so interior son, en su mayoría, transversales a la zona y algunos 
no descargan directamente al mar sino que se pierden en la ma- 
risma costera. 

La Planicie Istmica-Ghiapaneca, en su porción ístmica, se 
encuentra dentro de la parte conocida actualmente como Istmo 
de Tehuantepec, la cual, de acuerdo con los estudios paleogeo- 
lógicos, se ha podido afirmar que fue de las últimas áreas que re- 
cibieron invasiones marinas cuando la mayor parte del país ya 

. había emergido. de modo que las formaciones que conectan la 

2. Geomorf ología 

N con el Mar Tileme, al S con el Golfo de Tehuantepec, al O con· 
los municipios de· Salina Cruz, San Pedro Huilotepec y Juchitán, 
al E con Santa María del Mar (Fig. 2). 
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El sistema lagunario del Istmo Oaxaqueño está formado 
por la Laguna Superior con una extensión de 33,080 ha, la 
Laguna Inferior con 26,120 ha, el Mar Tileme (formando parte 
de la Laguna Inferior) con 5,060 ha y las lagunas Oriental y Oc- 
cidental con 4,690 ha, haciendo una extensión total de 68;950 ha 

3. Hidrología 

Sierra Madre de Oaxaca y la del Sur, con la Sierra Madre de 
Chiapas son de poca elevación y muy recientes. 

Robles Ramos (citado por Tamayo, 1962: 415-417) con· 
sidera que el macizo cristalino base de las sierras, Madre del Sur 
y de Chiapas fue contfnuo, pero que una geodepresión aproxima- 
damente de 100 km de largo {el canal de Tehuantepec o Portillo 
Istmico} rompió esa unidad. Coincidiendo con la elevación. de la 
losa de la península de Yucatán (durante el Plioceno), emerge ese 
Portillo sin alcanzar grandes elevaciones (sus partes más altas no 
sobrepasan los 650 m de altitud). Tanto lo tardío de la emersión 
como su reducida altura, permitió que la planicie costera fuera de 
corta anchura, formándose uí el Istmo de Tehuantepec con una 
anchura total aproximada de 220 km. 

En la Barra de San Mateo encontramos formaciones de la- 
gunas, esteros y depresiones topográficas llamadas localmente 
"bajiales" (wüeik); estos últimos se encuentran a lo largo de la 
Barra formando un sistema de "vasos comunicantes", todos co- 
rren de Este a Oeste dándole una ondulación característica a la 
Barra (Figs. 3 y 4). Así, los terrenos están catalogados localmen- 
te según su topografía, como: bajlales (wüeik}, terrenos cóncavos 
que se inundan cada año y en donde el agua se acumula durante 
algún tiempo; tierras bajas (nagmiek iet) que se inundan periódica- 
mente pero en donde el agua no permanece ya que no forman una 
concavidad; tierras colgadas (rondon iet), aquellas que presentan 
una suave pendiente y se inundan esporádicamente en sus partes 
altas y, más frecuentemente, en sus partes bajas; finalmente están 
los altos (nagtep iet), los cuales no se inundan (Fig, 5 ). 

En la parte Oeste de la Barra encontramos los cerros de 
Huilotepec, Huazantlán, del Tigre y dos más sin nombre, el pri- 
mero formado de cuarcita y el segundo de basalto. Hacia la parte 
central, encontrámos campos de dunas provocados por una alta 
erosión eólica (Fig. 3). 
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. FIG. 5. CLASIPICAQON L0cAL DE LA TOl'OGJIAPlA EH !l4H NATIO l>IL 
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Estas lagunas estan consideradas como someras ya que sólo 
el 25 por ciento aproximadamente de sus aguas son más profun- 
das de 5 m, hay áreas sumamente someras como el Mar Tileme y 
las lagunas Occidental y Oriental cuya profundidad oscila entre 
1 m y 1.5 m (Fig. 6). El fondo de estas Lagunas es arenoso y está 
formado por conchas de moluscos en gran proporción; sólo en 
la parte donde desembocan ríos y arroyos encontramos fondos 
fangosos (limo-arcillosos) con abundante materia orgánica (Fig. 
6). 

El contacto con el mar del sistema lagunario, se hace en la 
Boca Barra de San Francisco, que comunica a la Laguna lnf erior 
con el Océano Pacífico, la Boca Barra se localiza a los 94° 46' Ion· 
gitud O y los 16°13' latitud N. Se cierra completamente en al- 
gunas épocas por efecto del transporte litoral; actualmente el 
punto de comunicación permanente es un canal abierto durante 
las lluvias torrenciales que cayeron en la zona en 1969 (Fig. 6). 
Dadas las características del transporte litoral, es factible esperar 
a corto plazo que se cierre este canal y la Boca Barra (Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca, 1970: 14-30). 

El sistema circulatorio general de las corrientes en la Boca 
Barra es deficiente y de escasa magnitud; provoca que el efecto 
directo de las mareas astronómicas no llegue a las lagunas Su- 
perior, Occidental y Oriental; sólo causa ligeras variaciones en 
el nivel de la Laguna Inferior y un pequeño intercambio hidráu- 
lico. 

(Comisión Nal. Consultiva de Pesca, 1970: 3). 
A la Laguna Superior desembocan actualmente el Río de 

los Perros, el Arroyo Estancado, el Río Chicapa y el Arroyo San 
José; es la laguna que más aporte de agua dulce tiene, antes tam- 
bién desembocaba el Río Tehuantepec pero cambió su curso. En la 
Laguna Inferior desemboca el Río Niltepec y en las lagunas Orien- 
tal y Occidental, el Río Ostuta. Todos estos ríos disminuyen no- 
tablemente su aporte de agua durante la época seca del año. El 
Mar Tileme sólo cuenta con un pequeño escurrimiento de agua 
dulce (Estero Limón) que procede del Distrito de Riego # 19. 
Por tanto, esta es Ja laguna con menos aporte de agua dulce 
(Fig. 2). Se considera que las lagunas en sus conjunto tienen 
una cuenca propia de 4,000 km2 y que en total tienen un es- 
currimiento medio anual de aproximadamente, 1,000 millones de 
m3 (Comisión Nacional Consultiva de Pesca, 1970: 5 ). 
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Cuando llueve se llenan estos "vasos" que, además, reciben 

•· t ·~ 

más amplio el rango en las lagunas más someras. Los meses de 
mayor salinidad son, para todas las lagunas, mayo y junio y el 
de menor, septiembre. El sistema lagunario. puede, por tanto, 
considerarse como formado por cuatro cuerpos de agua con 
comportamiento distinto. 

En el límite Oeste del municipio encontramos el Río Ta. 
huantepec (Fig. 2), el cual tiene un escurrimiento anual promedio 
de 1,368.7 millones de m3 (Márquez et al., 1971: 'Z). &te río 
actualmente se encuentra embalsado en la, Presa Benito Juárez 
er:i e~ poblado de Xalapa del· Marqués, Oaxaca, habiendo por ello 
disminufdo notoriamente su escurrimiento desde la· presa basta 
su desembocadura. 

Como se mencionó en el capítulo de Geomorf ología, dentro 
de la Barra encontramos formaciones de esteros, lagunas y depre- 
siones topográficas, en donde encontramos varios cuerpos de 
agua; pasaremos a describir los movimientos de éstos, en base 
a los recorridos de campo y a la información proporcionada por 
la gente de San Mateo (Fig, 3). . 

. El· cuerpo de agua más importante es la Laguna Quirio, la 
cual tiene contacto con el mar en varias bocanas. El agua entra 
desde la primera quincena de abril, hasta la segunda quincena de 
Junio, cuando esta laguna casi está seca. El agua entra a ella con 
la marea alta, ayudada por los vientos del Sur, que en esta época 
son más fuertes y frecuentes; la entrada se efectúa principalmente 
por la bocana (a). El agua que entra, llena la laguna y corre hacia· 
el Oeste tomando tres caminos: 

En el primer camino, el agua corre por el . estero Ti Patier 
(2), el cual se encuentra al Sur de San Mateo, dividiéndose en dos 
a la altura de la colonia Costa Rica, en el punto llamado Ndiomil 
(12). Por un lado (el Norte) continua hasta perderse cerca de la 
colonia Cuauhtámoc; por el otro (el Sur), llamado estero Mi Cual 
Ndek, sigue hasta llegar al estero Ti Caiíel (11). 

El segundo camino es por el estero Ndek, el cual pasa frente 
a San Mateo, actualmente se encuentra tapado por las dunas. 
Antigüamente llegaba hasta la altura de la Col. Reforma. 

El tercer camino es el Nine Guajiyow (5 ). el cual actualmente 
también se encuentra tapado a la altura de San Mateo; esta depre- 
sión llega hasta la Salina (9). 
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Las variaciones de nivel de estas lagunas parecen estar más 
directamente relacionadas con las mareas de viento (Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca, 1970: 14). Al ser los vientos de di· 
rección Norte los dominantes, ocasionan una intensa corriente 
superficial de la Laguna Superior a la Inferior y de ésta al Océano, 
con lo cual ayudan a un intercambio de aguas entre ambas la· 
gunas y el mar. Al cesar el efecto de los "nortes", el sentido de 
las corrientes profundas es inverso, ayudando a la renovación de 
aguas. Los vientos de dirección Sur, actúan de forma análoga 
pero en sentido inverso. En las lagunas Occidental y Oriental 
y sobre todo en el Mar Tileme, estos vientos no contribuyen al 
intercambio de agua ya que no tienen· comunicación ni al Sur 
ni al Norte. 

Encontramos, entonces, que las interrelaciones más impor- 
tantes son las que se establecen con la atmósfera y el suelo, y se~ 
cundariamente con las aguas marinas, ya que no hay circulación 
o intercambio constantes. 

El aporte de agua dulce, por precipitación pluvial y princi- 
palmente por las crecientes de ríos y arroyos, determinan tam- 
bién las corrientes. En las lagunas de mayor aporte, como las 
Superior y Occidental, se forma una corriente hacia la Laguna In- 
ferior y, a su vez, de ésta hacia el Mar. El Mar Tileme no tiene 
afluente importante por lo que no produce corriente hacia la 
Laguna Inferior. 

La evaporación es otro de los factores que interviene en el 
flujo de las corrientes, ya que al evaporarse la capa superficial, 
ésta es sustituída por las aguas del fondo; quizá éste sea el prin- 
cipal factor que origine la corriente que fluye de la Laguna Inf e- 
rior al Mar Tileme. La evaporación fomenta, a su vez, una mayor 
concentración salina. Por todas estas circunstancias, el Mar Tileme 
es más salino que todas las demás lagunas. 

La transparencia de estas lagunas es mayor en los meses 
de marzo a mayo, disminuyendo a la llegada de los fuertes vien- 
tos que remueven del fondo los materiales bentónicos y depositan 
el material orgánico en las playas del Sur; esto es más crítico en 
las áreas someras. · 

La salinidad de las lagunas es diferente en cada una de ellas; 
la más salada es el Mar Tileme, le sigue la Laguna Inferior, la La· 
guna Superior y finalmente las lagunas Occidental y Oriental. 
En cada una, a su vez, varía la salinidad a través del año, siendo 

1 
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¿. 

A. Grupo de climas cálido-húmedos, temperatura media del · 
mes más frío > 18 °C. 

· Aw. Cálido subhúmedo con lluvias en verano. Precipitación 
del mes más seco < 60 mm. 

Aw o· .El más seco de los cálido subhúmedos con lluvias en 
verano, con un cociente de precipitación total anual (mm) tempe- 
ratura media anual (ºC) < 43.5. • 

Aw0". Con una época seca marcada en el invierno y una cor· 
ta en el verano, 

(w). Porcentaje de lluvia invernal < 5 de la anual. 
i. Isotermal, oscilación anual de Jas temperaturas medias 

mensuales 5ºC. . 
g. Mes má~ caliente del año, antes de junio. · 
La estación más cercana a la zona de estudio se encuentra 

a 14 Jan, en Sta. María del Mar; esta estación empezó a funcionar 
el 22 de abril de 1978. Le siguen en cercanía, las estaciones de 
Salina Cruz, Juchitán y Tehuantepec, aproximadamente a 24 25 
Y 30 km respectivamente (Fig. 7), las cuales, por contar con ~ú 
de 20 años de funcionamiento, se utilizaron para comparar 101 
valores específicos que toman estos parámetros en la zona de 
estudio (Cuadro l); para el análisis del clima en una área se re- 
quiere de registros de muchos años (Mosíño, 1974: 170). ' 

Los vientos dominantes en la región son los del NNE durante 
los meses de junio a febrero, y los SSE dominando o codomínan- 
do con loa NNE en los meses de marzo, abril y mayo. Los meses· 
con velocidades medias mensuales más fuertes (de 20 a 22 km/hr), 
son de noviembre a febrero. El resto del año se registran veloci- 
dades medias entre 8 y 17.S km/hr (Fig. 8). La8 velocidades ma· 
ximas absolutas de los vientos del NNE se registran en noviembre 
y febrero, mientras las del SSE, en mayo (Cuadro 2). 

Estos tres elementos, precipitación, temperatura y vientos, 
pueden explicarse por los siguientes factores: 

Por la posición latitudinal de nuestra área de estudio, entre 
los 16º10' y los 16°24', ésta se ubica en la zona intertropical 
del hemisferio Norte. En esta zona es muy alta la inclinación 
de los rayos solares y poco variable la relación entre la duración 
del día y la noche, por tanto, la luminosidad y la temperatura 
es poco variable a través del año. 

También por su posición latitudinal, nuestra zona de estudio 
se encuentra dentro de la faja de los vientos alisios, originados en 
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Según la Carta de Climas Tuxtla Gutiérrez 15 Q- VII 
(CETENAL-uNAM 1970), basada en la clasificación de Koppen 
modificada por E. García (1964), la cual usa para la clasificación 
de los climas de la República Mexicana sólo los elementos tem- 
peratura y precipitación, nuestra área de estudio se encuentra 
en un clima Aw"0 (w) ig, lo cual significa lo siguiente: 
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aporte de agua del Río Tehuantepec (10)¡ el agua dulce sigue un 
sentido opuesto al del agua salada por loa caminos (1) y (2), ha- 
ciendo que la Laguna Quirio "tíre" el exceso de agua por las tres 
bocanas; esto sucede entre septiembre y octubre, según la cantidad 
de lluvia que haya caído. Este fenómeno es coadyuvado por los 
vientos de dirección Norte. 

Después de octubre empieza a aumentar la salinidad por 
efecto de la baja de nivel en el agua, llegando a su máximo en abril 
y mayo, cuando en la parte Este de la Laguna, aflora sal. 

Antes del control del Río Tehuantepec por la presa Benito 
Juárez, la influencia de éste era mayor en la Laguna Quirio y los 
esteros mencionados, pues aportaba más agua dulce mientras 
no rompía la barra (d). El primer camino, incluso, era usado an- 
tígüamentepara navegación en balsa. Actualmente, la Laguna Qui- 
rio es somera, y sólo en· la parte de la bocana (a) la profundidad 
es mayor de 2 m, en general oscila entre 0.5 m y 1.0 m. 

El segundo vaso de importancia es La Salina (Ti cüei) (9), 
llamada así porque aflora sal en los meses de febrero a mayo, al 
secarse este vaso. Por el Norte, es alimentada por el Mar Tileme 
en los meses de septiembre a octubre, cuando el nivel del agua 
de este mar sube y la entrada es favorecida por los vientos Norte. 
Por el &te, es alimentada, aunque con un aporte mínimo, por el 
agua dulce de las depresiones (8), (7), (6) y (5) las cuales recogen 
agua de lluvia. El agua salada no entra a estas depresiones por ser 
más altas que La Salina. 

La depresión Nadam Wüeik (3), es un pequeño vaso que 
carece de comunicación y sólo recibe agua de lluvia. Las depre- 
siones (3), (5), (6), (7) y (8) quedan vacías en la época de secas, 
pero guardando durante varios meses la humedad acumulada. 

El nivel freático de la Barra es alto, fluctúa entre los 0.5 m 
y los 3 m. 
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la celda de alta presión de las Bermudas-Azores, los cuales inciden 
con una dirección dominante ESE, principalmente de principios· 
de junio a fines de agosto. Estos vientos son grandes masas de aire 
caliente y húmedo que determinan el régimen de lluvias en verano, 
junto con las nubes que se producen sobre el Pacífico y que des- 
cargan sobre la costa en esta misma época (Bassols B., 1978: 109). 

La sequía intraestival que se observa en el mes de agosto, se 
explica parcialmente (Mosiño y García, 1978: 52) por los cambios 
en los tipos de circulación aérea durante el verano; estos cambios 
se deben a que la corriente alisia de vientos húmedos y calientes 
queda bloqueada para entrar al Golf o de México, obligándola a 

Mayo (Ternp. Med. Men. JOº C) Mes má.s caliente del afio antes de 
junio 

Oscilación anual de las temperatura• 
mec!Jas mensuale• <sº C 

< 1% 

Enjulio y agosto Epoca seca corta en el verano (se· 
qu Í• intracstival) · 

Uuvia invernal <s %de la total 
anual 

A fines de invierno y prlncipioa de prilna· 
vera 

Epoc1 seca mue.da en el invierno 

Ptr<o.s 
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Mayo a octubre Lluvias en verano 
-: 
:i ... 
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j 
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Va/aes T eákx» 

COMPARACION ENTRE LOS VALORES TEORICOS DE LOS PA· 
RAMETROS DEL CLIMA Aw0" (w) ig Y LOS VALORES ESPECl· 
FICOS QUE TOMAN EN LAS ESTACIONES DE JUCHITAN, TE- 
HUANTEPEC Y SALINA CRUZ, OAXACA 

CUADRO l. 
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dirigirse hacia el Norte. Concomitante a esto, se establece una ra- · 
ma circulatoria descendente en latitud, que proviene de la celda 
anticiclónica en el centro del continente, y que alimenta de aire 
seco al Golfo de México; este fenómeno adquiere su mayor ínten- 
si dad en las planicies costeras del Golf o de México y del Istmo 
de Tebuantepec (Mosiño y García, 1978: 52). 

Otro tipo de vientos al que está sujeta la zona, son Id pertur- 
baciones ciclónicas provenientes de las Antillas, que atraviesan 
por el Istmo Centroamericano y llegan con fuertes lluvias al Pací- 
fico, determinando el segundo periodo de lluvias de septiembre 
y octubre (Mosiño, 1974: 91). 

Por su situación geogrdfica, al Sur del Istmo de Tehuantepec, 
el cual "constituye la puerta natural de salida para las masas de 
aire aprisionadas por las montañas del Este de México" (Rze- 
dowski, 1978: 56), la atraviesan durante la mayor parte del año 
fuertes corrientes de aire, las cuales aumentan asombrosamente 
su velocidad en el centro del Istmo, descargando en el Golfo de 
Tebuantepec con fuerza huracanada (Mosiño, 1974: 76). Estas 
corrienteé corresponden en el verano, a los vientos alisios superfi· 
ciales del NE y en invierno, a las perturbaciones atmosféricas 
de la vertiente del Golf o de México, estos últimos, producidos 
por el desplazamiento de aire continental de alta presión prove· 
nientes del Norte de F.stados Unidos y del Sur de Canadá (Mosi· 
ño, 1974: 85). 

Dada la baja temperatura de los vientos Norte que se pre- 
sentan en el invierno, encontramos un descenso de la tempera- 
µira del aire en esta estación y debido a su mayor peso y velo· 
cidad se observa que descienden a nivel del suelo, provocando 
erosión. 

En cuanto f. la evaporación, tenernos que el factor que la 
influye de manera más notable,. es el viento, ya que tanto los 
vientos alisios como los originados por las perturbaciones del Gol- 
fo, localmente llamados indistintamente "nortes", pasan secos 
a la parte Sur del Istmo, absorbiendo grandes cantidades de vapor 
de agua. Este hecho puede apreciarse en la Fig. 9, en la cual 
se graficó, para el intervalo (abril de 1978-marzo de 1979) la mar· 
cha del total mensual de la precipitación y la evaporación, así co- 
mo del promedio mensual de las velocidades medias diarias del 
viento en la estación Piloto No. 1, ubicada en Tehuantepec, 
Oaxaca. 

f 
J 
·:. 

• 
35 

MAYO 65 MAYO 52 

53 MAYO. 46.J 

Km- 67 r449 

MAYO 
PILOTO No 1 

SSE VIENTOS 

FEBRERO 86 ENERO 72 Km 67+449 

MARZO 61 70 PILOTO No 1 

ESTACION . VEL MAX. PROM. MES VEL. M,AX. ABSOLU· 
r-~~~---L~~K~m~/b~~~·-1.~==-_J~~T~A~K~m/~~~~~·~MES~--J 

VIENTOS NNE 

CUADRO l. VELOCIDADES MAXIMAS PROMEDIO y ABSOLln'AS · 
TACIONES CERCANAS A LA ZONA DE ESTUDIO 196S EJN97DOO~ARES- 
QUEZ. 1971: 18 - "" • 

FIG. 8. MARCHA ANUAL DE LA VELOCIDAD 
CION DE SAUNA CRUZ, OAX. DATOS ~r~~~&~.~1~;~6~N LA ESTA· 
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Intensidad · Km/hr 

1 1.8 14.4 
11 14.4 28.8 

111 
.28.2 . 43.2 

En esta gráfica se observa que en todos los meses del año,. 
la evaporación es mayor que la precipitación. La evaporación 
total anual es 3. 7 veces mayor que la precipitación total. Si 
seguimos la marcha de los vientos, observamos una relación cua- 
litativa entre éstos y la evaporación, ya que siempre que sube la 
velocidad promedio, se eleva la evaporación, y siempre que baja 
la primera, desciende la segunda. Sin embargo, en los meses de 
febrero, marzo y abril, se observa que a pesar de que baja la ve- 
locidad promedio de los vientos, la evaporación aumenta. Esto 
puede explicarse por el hecho de que son meses de total sequía 
(la humedad relativa y la nubosidad es menor), y en los que la 
temperatura empieza a ascender. Estos factores ejercen un efec- 
to más fuerte sobre la evaporación que el que tiene el descenso 
de la velocidad promedio de los vientos. El nivel de las lagunas 
litorales, por ser muy somero, es particularmente sensible a este 
fenómeno. 

Los datos de Sta. María fueron recabados de mayo de 1978 a 
abril de 1979 (figuras 10, 11 y 12). En ellos se aprecia, que las 
lluvias de 1978 se presentaron de mayo a octubre con lluvias 
invernales en diciembre. En 1979, se presentaron lluvias inverna- 
les en enero y empezó la temporada de lluvias en abril. Los me- 
ses que tuvieron un balance favorable de la cantidad de lluvia 
total con respecto a la evaporación total, fueron junio, julio y sep- 
tiembre. Con respecto a los vientos, los meses en los que se pre· 
sentaron Jos. más fuertes fueron diciembre y enero, le siguieron 
septiembre, octubre, febrero y marzo, con un descenso notable 
en noviembre. Los meses con velocidades promedio más bajas 
fueron abril y mayo, coincidiendo con la época de dominación 
de los vientos del SSE, mientras que el resto del año dominaron 
los NNE. La estación no cuenta con anemómetro, de modo que 
la intensidad de la velocidad media diaria es cuantificada subje- 
tivamente por el observador y registrada con la escala que para 
tal efecto, utiliza la SARH: 
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FJG.9. MARCHA DE LA PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (BARRAS 
BLANCAS), DE LA EVAPORACION TOTAL MENSUAL CBA· 
RRAS SOMBREADAS) Y DEL PROMEDIO MENSUAL DE LAS 
VELOCIDADES MEDIAS DEL VIF;.NTO DE ABRIL DE 1978 A 
MARZO DE 1979 EN ESTACION PILOTO No. 1 TEHUANTE- 
PEC, OAX. 
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MARCHA DE PRECIPrTACION TOTAL ME~Sel\L (BARRAS BL\~C\SI, 
DE LA EVAPORACION TOTAL MENSUAL (BARRAS SmtBRL\D,\SI \ 
DÉL PROMEDIO MENSUAL DE LAS VELOClDADES Mi:DIAS OH. vtrx- 
TO DE MAYO DE 1978 A ABRIL DE 1979 EN LA ESTACIOS DF SANTA 
MARlA DEL MAR, OAX. 
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A partir de la historia geológica de la zona, podemos des· 
tacar dos puntos importantes para el entendimiento de los sue- 
los presentes en la Barra de San Mateo: los depósitos aluviales 
como material parental al descubierto, y el ser una costa en pro. 
ceso de emersión, en una etapa juvenil, en la que continúa el depó- 
sito de detritus. · 
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Para graficar la intensidad de los vientos se tomó el valor 
medio de cada rango de esta escala. 

Es de notarse que la Barra de San Mateo, por encontrarse 
entre el Golfo de Tehuantepec y las lagunas Superior e Inferior 
y tener una área mucho menor que éstas, sufre un efecto amor- 
tiguado de la sequedad del viento Norte. Esto puede observarse 
en la Fig, 10, en la cual se grañcó, para el período de mayo de 
1978 a abril de 1979, la marcha de los totales mensuales de pre. 
cipitación y evaporación, así como el promedio mensual de las 
velocidades medias del viento en la estación de Sta. María. 

En esta gráfica puede apreciarse que existen tres meses (ju- 
nio, julio y septiembre) en los que el balance precipitación-evapo- 
ración es positivo, mientras que en ·Tehuantepec no existió nin· 
gún mes eon balance positivo. También se observa que la eva- 
poración total es 2.0 veces mayor que la precipitación, mientras 
en Tehuantepee es 3. 7 veces mayor. La correlación cualitativa, 
entre las velocidades promedio de los vientos y la evaporación, 
es análoga a la 'observada en Tehuantepec, no presentándose en 
Jos meses de febrero, marzo, abril y mayo, pudiéndose explicar 
esto último, de la misma forma que en el caso de Tehuantepec. 

Para el análisis de las actividades productivas en torno al 
clima, se usaron los datos de Sta. María, ya que no es posible 
utilizar promedios de veinte años para analizar lo acontecido 
en un año. preciso. Los datos de evaporación y precipitación 
fueron agrupados en totales semanales y los vientos en intensi- 
dades diarias de Jos vientos del Nor.este. 
5. Suelos 
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PIG. 11. MARCHA DE LA TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (LINEA CONTI- 
NUA), DE LA PRECIPITACION TOTAL. MENSUAL (BARRAS BLANCAS) 
Y DE LA EVAPORACION TOTAL MENSUAL (BARRAS SOMBREADAS) 
EN LA ESTACION DE SANTA MARJA DEL MAR, O.AX. DE MAYO DE 
1978 A ABRIL DE 1979 
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Estos dos puntos, junto con la topografía de la zona, en la 
que existen bajíos inundables de agua dulce y salobre y la acti- 
vidad humana que ha acelerado los procesos de erosión, han sido 
los factores más importantes de diferenciación de los suelos de 
la Barra, y los que han determinado la existencia de suelos poco 
evolucionados, sujetos a diversos factores de rejuvenecimiento 
que no han permitido que los procesos integrados de formación 
del suelo avancen .a estadios maduros. . Los siguientes factores 
que adquieren mayor relevancia en este proceso son: material pa- 
rental, topografía, edad de la superficie, geomorfológica, activi- 
dad humana e inundaciones y de menor relevancia: el clima y los 
organismos biológicos. 

De acuerdo con la "Descripción y mapa de las unidades de 
suelos de la República Mexicana, según el sistema de clasificación 
FAO/UNESCO (3er. intento)" (Dirección de Agrología. SRH, 
1972), en .la zona de estudio encontramos un suelo Ge- 20 • 2a, 
según el "Mapa de suelos del mundo" (F AO/UNESCO, 1972) 
un suelo Re-56-la y para ambos, el área se encuentra junto a una 
zona de suelos Hh-10-2abc. A partir de estos dos trabajos, de las 
observaciones de campo, del análisis del muestreo de suelos que 
se realizó y de la información proporcionada por los huaves, 
sobre las características de los suelos del municipio, podemos 
describir la secuencia de suelos presente en la zona (Fig. 3), en 
términos del sistema de clasificación FAO/UNESCO (1968, ci- 

· tado por Flores D., 1974: 70-85 y Dirección de Agrología. SRH, 
1972: 11-17). 

En la parte más O de Ja Barra, en las márgenes del Río Te- 
huantepec, encontramos Fluvisoles eútricos (Je), los cuales son 
suelos poco desarrollados, constituidos por materiales disgrega- 
dos que no presentan estructura en terrones, profundos, deriva- 
dos de los depósitos a intervalos regulares de) Río Tehuantepec. 
Como producto del acarreo de materiales, presentan capas alter- 
nadas de arena y grava, de textura gruesa (más del 35 por ciento 
de arena), de buena fertilidad, su horizonte superficial tiene un 
contenido de materia orgánica menor del 1 por ciento. A par· 
tir del embalse del Río Tehuantepec ha disminufdo s.u influ- 
encia sobre estos suelos. 

Hacia el E y NE de los anteriores, encontramos los Phaeo- 
zems háplicos (Hh) que tienen una capa superficial oscura, sua- 
ve,· rica en materia orgánica y en nutrientes; son susceptibles 
a la erosión. •' 
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Colindando con el Mar Tileme, .al N y NE de los Phaeo· 
zems háplicos, encontramos los vertteole« pélicos (Vp), los 
cuales son suelos con un 30 por ciento o más de arcilla, pro· 
fundos, de color negro o gris. Cuando están húmedos son pega· 
iosos, tienen mal drenaje y con frecuencia presentan problemas 
de inundación; cuando están secos son muy duros y presentan 
grietas anchas y profundas. 

En los cerros encontramos los Litosoles (L); estos ~uelos 
presentan .roca dura muy somera, tienen una profundidad menor 
de 10 cm limitada por un estrato duro, contínuo y coherente. 

En el lugar llamado "La Salina" y en otras depresiones ínun- 
dables, en las que añora-sal cuando se secan, encontramos losHa- 
tosote« (S) con un alto contenido de sales y de arcilla, su hcrízon- 
te superficial es oscuro con un cont.enido de materia orgánica 
menor de 1 por ciento y el subsuperficial tiene estructura pria· 
mática. 

Dominando la parte E de la Barra, a partir de ·"La Salina", 
encontramos los Regosoles eútricos (Re), compuestos de ma- 
teriales arenosos no .cementados de depósitoe aluviales recientes 
de aporte eólico, poco evolucionados, de textura gruesa. Su ho- 
rizonte superficial pretenta colores. claros, con contenido de ma-. 
teria orgánic.a menor del 1 por cíento, su horizonte subsuperfi- 
cial presenta una pronunciada humedad, tienen buena fertili- 
dad, son susceptibles a la erosión . 

.Aaociados al suelo anterior, se encuentran los Gl1ysoles (G), 
en. las depresiones topográficas inundables del E de la Barra; 
estos suelos también son derivados de depósitos aluviales re- 
cientes de materiales sin consolidar. Su horizonte superficial 
presenta colores oscuros (grises) con un contenido de materia 
orgánica menor de 1 por ciento, son poco susceptibles a la erosión. 
Encontramos tres tipos: los de buena fertilidad Gleysoles eútri 
cos (Ge), los que presentan acumulación de salitre dada la influen- 
cia marina Gleysoles sálicos (Gs) y los que presentan grietas al se· 
carse Glevsoles verticos (Gv). 

Localmente, los diferentes tipos de suelos cultivables son 
clasificados y caracterizados de la siguiente forma: 

Primeramente, se distinguen dos grandes categorías: los 
Chicot iet (tierra que enturbia el agua) y los Wüied (arena). 

Las tierras de Chicot iet, están localizadas en la parte Oeste 
del municipio; de "La Salina" hasta el Río Tehuantepec, míen- 
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FIG.12. MARCHA DE LAS VELOCIDADES MAXIMAS ABSOLUTAS Y DE LAS VE· 
LOCIDADES MEDIAS PROMEDIO EN LA ESTAaON DE SANTA MARIA 
DEL MAR, OAX. DE MAYO DE 1978 A ABRIL DE 1979 
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A partir de esta información, establecemos (Cuadro 3) 
una correlación tentativa entre la clasificación huave para los sue- 
los de la zona y la realizada en base a la clasificación F AO/UNESCO 

. (1968). 
El muestreo de suelos fue realizado con el auxilio de in- 

fonnantes que precisaron áreas típicas para cada una de la8 ca- 
tegorías de su clasificación. La muestra comp~esta de cada ca- 
tegoría se formó con siete muestras por hectárea, tomadas del 
horizonte de 0-20 cm superior. El análisis se efectuó en el la- 
boratorio de Génesis, Morfología y clasificación de Suelos de la 

· Rama de Suelos del Colegio de Postgraduados, los resultados se 
presentan en el Cuadro 4. 

Tiec iet (tierra cerro), se refiere al suelo presente en loa 
cerros. 
Nangag iet (tierra amarga), nombre dado a las tierras 
salitrosas no susceptibles de cultivar por esta causa. 
Tej iet (tierra de conchas), es el suelo formado por es- 
queletos de animales marinos que se encuentra en lu 
playas. 

Nagtix iet (tierra salada), cuando la tierra presenta cierta 
cantidad de sales las cuales disminuyen el rendímiento 
pero aún son susceptibles de cultivar. · 

·Mi tal iet (tierra que se cuartea), se le da este nombre a 
los suelos que presentan grietas al secarse. 

Localmente, también se cuenta con otras categorías que co- 
rresponden a los suelos no cultivables: 

Además, existen dos adjetivos que pueden darse a estas 
categorías: 

presentan en los bajiales. 
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vi) Parras wüied (arena con piedras). Suelos de arena grue- 
sa, el agua se pierde muy rápido, el viento los arrastra 
fácilmente, se encuentran en zonas muy localizadas y 
mezclados con. Narix wüied, están relacionados con ero- 
sión eólica. 

vii) Ndeor wüied (arena lodo). Suelos negros o grises, duros, 
forman grietas al secarse. retienen bien la humedad. se 

v) Narix wüied (arena fina). Suelos de arena fina, no re- 
tienen mucha humedad, el viento los arrastra fácilmente, 
forman la mayor parte del lado Este de la Barra, general- 
mente se presentan en terrenos no inundables. 

Dentro de las tierras de Wüied, existen tres categorías, tam- 
bién según su color y textura: 

1 · 

' ' 

i) Narix chicot iet ( chicot iet fino). Es el que tiene más 
polvo, el viento los arrastra fácilmente, retienen poca 
humedad, los ha dejado el río como abono, se locali- 
zan junto al Río Tehuantepec. 

ii) Chicot iet (tierra que enturbia el agua). Suelos con pol- 
vo, el viento puede arrastrarlos, forman menos terrones, 
son menos oscuros, no son duros y no forman costra 
cuarteada, son pegajosos y hacen lodo, retienen menos 
humedad que el Ndeor chicot iet .. Se localizan al Norte 
de Huazantlán. 

iii) Ndeor chicot iet (chicot iet lodo). Son suelos duros, 
hacen lodo, forman terrones, no tienen polvo, cuando 
se secan se cuartean, son suelos negros que pueden ser 
claros (grises), retienen bien la humedad, se localizan 
en la· parte Norte del pueblo de Huazantlán, cerca del 
Mar Tileme, se presentan en terrenos inundables. 

iv) Parras chicot iet (chicot iet con piedras). Suelos que 
no hacen lodo, no son pegajosos, tienen muchas piedri- 
tas y no retienen la humedad, se localizan junto a los 
cerros. 

tras que las tierras de Wüied, en la parte Este; de "La Salina" en los 
límites con Santa María del Mar (Fig. 3). 

Dentro de las tierras de Chicot iet, existen cuatro catego- 
rías atendiendo principalmente a su color y textura: 
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Busera sp 
Ceiba aff. aesculifolia 
Celtis iguanaeus 
Cochlospermum vltitollum 
Cordia elaeagnoides 
Diphysa macrophylla 

Aeschynomene purpusii 
Amphipteryngium adstringens 
Apoplanesia paniculata 
Bursera glabrif olia 
Bursers grandifolia 
Bursera schtechtendelli 

hombre, debieron ser de dos tipos: óptimas (selva baja caducí-. 
folia) y no óptimas (sabana y manglar), éstas últimas son conse-. 
cuencia de los continuos cambios ecológicos que suceden en la 
zona, dada su historia geológica y las características juveniles 
de los suelos . 

Estas agrupaciones primarias, han sido transformadas en se- 
cundarias por el hombre, a través del proceso de apropiación 
de la vegetación; hoy en día, éste pasa a ser uno de los'factores 
fundamentales en la existencia, composición y fases de creci- 
miento de la misma. 

Actualmente, este proceso de apropiación se lleva a cabo 
mediante la recolección, la extracción, la agricultura semíperma- 
nente, la ganadería y la agricultura permanente (Cuadro 5). 

A continuación describiremos las agrupaciones secunda- 
rias observadas en San Mateo del Mar (Fig, 13). . 

A. Agrupación secundaria derivada de selva baja caduci- 
folia. 

De esta. agrupación encontramos cuatro variantes derivadas 
primordialmente del tipo de apropiación que de ésta se hace, de 
las característicás de los suelos y de la topoifafía. Las encontra- 
mos en la parte Oeste de la Barra, en los cerros y partes planas 
más cercanas al continente. Cada variante difiere de las otras, en 
las especies que la constituyen, en su tamaño y su densidad. Su 
distribución se puede observar en la Fig. 14. 

A • La encontramos en los cerros más alejados de Huazan- 
.tlán (datapán y Huazantlán), en suelos someros, con roca madre 
de basalto aflorando, en grandes pendientes donde el agua corre 

·rápidamente. La apropiación que se hace de ésta, se restringe, 
debido a lo abrupto del terreno y a su lejanía, a la recolección 
y a la extracción de maderas. Es la variante que tiene los compo- 
nentes arbóreos reportados como primarios para la selva baja 
caducifolia (Miranda y Hernández, 1963: 43, Rzedowski, 1978: 
199; Pennigton y Sarukhán, 1968: 26-27) y entre los cuales po- 

. demos mencionar: 
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Las características de la vegetación son producto de la com- 
binación de los factores orográñcos, topográficos, edáficos, cli- 
máticos y bióticos, los cuales proporcionan las condiciones tér- 
micas, hídrícas, lumínicas, químicas y mecánicas que determinan 
el crecimiento y desarrollo de las plantas (Walter, 1977: 3). Si 
las condiciones térmicas e hídricas sobre la superficie terrestre 
son decisivas para la estructuración de la cubierta vegetal en una 
región, "temperatura y lluvia son los factores del clima más de- 
cisivos, para las plantas; son los que hacen cambiar, por lo menos 
cuando se consideran grandes áreas, los tipos de vegetación" (Mi- 
randa, 1952-1953: 33). Sin embargo, esta influencia puede es- 
tar limitada por las características del suelo y la topografía, ya 
que "cuando uno de los elementos del ambiente presenta una 
variación claramente superior a la de los otros elementos, resulta 
ser el responsable principal de los cambios que presenta la vege- 
tación" (Sarukhán, 1968: 39). Así, encontramos que en las zo- 
nas tropicales de México, la vegetación se desarrolla sobre suelos 
jóvenes que no han alcanzado su máximo desarrollo y no se han 
diferenciado completamente de la roca madre, por tanto "pode- 
mos decir que la mayoría de las variaciones fisiológicas o tlorís- 
ricas notables de la vegetación, responden primeramente a varia· 
cienes edáficas o topográficas y que el clima sólo marca dife- 
rencias muy generales en la masa de la vegetación" (Sárukhán, 
1968: 39). 

En nuestra zona de estudio observamos claramente este 
fenómeno. Las condiciones hídricas son las principales determi- 
nantes de la vegetación y como las condiciones de precipitación 
y temperatura son homogéneas dentro de la zona, las variantes 
en las condiciones hídricas se encuentran ligadas íntimamente 
a los cambios topográficos y edáficos e influenciadas -grande- 
mente por el ambiente marino, ya que nos encontramos en una 
zona de transición entre este ambiente y el terrestre. 

Siguiendo la idea de Miranda (1959: 221-224) de clasifi- 
cación de la vegetación en· óptima y no óptima, podemos supo- 
ner que las agrupaciones primarias que pudieron haberse desa- 

. rrollado en nuestra zona de estudio, antes de la influencia del 

. i 

1' • 1 

B. FACTORES BIOTICOS 

l. Vegetación 1. 
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Además, encontramos algunos árboles más altos, como son: 

Genios americana 
lpomoea erborescens 
Jacquinia eurentiece 
Jatropha ciliata 
Malpighia ovste 
Manihot carthaginensis 
Opuntia sp. 
Pithecellobium sp. 
Vitex mol/is 
Zizyphus amole 

Acacia famesiana 
Agave nizandensis 
Bunchosia lanceo/ata 
Byrsonima cressitoü» 
Caesalpinia cariaría 
Cassia emarginata 
Cepha/ocereus coüinsii 
Cnidoscolus multilobus 
ssp. muttitobus . 
Comocladia engleriana 

A2• Esta agrupación, la encontramos en los cerros cercanos 
a Huazantlán, en sitios con suelos someros, erosionados, con roca 
madre de cuarcita aflorando, con pendientes menores a aquellas 
en donde se encuentra la agrupación anterior, pero donde el 
agua también corre rápido. La apropiación que se hace de ésta. 
es más amplia debido a la cercanía y facilidad para la obtencion 
de satisfactores y consiste en: recolección, extracción de mane-· 
ras, elaboración de carbón y ganadería de hatos mixtos t rashu- 
mantés (principalmente bovinos y caprinos). La vegetación es 
escasa y de poca altura, los principales árboles y arbust o!' que t'll· 
con tramos son: 

Ficus goldmanii 
Ficus padifolia 

Albizzia caribaea 
Enterolobium cyclocarpum 
Ficus cotinifolia 

En los sitios más protegidos encontramos: 

Myrospermum trutescens 
Pachycereus pecteneboricinum 
Plumeria rubra f. alba 
Ruprechtía fusca 
Ruprechtia pringlei 
Stemmadenia obovata 
Tabebuía palmeri 
Thevetia ovste 
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Entada polystadlya 
Esenbeckia berlandieri 
forchhammeria pal/ida 
Gyrocarpus americanus 
lonchocarpus emarginatus 
Lonchocarpus sericeus 
Lysiloma microphy/la 
Mimosa deamli 

FIC.14, DtSTRIMIC101'4 Dl L4S Dl.F'EIU'NTts ACJIUl'ACIOl'IES VEGETALES 
5'CUNDARIAS DEJllV.\D.\$ DE SEi.VA BAJA CADOCIFOUA EN EL 
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Guaiacum coulteri 
Malvaviscus arboreus 
Parkinsonia aculeata 
Phyllanthus elsiae 
Saba/ mexicana 
Sapianthus arenarius 
Waltheria amerlcana· 

Esta a¡rupación, la encontramos en la parte Central y &te 
del municipio (Fig. 13), en suelos de Regosol eútrico y Gleysol 
eútrico, planos o ligeramente ondulados, que pueden ser o no 
susceptibles de inundación. La apropiación que se hace de éata, 
incluye a¡ricultura semipermanente y permanente, 'uí como· 1a· 
nadería mixta trashumante (vacunos y ovinos principalmente). 
En los sitios de a¡ricultura aemipermanente, o en donde no 1e rea· 
liza, podemos observar las siguientes especies: 

Arbóreas y arbustivas: 
Byrsonima crassifolia 
Capparis incana 
Ca'searia dolichophylla 
Coccolob« barbadensls 
Crataeva tápia 
Crescentia a/ata 
Crescentia cujete 
Chrysobalanus icaco 

B. AGRUP ACION SECUNDARIA DERIVADA DE SABANA 

L oncnocsrpa« sericeus 
Pith.ecellobium·dulct1 
Spondias mombln 

Annona glabra 
Bursera sp. 
Gliricidia sepium 

Ea de notar, que además se encuentran algunos árboles ¡ran· -; 
des utilizados como cercas vivu y sombra, tal.• el cuo de: 

Jacquinia aurantíaca 
. Pithecellobium sp. 

Prosopis julíflora 
Randia echinocarpa 
Tephrosia vicíoídes 

Acacia carbonaría 
Acacia farnesiana 
Buettneria aculeata 
Caesa/pinia coriaria 

·C.esalpinia pulcherrima 
Chlococca alba 

mente ínundables, en suelos de Fluvisol eútrico y Reiosol eútri- 
co, la apropiación que se hace de ella, consiste en: recolección, 
extracción de maderas, elaboración de carbón, agricultura semi· 
permanente y ganadería de potrero. Está f onnada por pocas 
especies, pero muy numerosas, entre las especies ubóreas y u~ 
bustivas más comunes, tenemos: 
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A4 • .Esta agrupación la encontramos en sitios planos difícil- 

Euphorbia sch/echtendalíi 
Forchhammeriapallída 
Gliricidia sepium 
Guazuma ulmifolia 
Gyrocarpus americanus 
.Haplophyton cimicidum 
Hintonia Jatiflora 
Leucaena lanceo/ata 
Lonchocerpus sericeo« 
Nopales karwinskiana 
Pedilanthus pringlei 
Pereskia lychnidiflora 
Pisonia acu/eata 
Píthecellobium mangense 
Pityrocerpe flava 
Spondias mombin 
Swie.tenia macrophy/la 
Tecoma stans 
Trichilia trifoliata 
Turnera utmitotls 
Zanthoxylum fagara 
Zizyphus amole 
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Amphipterygium adstringens 
Annona glabra 
Bauhinia subrotundifolia var. 
salina • cruzana 
Sume/la celastrlna 
Bursera glabrífolia 
Bursera grandifolía 
Burserasp. 
CHsalpínia sclerocarpa 
Caesa/pinia sp. 
Capparis incana 
Capparis odoratissíma 
Capraria biflora 
Cassia biflora 
Cassia emarginata 
Cassia ho/wayana 
Ceiba peátandra 
Comocladia engleriana 
Cordiaalba 
Diospvros oaxacana 
Entada polystachya 
Erythrina goldmanii 

A3 • &ita variante la encontramos junto a la primera, pero 
en lugares planos, ondulados y en pequeñas elevaciones; ambas 
tienen algunos elementos en común. Se encuentra sobre suelos 
de Vertisol pélico, Regosol eútrico y Lítosol difícilmente inun- 
dables. La apropiación que se hace de ésta, consiste en: reco- 
lección, extracción de madera, elaboración de carbón, agricul- 
tura semipennanente y ganadería de hatos mixtas trashumantes 
(principalmente caprinos y bovinos). &ta agrupación no sobre- 
pasa loa 10 m, es muy densa, entre las especies arbóreas y arbus- 
tiva• más importantes, encontramos: 

Cordia elaeagnoides 
Plumeria rubra f. alba 
Stemmadenia obovata 
Thevetia ovata 

Amphipterygium adstringens 
Bursera spp. · 
Celtis iguanaeus 
Coch/ospermum vitifolium 
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Heliotropium cu111S1avlcum. 
Hvdrocotyte bonariensis 
lpomoea fistula 
Jpomoea ni/ 
lpomoee aff. trich'ocarpa 
lactuca intybacea 
Lantana camara 
lantana invotuarsts 
Macroptilum atropurpureum 

· Martynia annua 
Melampodium divsrtcetum. 
Melochia pyramidata 
Melochia tomentosa 
Mentzelia dispersa 
Merremia quinquefolia 
Neptunia plena 
Oxa/ls neaei 
Phyla incisa 
Phy/a aff. nodiflora 

Abutilon crlspum 
Abutílon sp, 
Amaranthus hybridus 
Amaranthus spinosus 
Anoda reticulata 
Asclepias oenotheroides 
Boerhaavia caribaea 
Cordis cylindristachya 
Crotalarla incana 
Crotalaria pumila 
Dalechampis scendens 
Desmanthus virgatus 
Dwnodium tortuosum 
Euphorbia dioica 
Euphorbia heterophylla 
Euphorbia hirta 
Euphorbia hyssopifolia 

.Euphorbia melanadenía 
He/ iotropium angiospermum 

' 
De laa especies herbáceas que aparecen en estos suelos, det- 

pués o durante el cultivo, aaí como en loa caminos, podemos· 
mencionar: 

Guazuma ulmífolia 
Sabal mexicana 
Spond(as mombln 

Capparis íncana 
CIJpparis odoratissima 
Cordiaalba 
Cordia elaeagnoídes 

En las tres últimas agrupaciones, en los terrenos donde se 
realiza agricultura permanente, casi toda la vegetación .arbórea 
desaparece para dar cabida los cultivos (Fig. 13). En estos te- 
rrenos, .las únicas especies arbóreas que se observan, son las uti- 
lizadas como cercas vivas, las cuales tienen objetivos múltiples 
como: deslinde y protección de terrenos, alimento para el ga- . 
nado, obtención de herramientaa, etc. En sitios de Fluvisol 
eútrico y Phaeozem báplíco, encontramos las siguientes espe- 
cies arbóreas: 

Passiflora foetida 
Passiflora mexicana 
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Opuntía sp, 
Passif/ora exsudans 

lpomoea pescaprae 
Jouvea pilosa 
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Cenchrus pauciflorus 
Cnídoscolus herbaceus 

En los ,sit!os dc;>nde se re;l1iza agricultura permanente y/o 
ganader~a mas intensiva, se esta favoreciendo la apari~ión de du- 
nas. En estas, encontramos las siguientes especies herbáceas: 

Euphorbia torrida 
Fimbristy/is spathacea 
Froelichia lnterruot» 
Gibasis schíedeana 
Gomphrena decumbens 
Heliotropium aff. mexicanum 
lpomoes trichocarpa 
Mate/ea obovete 
Okenia hypogaea 
Pectis setureioides 
Petiveria alliacea 
Richardsonia scabra 
Sesbania emerus 
Stytosentbes humilis 
Trianthema portutscestrom 

Sooroootus virginicus 

Panicum fascicu/atum 
Panicum tricnokies 
Psspelum paniculatum 
Poa annua 
Rh ynchelytrum roseom 
Sporobolus oulvtnstas: 
Sporobo/us pyremidetus 

,· 
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Aeschynomene americana var. 
flabellata 
Ambrosía artemisiifolia 
Bacopa monnieri 
Batís marítima 
Carlowrightia glandulosa 
Commelina -erect« 
Conobee pusilla 
Crossopetelum uragoga 
Cyperus articu/atus 
Dalechampia scandens 
Desmodium tríflorum 
Diodia teres 
Dorstenia contrajerva 
Erigeron aff. longipes 

Anthephora bermephrodits 
Boute/oua fíliformís . 
Cenchrus paucif/orus 
Digitaria diversiflora 
Digitada sanguina/is 
Jouvee pilosa 
Lssiects ruscifolia var. 
ruscífolia 
Muhlenbergia stricte 

b. Otras familias 

Componentes herbáceos: 

a. Gramíneas 
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JJ,vicennia germinans 
tonocarpus erectus 

Además, hay otras especies que. p~eden vivir ju~to a ellas, 
como Parkinsonia aculeata y Prosopis ¡ullflora que vrren en al- 
gunos casos junto a Conocarpus erectus. 

Rhizophora mangle 
Laguncularla racemosa 

C. AGRUP ACION SECUNDARIA DERIVADA DE MANGLAR 

&ta a¡rupación la encontramoa a todo lo largo del muni· 
cipio en terrenos bajos y profundo&, los cuales ae inundan en la 
estación de lluvias o están siempre inundados (Fie. 16). Se en· 
cuentran en suelos de Gleysol eútrico, Vertisol pélico Y Halosol, 
Es una veretación baja de 6 a 8 metros, poco d~naa. La. a~~. 
piación que de ésta se hace, consiste en recoleccion Y utracc1?n 
de maderas. Está formada principalmente por cuatr.o. e11pec1es 
las cuales se combinan entre sí dependiendo de la aal11~1dad Y ~l 
tiempo de inundación¡ en algunos casos forman poblacíones um- 
específicas. Las eapecies son: 

Phaseolus mlcrocerpus 
Phyllanthus rürur! 
Physal/s lagascae 
Physalis nicandroides 
Porophyl/um macrocephalum 
Portulaca pilosa 
Rauwolfia heterophyla 
Solanum diversifolium 
Stegnosperma halimifolia 
Talinum mucronetum 
Tephrosia cinerea 
Tournefortia volubilis 
Trad8Scantía llamasii 
Tragia volubilis 
Tragoceros flavicomum 
Urechitt11 andrl~xll 
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Evo/vulus alsinoides 
Haplophyton cimicidum 
Heterospermum xenti 
Hyptis suaveolens 
lndigofera suffruticosa 
/pomoea minutiflora 
/pomoea ni/ 
lpomoea viotecee 
Justicia furcata 
Lippia alba 
Macroptilium lathyroides 
Melampodium divaricatum 
Melochia pyramidata 
Merremia aegyptia 
Mil/ería quinquefo/ia· 
Pavonia glandulosa 

Corchorus sittquosus 
Cracca spp. 
Crotalaria vitellina 
Croton cilíatoglanduliferus 
Croton glandulosus 
Croton nlveus 
Cyclanthera multifoliolata 
Chamissoa altissima 
Datura stramonium 
Desmodium glabrum. 
Dysodia chryssn themoídes 
Eustoma exaltatum 

Acalypha aff. adenostachya 
Alternanthera mexicene 
Borreriii laevís 
Calliandra rubescens 
Canavalla rosea 
Capraría biflora 
Cassia occidentetts 
Cassia uníflora 
Centrosema angustífolium 
Cleome hemsleyana 
Cleome viscosa 
Convolvulus ervensis 
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Entre la vegetación herbácea, que invade los terrenos de cul- 
tivo en estos suelos, tenemos: .. 

Gliricidia sepium 
Guaiacum coutter¡ 
Jathropha ciliste 
Leucaena lanceo/ata 
Lonchocarpus sericeus 
Malvaviscus erooreus 
Pithecellobium dulce 
Stemmadenia obovata 
Swietenia macrophyl!a 
Thevetia ovsts 

Amphipterygíum adstringens 
Annona glabra 
Bumel/a celastrina 
Bursera ·gtabrifalía 
Bursera grandifolla 
Burser» schlechtsnda/ii 
Cassia biflora 
Celtis iguanaeus 
Diospyros oaxacana 
Erythrina goldmanii 
Forchhammeria pal/ida 

Sorghum halapense 
Tetremerium hisptdum 
Tltñonls tubaeformis 
Tríanthema portulscestrum 
Tributus cistoides 
Tridax procumbens 
Turnera ulmífolia 
Viguiera helianthoides 

Physalis pubescens 
Piriqueta cistoides 
Portulaca o/eracea 
Rhynchosia mínima 
Russelia sarmentosa 
Sida cilíaris 
Sida rhombífolia 
Sidaxanti 
Solanum oaxacanum 

En los sitios de Regosol eútrico Y. Gleysol eútrico, observa· 
mos las siguientes especies arbóreas y arbustivas: 
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Para efecto del estudio de la fauna, las tierras emergidas 
del mundo han sido divididas en grandes extensiones de terreno 
limitadas por barreras físicas o climáticas, en las cuales habita una 
fauna característica y a las que se les ha denominado Regiones 
Zoogeográficas. ~ 

Según la división hecha por Darlington (1957: 446-449), 
nuestra zona de estudio se encuentra dentro de la región Neo- 
tropical, la cual abarca las tierras bajas tropicales mexicanas, 
Centro, Sudamérica y Trinidad, limitando al Norte con la región 

. Neártica y separada de ella por barreras ecológico-climáticas. 
Las regiones Zoogeográficas a su vez, han sido dívídídes en 

unidades más reducidas siguiendo diversos criterios, el más utí- 
Jizado es el de Provincia Biótica, la cual se define como una 
área considerable y continua, caracterizada por la presencia de 
una o más asociaciones que no se encuentran en las provincias 
adyacentes. En general, también se caracterizan por peculiari· 
dades en el tipo de vegetación, clímax ecol6gico, flora, fauna, 
clima, fisiografía y suelo, es decír, incluyen las asociaciones 'tau- 
nísticas, así como su marco natural representado por los Yege· 
tales, teniendo en consideración las dimensiones espaciales que 
la integran (Alvarez, 1974: 241). 

Según la división del país en 17 provincias bióticas conti- 
nentales hecha por Stuart (1964: 349), nuestra área de estudio 
se encuentra en la Provincia Biótica Tehuantepec, la cual com- 
prende la Planicie Costera de Oaxaca y la región Sur del Istmo 
de Tehuantepec, así como el Valle del Río Grijalva y una corta 
extensión de la Planicie Costera Chiapaneca, hasta el Río Tonalá. 

Esta región, angosta en la costa oaxaqueña, se amplía en el 
Istmo de Tehuantepec, en donde presenta pocos accidentes oro- 
gráficos. Si bien esta porción de la Provincia, drena hacia el 
Pacífico, se considera que el valle del Río Grijalva, llamado De- 
presión Central Chiapaneca, está faunísticarnente relacionado 
con ella, debido a condiciones climático-ecológicas ya que el efec- 
to de sombra orográfica, que producen las sierras frontales del 
Norte de Chiapas, crean mayor afinidad, entre la porción subtro- 
pical del Istmo y la Depresión Central, que entre ésta y la llanura 
tabasqueña, la cual es muy húmeda (Alvarez, 1974: 249). 

Suponemos que en nuestra zona de estudio, se ha ido modí- 

2. Fauna 
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Callinectes spp (jaiba) 
Penaeus vannamei (camarón) 

Según la división regional para la fauna acuática costera 
citada por Mar¡alet (1974: 244), la fauna de la zona se ubica den· 
tro de la Región Tropical. Debido a la gran variación en las con- 
diciones ecológicas de los cuerpos de agua de la zona, la fauna 
presente se encuentra adaptada a grandes rangos de variación. 

Dentro de la fauna capturada durante el proceso de pro- 
ducción pesquero, encontramos como más comunes, las siguien- 
tes especies: 

Crustáceos 

Sos sp (vaca) 
Cabra sp (chivo) 
Canis famíliaris (perro) 
Equs csballus (caballo) 
Fe/is catus (gato) 
Ovis sp. (borrego) 
Sus-scrote (cerdo) 

Mamíferos 

Anas spp (patos) 
Dendrocygna autumnalis (pixixi) 
Gallus gal/us (gallina) 
Meleagris gallopavus (guajolote) 
Numida meleagris (gallina de Guinea) 

Aves 

Mephitis sp (zonillo) 
Nasua narica (tejón) 
Odocaileus virginianus (venado cola blanca) 
Sylvllagus fl.oridanus (conejo) 
Urocyon cinereoargenteus (zorra gris) 

Entre los animales domesticados tenemos: 

63 

Dasypus no\ ·emcintus (armadillo) 
Didelphis marsupialis (tlacoache) 
Lepus callotis (liebre) 

Mamíferos 

Anas scute (pato golondrino) 
A nas carolínensis (cerceta lista verde) 
Anas cyanoptera (cerceta caté) 
Anas discors·(cerceta de alas azules) 
Anas stepera (pato pinto) 
Aythya affinis (pato boludo chico) 
Cassidix mexícanus (zanate) 
Colinus virginianus (codorniz) 
Dendrocygna autumnalis (pixixi) 
fregata magnificens (rabihorcado) 

. Fullíca americana (gallareta) 
Larus sp, (gaviota) 
Mereca americana (pato chalcuan) 
Ortslis vetula (chachalaca) 

· Pelecanus accidenta/is (pelícano) 

.Aves 

Ctenosaurus sp (iguana) 

Bufo sp (sapo) 
Rana sp (rana) 

Reptiles 

Anfibios 

ticando la dive:rsidad y la densidad. taunística, a través de la alte- 
ración cada vez más profunda de la v.eietación, la captura desme- 
dida de ciertas especies, así como por la introducción de especies 
animales domesticadas y el favorecimiento de algunas de las sil- 
vestres. . 

Entre las especies silvestres, tenemos: 
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La historia huave (Diebold, 1969: 481) es conjetural en su 
mayor parte, ya que las .fuentes etnográficas primarias son muy 
pocas. La fuente más extensa y antigua de información temprana 
de la región sigue siendo la ''Geográfica Descripción de la Parte 
Septentrional del Polo Artico de la América y Nueva Iglesia de 
las Indias Occidentales" de Fray Francisco de Burgoa, publicado 
por primera vez en 1674. Al describir la provincia de Tehuante- 
pee Burgoa (citado por Méndez, 1975: 49-50) señala que esta 
región en la antigüedad fue poblada por los hueves, quienes 
vinieron del sur, y que "de sus historias y caracteres se supo" 
que por guerras entre sí o con sus vecinos, "vencidos. y perse- 
guidos" se embarcaron por el Mar del Sur, navegando .siempre 
cerca de la costa, y aunque probaron de tomar puerto en varias 
partes, rué hasta Tehuantepec, donde "hallaron las comodidades 
para su propagación y sustento". En esta tierra, nos dice, parece 
ser que habitaban los miles, pero como éstos se inclinaban a vivir 
más en 'Ias ·montañas, que en estas tierras calientes, pusieron poca 
resistencia a los huaves, quienes las ocuparon hasta. Jalapa. del 
Mar.qués: Continúa relatando que averiguaron venían de lejos, 
.al percatarse un religioso nicaragüense de que el idioma que ria. 
blaban era semejante al de un pueblo de su país. , · ·· 

Durante los años siguientes señala Cheney (1972: 17·18), 
siguiendo a F. Francisco de Burgoa, debido a la presión creada 
por el avance de los indios mixtecos contra las comunidades 
zapotecas del Valle de Oaxaca, muchos zapotecos se transladaron 
a través de las montañas hacia las tierras bajas del Istmo, donde 
la dinastía imperante de la ciudad-estado de Zaachila se estable· 
ció en la ciudad de Tehuantepec. Cuando el emperador Mocte- 

·turna I y su ejército pasaron por esta región, durante sus campa· 
!fas, a las tierras altas de Guatemala, en la última parte del siglo 

·xv, la población local huave y zapoteca se sometió a su soberanía 

CAPITULO IV 

ANTECEDENTES HISTORICOS 
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(Consultar apéndice 4) 

Peces 

Caretta caretta (caguama) 
Chelonia mydas (parlama) 
Eretmochelys imbricetus (tortuga carey) 
Lepidoche/ys olioacea (golfina) 

Reptiles 

Penaeus californiensis (camarón rojo) 
Peneeus styttrostrls (camarón blanco) 

64 



cercanas para practicar la agricultura. Las culturas zapateca y • 
míxteca, influenciaron grandemente en el área. En el horizonte 
Post-clásico, es la cultura míxteca la que mayor influencia irra- 
dió. La influencia maya, la detectó en el Clásico tardío. De 
las probables influencias mexicas, no apareció material que las 
indicara, tal vez porque este grupo ocupó la región sólo como 
camino para sus rutas comerciales, 

Entre sus conclusiones, nos dice Méndez (1975: 157-158), 
que es de suponerse que los huaves a su arribo a Meso.américa 
(1200-1300 DC) no formaban una alta cultura y fácilmente 
adoptaron la forma de vida de los grupos que vivían por la región, 
y que las f ormas cerámicas· que hayan tra(do desaparecieron para 
adoptar las existentes en el área. Su primer asentamiento, según 
el padre Burgoa, fue Jalapa del Marqués, pero no es posible exca- 
varlo pues se encuentra bajo la Presa Benito Juáréz. Loa siete 
pueblos huaves que ubica Juan de Torres (1582) en su· mapa 
(FI¡. 16), se localizaron en el recorrido del área, tre6 de ell<>1 ya no 
existen. El pueblo más importante fué San Francisco del Mar. 

Sobte la conquista española escribe el padre Burroa (cita· 
do por Méndez, 1975: 51) que detpués de vencer los aapctecos 
a Moctezuma I. vino Cortés a sus tierras y "reeorriendo los árti· 
mo~ de los que se habían dado de paz y venciendo a losrebeldes". 
lleeo ~ Tehuantepec. Es en la .Laguna Superior, donde·utilizando 
i los huaves posteriormente, hace construir bergantines y ensan- 
char la boca de la Laguna Inferior para permitir su paso al Pactñ-' 
eo, con el tbi de continuar la conquista de los mares del aur y nave- 
gar hacia el Norte· en expediciones exploratorias a lo largo de la 
coáta y hacia la Península de Baja California. · 

Alrededor de 1580, los dominicos "se asentaron en la zona 
ocupando las tierras más ricas para explotarlas, fundan misiones 
Y constnryen las primeras iglesias que se encuentran en Jalapa 
del Marqués y Tehuantepec" (Méndez, 1975: 156), asumiendo 
el -papel principal en el gobierno del Istmo. A fines del siglo X\'l. 
esta orden tenía fuertemente controlado no sólo al Istmo, sino 
a toda la provincia de Oaxaca (Cheney, 1972: 19). En esa época . 
San Mateo pertenecía al-Curato de San Francisco del Mar, el cual 
tenía cuatro pueblos anexos a su dependencia (Santa María. 
San Mateo, San Dionísio e lxhuatán) y era considerado· "la cabe- 
cera de las cuatro Repúblicas Huaves". 
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sin contender. Sin embargo, durante 1490, mixtecos y zapotecos 
resolvieron temporalmente sus contiendas y se. unieron contra 
los aztecas. En el Istmo, los zapotecos masacraron la guarnición 
azteca de Tehuantepec y se comprometieron en una feroz batalla 
contra los huaves. 

Al hablar de la Doctrina y Vicaría de San Francisco del Mar, 
el padre Burgoa dice (citado por Méndez, 1975: 51-53) que esta · 
doctrina es el campo donde se retiraron los indios hu aves huyendo 
de la braveza del Rey zapoteco quien los expulsó del Valle de 
Jalapa del Marqués donde habían vivido con gran abundancia; 
que eran tantos los ejércitos zapotecos, "que les dejaban las tuer- 
zas muy estragadas", y que aunque tenían facilidades para re- 
tirarse, no lo hicieron hasta que escarmentaron y admitieron la 
conveniencia de partir. Y que, como no habían perdido "las no- 
ticias de la marinería de sus antepasados", regresaron a la parte 
por donde habían desembocado "muy a la orilla del mar, a diez 
y seis leguas de Tehuantepec, entre unas lagunas grandísimas 
pasando por un estrecho de tierra". Los zapotecos moderaron 
su rigor con ellos teniéndolos allí reclusos, quedando "muy fal- 
tos de su sustento principal" -el maíz- y obligados por nece- 
sidad a buscar en las lagunas su sustento. Señala que esta Doc- 
trina estaba formada por siete pueblecillos, todos cerca de Ju 
lagunas. 

Con respecto a las evidencias arqueológicas en el área, sólo 
se ha realizado un trabajo: "Arqueología del Area Huave" de 
Enrique Méndez M. (1975); con este trabajo el autor (pp. 152- 
156) comprobó que los asentamientos del área han sido contf- 
nuos, iniciándose desde el Preclásico Medio hasta nuestros días, 

. pero por diferentes grupos étnicos en cada zona, así como en· ca- 
da uno de los horizontes culturales designados para Mesoamérica. 
Ha habido influencia del Altiplano Central, de los Vaíles de 
Oaxaca, del área maya, asf como de las culturas del Centro de 
Veracruz. Los primeros asentamientos ocurrieron en las cercanías 
de los poblados actualmente conocidos como Huilotepec, Hua- 
zantlán, San Mateo del Mar y San Francisco lxbuatán. Estos 

. primeros pobladores escogieron para su asentamiento las riberas 
del Rfo Tehuantepec, playas del Mar Tileme y riberas del Río 
Ostuta, lo cual le hace inferir al autor que su economía era de- 

. pendiente de los productos de los ríos y del mar y probable· 
mente tomaron muy en cuenta las posibilidades de las tierras 
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Es· de esa época que nos llegan las primeras noticias des- 
criptivas del área, proporcionadas por el Alcaide Mayor de Tehuan- 
tepec, Juan de Torres, que en 1585 (transcrito por Méndez, 1975: 
35) reporta el asentamiento del actual San Mateo del Mar (en esa 
época Guacontlán) a las orillas del Río · TehUantepec (Fíg, i6), 
en donde nos dice, "ay mucha cantidad de géneros de pescado y 
camarón de que los naturales son muy aprovechados porque biben 
y tratan dello y ansi mismo ay muncha cantidad de lagartcs ... y 
al presente ... la ysla dicha de Guacontlán está poblada de gana· 
dos mayores". 

Posteriormente, esta población cambió su asentamiento al 
actual San Mateo, debido principalmente al problema que ocasio- 
naba el constante desbordamiento del Río Tehuantepec (Méndez, 
1975: 19). Para 1674, el padre Burgos (citado por Méndez, 1975·: 
35-86) también nos dice que los huaves procrearon gran ceneí- 
dad de ganado vacuno, con el cual estaban "engolosinados" 
por su cuero, carne y cebo, y que existían '.'principales muy 
ladinos" que eran dueños. de haciendas de yeguas y mulas "en 
parajes acomodados". así como que todos los "pueblécíllos" 
de la Doctrina de San Francisco, tenían .l?- "comodidad de las 
lagunas para pescar muy lindo y regalado pescado". El testí- 
monio del cura Juan Basilio (citado por Méndez, 1975: 20~25), ~s 
que en su nuevo asentamiento 'los de San Mateo no sembraban 
maíz, sino que lo compraban para comer, y continúa diciendo, 
"en este dicho pueblo siembran chile con abundancia para vender, 
también siembran calavaza, sandías, melones, estos todo ·el año· 
están cultivando y coxiendo el ftu to de lo dicho porque lo riegan 
con agua de los pósitos, que para esto hacen". También menciona 
:¡ue al igual que San Francisco, contaban con anonas, ciruelas, 
naranjos, tamarindos, higos monteses, guamuchiles, cascalotes y 
otros árboles silvestres que criaban para sombra, así como que 
existían con mucha abundancia: borregos, vacas, toros, caballos 
y burros. 

· Durante la época. colonial, destaca Diebold (1969: 481), 
la comunidad huave experimentó dos eventos que mutilaron 
su habilidad para mantenerse como una población aislada. Prime· 
ro, porque a pesar de que no fueron sujetos a la encomienda o 
hacienda, las poblaciones fueron ocupadas por el clero. Segundo, 
porque ios huaves fueron incorporados y explotados dentro 
de un bien desarrollado sistema de mercado zapoteco y español. 
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La población de San Mateo del Mar .obtuvo su categoría 
municipal en 1920. Hasta antes de 1942, año en que se funda. 
la primera agencia municipal, sus pobladores en su mayor parte 
se encontraban concentrados en la cabecera y el resto disperso 
en ranchos, algunos de los cuales por su crecimiento se han con- 
vertido en agencias municipales como Huazantlán (1942), Colonia 
Cuauhtémoc (1964), Colonia Juárez (1972), Reforma (1973), Cos- 
ta Rica (1974), San Pablo (1977) y Santa Cruz (1977). 

Antes de los años sesenta, la población estaba dividida, 
para fines administrativos, en cuatro secciones que funcionaban 
como unidades balanceadas dentro de la cabecera; ·Cada familia 
pertenecía a una de éstas, para fines de representación y obli- 
gación cívico-religiosa, sin importar su residencia dentro del mu- 
nicipio (Cheney, 1972: 52). Esta organización tradicional de la . 
población se ha desajustado a raíz de la tendencia a la formación 
de nuevas poblaciones y ha tenido que cambiar para satisfacer 
demandas de reconocimiento legal y representación. Por' ejemplo, 
la cuarta sección ha desaparecido físicamente de la cabecera y 
corresponde a Huazantlán. Sin embargo, la situación aún está 
en flujo y los ajustes recientes no se han clarificado, de modo 
que mucha gente está registrada tanto en la cabecera, como en 
el lugar en que reside. 

El crecimiento de la población durante el presente siglo, 
puede apreciarse en el Cuadro 6. Los datos para San Mateo 
después de 1950, no son muy confiables, ya que, por la situación 
descrita, mucha gente está registrada dos veces, inflando la po- 
blación de ésta. En términos cualitativos, empero, consideramos 
que es válida la tendencia observada de un aumento cada vez 
mayor del porcentaje de población rural dentro del municipio. 

CAPITULO V 

SITUACION SOCIOECONOMICA ACTUAL 

A DEMOGRAFIA 
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Este nexo fue primeramente establecido en el siglo XVII o antes, 
por relaeiones comerciales en las qué el mercado buscaba los 
productos marinos huaves y ataba subsecuentemente a la pobla- 
eión a una dependencia, característica más notable de su organi- 
zación económica actual. 

Para fines del siglo XVII, la responsabilidad gubemamental 
pasa a. las autoridades civiles, hasta que el período colonial ter- 
mina con la guerra de Independencia (1810..1821) (Cbeney, 
1972: 19). 

Sobre la historia posterior de la zona, no existen r~ferencias 
particulares, pero puede suponerse que debido a su dependencia 
económica con respecto a las principales ciudades del Istmo 
algunas de las épocas importantes para el resto de la zona istmeñ~ 
también lo fueron para la zona huave. Entre estas épocas sobre· 
sale su participación durante la intervención francesa de 1860 
el auge del Istmo con la construcción del ferrocarril tranaístmic~ 
de 1850 a 1907 y con la construcción del Puerto de Salina Cruz 
auge que concluyó en la segunda década de 1900 debido a la aper: 
tura del Canal de Panamá en 1914 y a la agitación de la Revolú- 
ción Mexicana; en ésta última, se sabe de la participación de los 
huaves en las tropas del general zapoteco Charis, quien combatió 
al lado del General Obregón. Posteriormente a la Revolución 
Mexicana, se destaca la construcción de la Carretera Panamericana 
(1951) que comunicó la Ciudad de Oaxaca con Guatemala y la 
Canetera Transístmica en 1955. Más recientemente, tenemos la 
construcción de la Presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués 
junto con el Distrito de Riego No. 19. 
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La dieta básica de la población huave esta constituída prin· 
cipalmente por maíz, pescado, camarón, camote, frijol y chile, 
con una fuerte deficiencia en verduras. Entre las !rutas más co- 
munes en la dieta, podemos mencionar al [icaco, sandfa, melón, 
ciruela, anona y pitaya. Según datos de Marzotto (1976), ·el 
consumo diario de maíz por persona va de 313 a 411 gr, depen- 
diendo de la edad, y el de .pescado de 136 a 169 ¡r. Por tanto, 
vemos que a diferencia de la mayoría de los pobladores del área 
rural mexicana, los de San Mateo reciben un porcentaje impar· 
tante de proteínas en su dieta diaria. 

La salud de los habitantes del municipio, hasta 1965, era 
atendida exclusivamente por los médicos tradicionales, los cua- 
les· siguen jugando- un papel muy importante; actualmente hay 
por lo menos 20 médicos tradicionales y más de 25 parteras em- 
píricas. 

En 1965, se inicia el. servicio médico patrocinado por la 
iglesia católica. En 1968 ésta construye en la cabecera muniei- 

l. Salud 

B.· SERVICIOS 

En el Cuadro 7 pueden verse los índices de natalidad, mortandad 
·y crecimiento que son altos según Marzotto (1976). El índice de 
natalidad no ha variado drásticamente, pero el de mortandad ha SU· 
frido un descenso notable a partir de 1956 y tuvo un ascenso ím- 
portante en el período 1916-1925 a causa de una epidemia de 
encefalitis. · 

La mayoría de la migración registrada es temporal (Cuadro 9) 
y tiene como objetivo el trabajo fuera de la comunidad. Los 
cambios de residencia generalmente son para trabajar o estudiar 
y en la mayoría de los casos, aunque tarden varios años fuera, 
eventualmente regresan. Según Cheney (1975: 55), en 1971 
los mareños que vivían fuera de San Mateo eran aproximadamente 
336, que en su mayoría se encontraban en la región del Istmo y 
en el estado de Chiapas. 

Fuentes: 1900-1940. Censo general de población, citado por Marzotto, 1976; 1950 y 
1960, Censo general de población, citado por Cheney, 1975: 51; Poblaci6n ru- 
ral, 1970; Censo munJctpaJ, citado por Chtney (op. cit); Total 1970 y dato• 
1978, censos escolares y munlclpalea. 

1900 1910 1921 1950 1940 1950 1960 1970 1978 PERIODO POBLACION INDICE DE JNDICEDE INDlCEt>E 
Huazantlá'n TOTAL NATALIDAD% MORTANDAD% CRECIMIEN· 

519 743 923 TO 
Cuauhtemoc 232 350 
Reforma 1871 - 1895 1665 43.6 30.2· ~l3.4 
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Col. Juárez 

1896 - 1<>05 2181 46.2 24.4 21.8 
460 953 

C08ta Rica 1906 - 1915 2609 48.4 32.2 16.2 
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San Pablo 
1916 - 1925 2233 44.8 54.0 • 9.2 

213 
San Mateo 2181 2609 2233 2645 2862 3032 

1926 - 193~ 2645 46.9 26.7 20.2 
4028 4637 4392 1936- 1945 

Santa Cruz 
2862 46.5 24.2 22.3 

309 1946 - 1955 3032 55.6 31..S 24~1 
TOTAL 2181 2609 2233 2645 2862 3611 4771 5991 1590 1056 - 1965 4028 46.9 18.7 28.2 

% POBL. RURAL 16 % 15.5% 23.8% 42.4% 1966 - 1975 5364 47.6· 15.7. 31.9 

CUADRO 7. INDICES DE NATALIDAD, MORTANDAD Y CRECIMIENTO DURAN· 
TE 100 AÑOS> EN SAN MATEO DEL MAR (DATOS DE MARZOTTO, 
1976) 

• 
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CUADRO 6. CRECIMIENTO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO 
DEL MAR Y PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL DE 1900 A 
1978 
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Otro de los problemas serios de salud, es el alto índice de 
alcoholismo que prevalece. Sólo en la cabecera, existe un por- 
centaje de una cantina por cada 68 hombres mayores de 16 años. 

Las condiciones de vivienda, son las siguientes: hasta hace 
aproximadamente 25 años, las casas eran conserufdas exclusiva· 
mente con materiales vegetales de la región y tecnología tradicio- 
nal. Para 1971, Cheney (1972: 90) reporta la exístencia en 18 
cabecera de 15 casas de ladrillo con techo de teja y ocho de ta- 
bicón con techo de cemento. Para 1978 observamos ya 21 casas 
de ladrillo y 83 de tabicón construídas o en etapas avanzadas 
de construcción. Es decir, que actualmente en la cabecera hay 
un 17.4 por ciento de casas de materiales no vegetales y un 82.6 
por ciento de casas de palma. E6 evidente que en loa últimos 
años se está produciendo un cambio importante en el tipo de 
construcción. La situación en las agencias m.unicipalea no ha cam- 
biado tanto, de modo que vemos que en Huazantlán cerca de 90 
por ciento de las casas aún son de palma y en las otras pobla- 
ciones casi se alcanza el 100 por ciento. 

Las condiciones en las casas de palma de la cabecera, son 
las siiüientes: 

a . Eos lotes asignados por familia son de 15 m de frente 
por 15 m de fondo; éstos son delimitados con una cerca 
de carrizo o de palma de 2 m de altura. 

b Un promedio de 6.3 habitantes por casa (V Censo Agrí- 
cola, Ganadero y Ejidal, 1970). · 

e Una recámara con piso de tierra que cuando es grande 
mide 8 m de largo, 5 de ancho y 6.6 de alto; cuando ·es 
pequeña 5 m de largo, 3 de ancho y 4.5 de alto. 

d Una enramada (de 5 m x 3 m x 2 m) u otra recámara 
pequeña (de 5 m x 3 m x 4.5 m). 

e Una cocina exterior. 
f Patio; en él generalmente se encuentran las camas de 

secado para el camarón o pescado, loa postes para el 
secado de las redes, un gallinero (~eneralmente de 2 m x 
4 m), Uh chiquero (generalmente de 2 m x 2 m), un huer- 
to familiar y el pozo de agua junto al cual se construye un 
cercado de carrizo de 1.5 m x 1.5 m para.hañarw. 

Sobre. la for~a de construcción de este tipo de vivienda, 
Y los matenales utilizados, consultar el apéndice 4. 
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pal una clínica rural tipo C con diez camas que hasta 1971 em- 
piezan a dar servicio ininterrumpido por parte de la SSA, con 
un ·médico en servicio social y dos enfenneras. Posteriormente, 
en 1976, el Centro de Salud de Tehuantepec comenzó a otor- 
gar servicio médico un día a la semana a la población de Huazan- 
tlán y en 1978 instauró un puesto de salud en este poblado, aten- 
dido permanentemente por un joven huave. A partir de noviem- 
bre de 1977, el Instituto Nacional Indigenista (INI), también 
presta este servicio. 

Desde la década de 1956-1965 en la que empezó a trabajar 
en la zona el Consejo Nacional para la Erradicación del Palu- 
dismo (CNEP), el índice de mortandad decreció significativa- 
mente (Cuadro 7). Sin embargo, la situación de insalubridad 
de las poblaciones no ha tenido otros cambios importantes, ya 
que a excepción de la introducción del agua "potable" en 1971 
a las principales comunidades del municipio, no se han tomado 
medidas preventivas que cambien esta situación. Así, tenemos 
actualmente que: no existe drenaje, defecando al aire libre el 
98.9 por ciento de las familias de San Mateo, el 98. 7 por ciento 
de las de Huazantlán y el 100 por ciento en las poblaciones res· 
tantes; el 88.2 por ciento de las familias de San Mateo toma el 
agua sin hervir (Clínica Rural San Mateo del Mar. SSA. Censo, 
1978); el 80 por ciento de la población no usa calzado (V Censo 
Agrícola Ganadero y Ejidal, 1970) y el único mercado del mu- 
nicipio se encuentra en pésimas condiciones higiénicas. 

Como un reflejo de esta situación, tenemos que: el 48.5 por 
ciento de los enfermos que acudieron en el período agosto 1977- 
noviembre 1978 al Centro de Salud, presentó infecciones gastroin- 
te~i~ales; el 38.1 P_or ciento manifestó afecciones respiratorias; 

Y solo el 13.8 por ciento otras enfermedades (Clínica Rural &n 
Mateo del Mar, SSA. Reporte diario 1977, 1978). Sólo el médico 
de esta clínica .registró en un año 1,409 casos de infecciones íntes- 
tinales_ y afecciones respiratorias. Si, por otra parte, consideramos 
que solo una pequeña porción de la población asiste al médico 
se ma~ifi<;5ta la gravedad de la situación, la cual también se reflej~ 
en el m~1ce de mortandad infantil que sigue siendo alto, ya qµe 
como. senala Marzotto (1976) "En 1969, México re¡istró un 63 
por ciento, San Mateo un 86 por ciento, esto sin tomar en cuenta 
que los recién nacídos que fallecen antes de los quince días no son 
registrados". · · 
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la tierra es de propiedad comunal, pero a excepción de 
algunas comunales de Sabana, dedicadas al pastoreo y otras 
comunales de Selva Baja, dedicadas al ramoneo y a la ol)tención 
de elementos vegetales, el resto es explotado de manera fami- 
liar. '&te importante medio de producción se ha ido reducíando 
como vimos en el capítulo IV, desde la época de contacto eón los 
zapotecos, y ha continuado durante el presente siglo. En 1920, 
el munícípío tuvo que ceder parte de sus tierras más fértiles a la 
orilla del río, para el establecimiento de· Boca del Río, en 1977, 
campesinos de la Colonia Alvaro Obregón (agencia municipal 
de Juchitán) invadieron tierras propiedad de gente de San Mateo 
en Ciénega Grande y Paso Lagarto y actualmente, Huílotepec, 
población zapoteca, trata de adueñarse de parte de las tierras 
de Huazantlán. 

C. PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

Sin embargo, su presencia ha hecho que los oficiales tradiciona- 
les pierdan algunas de sus funciones (Cheney, 1975: 146). Ade· 
más de la iglesia de San Mateo existe la de Huazantlán y la de Co~. 
lonia Juárez, a las ·que asiste el padre una vez a la semana. Las 
labores más importantes que ha realizado son el alquiler de ma- 
quinaria pesada para la apertura -de una parte del camino y la 
construcción de la clínica. 

Desde 1943, los misioneros protestantes fundamentalistas 
norteamericanos han residido en San Mateo por diversos paríodos 
de tiempo; dominan el huave y trabajan dentro del Instituto 
Lingüístico de Verano en la elaboración de un diccionario y en 
la traducción de la biblia al huave. Han construído una iglesia, 
en la que oficia un pastor huave, al que formaron en la Ciudad 
de Oaxaca. Sostienen una promotoría de castellanización y ma- 
neján .el Fondo Cristiano para Niños, AC, con el que dan de co- 
mer á unos 60 niños. Los huaves convertidos a su fe~ han tenido 
problemas dentro de la comunidad, sobre este punto señala Che- 
ney (1975: 88, 145) que en un principio, fueron privados de su 
participación cívica por dos años, pero actualmente han podido 
ejércer la presión suficiente para llegar incluso al puesto de vice- 
presidente municipal. . 

Hay otras retigíones con menos número de fieles,,como son 
bautistas, nazarenos y testigos de Jehová. 
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Desde la partida de los dominicos en el siglo XVII, hasta 
principios de los años sesentas. los oficiales tradicionales de la 
iglesia de San Mateo. asumieron la responsabilidad en cuestiones 
eclesiásticas y sirvieron siempre en ausencia de sacerdotes, quienes 
sólo hacían visitas en las celebraciones principales para dar 106 
sacramentos del bautismo, comunión y casamiento. La llegada 
del sacerdote católico de nacionalidad norteamericana fue con· 
flictiva en un principio, por sus intentos de influir en las prácticas 
religiosas que venían realizando los huaves y hasta la fecha· a 
excepción de unas cien personas sobre las cuales ha mfluído 
el resto sigue practicando la religión al margen del sacerdote. ' 

vaha a cabo sólamente a pie o en carreta tirada por bueyes, pos- 
teriormente fUe abierta una brecha de tránsito estacional que unía 
San Mateo con Tehuantepec, a través de la cual circulaban diaria- 
mente un .autobús y dos camionetas de transporte de mercan- 
cías (Cheney, 1975: 106). En 1971, esta brecha fue convertida 
en camino de terracería. El tráfico de camionetas y autobuses 
se intensificó, llegando en 1977 hasta siete los camiones de pa- 
sajeros que íban de San Mateo a Tehuantepec, transportando 
además de los pasajeros, productos marinos y trayendo produc- 
tos manufacturados. Las camionetas y los autobuses son de pro- 
pietarios de Tehuantepec y San Bias. En 1978 se inició el tránsito 
de autobuses San Mateo - Salina Cruz, actualmente· con siete co- 
rridas diarias. Es evidente que el hecho de aue Salina Cruz repre- 
sete cada vez más el mejor mercado en el Istmo por su crecimiento 
demográfico, a raíz de la construcción de la refinería, ha desviado 
notablemente el tránsito de los huaves de Tehuantepec a Salina 
Cruz. 

Las poblaciones comunicadas por estas carreteras son: Hua- 
zantlán, Colonia Juárez, Colonia San Pablo, San Mateo y Santa 
Cruz. En 1978 se construyeron dos caminos vecinales a Colonia 
Cuauhtémoc y Costa Rica, ñnanciados por el INI y con mano de 
obra huave; actualmente sólo Colonia Reforma está incomunicada. 

La luz fue introducida en 1970 y disfrutan de este servicio 
sólamente Huazantlán, Colonia Juárez y San Mateo. En la cabe- 
cera hay telégrafo que envía sus mensajes una vez a la semana 
por radio a Salina Cruz, correo que funciona ordinariamente; 
hay una caseta tele! ónica. 

4. lg)esia 
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Trabajo familiar. El más común, es utilizado en todas las ac- 
tívidades productivas de subsistencia y reproducción de la familia, 
en· ella intervienen los hombres, mujeres y niños de la familia nu- 

Las ocupaciones principales de la población económicamente 
activa (hombre y mujeres mayores de 16 años). son para los hom- 
bres: la pesca, la agricultura, la ganadería, la construcción de ca· 
sas y los trabajos comunales; para las mujeres: los trabajos domés- 
ticos de reproducción de la fuerza de trabajo, la elaboración de tex- 
tiles, el cultivo del huerto familiar, el cuidado del ganado de so· 
lar y el comercio de sus productos. · · 

La mayoría de las poblaciones al O de la Barra se dedican 
principalmente a la agricultura y la pesca de subsistencia, a excep- 
ción de Colonia Ouauht-xaoc (que se encuentra en la desemboca· 
dura del Río Tehuantepec) y San Mateo y Santa Cruz. que se en· 
cuentran muy lejos de las mejores tierras para el cultivo; están tor- 
madas principalmente de pescadores que no practican la agricultu- 
ra (Cuadro 9). La ganadería es una actividad que realizan general· 
mente los agricultores, pero también algunos pescadores. 

La fuerza de trabajo utilizada denuv del municipio es de 
cuatro tipos: 

D. FUERZA DE TRABAJO 

Los instrumentos utilizados para la pesca de camarón, que 
realizan los pescadores a pie, son la atarraya y el canasto, ambos 
propiedad del pescador. Los instrumentos para la pesca de escarna 
son el cayuco y la red. El cayuco generalmente es propiedad de 
una persona, la cual lo renta a los pescadores que van con él. Esta 
renta se paga en especie, dividiendo en partes iguales el producto y 
contando al cayuco como una persona; el dueño se queda con dos 
partes. La red generalmente es propiedad de todos los integrantes 
del grupo de pesca, ya que la tejen en partes iguales. · 

zona de reproducción de las especies. 
Tradicionalmente, las aguas son consideradas como patrimo- 

nio de mateyanos y no mateyanos. Sin embargo, a la Laguna 
Quirio la consideran como propiedad exclusiva de los pobladores 
de San Mateo. 
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Internamente, para la explotación de la tierra se requiere 
una constancia del otorgamiento de ésta por parte del rspre- 
sent~nte ~e bienes c?munales. La propiedad es heredable y 
vendible solo a los miembros huaves del municipio. Existen po- 
cos casos de renta de la tierra y una tendencia incipiente al aca- 
paramiento de propiedades por parte de los huaves más ricos. 
La renta de la tierra se da a cambio de dinero cuando es para 
fines agrícolas, y a cambio del trabajo de los bueyes cuando se 
destin:a a fines pecuarios. 

Los instrumentos para la producción agrícola generalmente 
son de propiedad familiar; los que se rentan son: el tractor, la yunta 
y la carreta. Los tractores los rentan BANCRISA y un huave de 
Colonia Juárez, a $ 200.00/ha. La yunta y la carreta son dos ins- 

·trumentos cuya disposición está' bastante generalízada pero que 
entra en crisis periódicamente cada vez que el mal tiempo impide 
Ia buena alimentaci6n de los bueyes; la gente se ve obligada 
á venderlos. En estas épocas, quienes tienen posibilidades de 
sostenerlos los rentan. El par de bueyes o "mancuerna" si se 
renta en dinero, es generalmente a $ 200.00 el día, aunq~e esto 
varía según la relación familiar o amistosa, entre los interesados. 
Si se renta en especie, ésta consiste en alimentar los bueyes duran· 
te el período seco del año a cambio de su trabajo en la época de 
lluvias, o en una combinación de dinero y forraje por cada día 
de trabajo. La carreta también puede rentarse a cambio de pro· 
duetos agrícolaso por dinero en un monto que también depende 
de la relación entre los interesados. 

. Los cuerpo~, de agua donde se desarrolla la pesca, son pro- 
piedad d~ la nacion, .Y fueron concesionados para su explotación 
por_ medio de penms~s de pesca a los cooperativistas y organi- 
zaciones de apo.yo de estas, . que el Estado formó en San Mateo. 
En 1~69 fue cons~i~uída la Cooperativa de Producción Pesquera 
Marenos de la Región Huave, la cual fue solicitada por los mate- 
vanos como un medio para proteger la Laguna Quirio, que empe- 
z~?a a ser explotada por grupos de pescadores zapotecos y tam- 
bien para tener derecho a pescar en la Laguna Superior e .Inte- 
rior, ya ~ue estaban_ siendo desplazados por estos mismos grupos. 
Es a partir de ese ano que se les otorga el permiso de explotación 
de las aguas del Mar Tileme, parte de la Laguna Superior y la La· 
guna Inferior (ésta se explota conjuntamente con la cooperativa 
de Santa María) así como el cuidado de la Laguna Quirio como 
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F. ORGANIZACIONES 
Las instancias organizativas que encontramos actualmente 

que acaparan en menor escala y que siempre pagan todo el precio 
en dinero. Algunas gentes que quieren evadir a las regatonas, van 
a vender sus productos directamente a los mercados de Salina 
Cruz, Juchitán y Tehuantepec. 

La venta del ganado bovino y ovicaprino, así como el ajon- 
[olí, sólo se realiza por dinero en efectivo. Al ganado vienen a 
comprarlo revendedores de Ocotlán y Tlacolula ~ el comprador 
de Ocotlán llega todas las. semanas y el de Tlaeolula esporádica· 
mente. Ambos traen a vender verdura de los Valles Centrales 
de Oaxaca a las tiendas. La producción de ajonjolí, hasta el año 
pasado, era acaparada totalmente por intermediarios que los en· 
tregaban a la Fábrica de Aceite Patrona, a través de una persona 
de Huazantlán y otra de Colonia Juárez, encargadas de caneen· 
trarlo, recibiendo por ello una comisión. En 1977 se pagaba a 
$ 7.60 el kg y.en 1978 a$ 8.00 kg, mientras que el precio oficial 
era de $ 12.00 el kg. Una parte de la producción .de 1978, fue 
vendida a este último precio a CONASUPO por intermedio del 
INL 

El maíz, producto esencial en su dieta, es vendido en tres 
fonnas: por las regatonas, a cambio de otros productos; por 
puestos fijos, de los cuales hay ocho (tres de [uchitecos, uno de 
un san blaseño, uno de un tehuano y tres de gente de San Mateo): 
y por vendedores de San Blas, que en la temporada de cosecha lle· 

. gan en·carretas a vender maíz en mazorca. 
Las mercancías manufacturadas se compran en las dieci- 

seis tiendas y puestos del mercado (ocho de ellas pertenecientes 
a juchitecos), así como en las seis tiendas que hay fuera de éste. 
Estas tiendas son surtidas por los almacenes de _Juchitán y Te· 
huantepec, los cuales les llevan las mercanc fas en camionetas. 

Tres de las mercancías más vendidas en San Mateo, son el 
mezcal, el refresco y la cerveza. La distribución del mezcal esta 

· controlada por una tehuana que además alquila rocolas y una 
persona de El Camarón, Oax., ambos periódicamente llevan en sus 
camionetas la mercancía. Las agencias de Juchitán y Tehuantepec 
distribuyen la cerveza y el refresco. 

Los precios de los productos que entran dentro del comercio 
se muestran en el Cuadro 10. 
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borregos eran trasquilados y la lana se usaba para confeccionar 
ropa; hacia 1950, llegó un comprador juchiteco que pronto 
acaparó _toda la prod~~ción, llegando a pagar $ 50.00 por kg en 
1968, ano en que dejó de venir. A partir de esa fecha, los bo- 
rregos ya no se trasquilan, pues se perdió la costumbre de usar 
ropa de lana y ya nadie la compra; b) la CONASUPO fue solici- 
tada por el municipio hace más de diez años. La solicitud fue 
aceptada, p~ro por meniobras de los comerciantes zapotecos, 
fue transferida a. un poblado zapoteco cercano (Huilotepec), 
d7 tal rnan~ra. que el acaparamiento sigue sin competencia y 
s~l.o se logro u~a sucursal en Colonia Juárez que vende maíz, 
frijol, arroz, aceite y sal que sólo cubre las necesidades de esta 
colonia. 

El trueque se realiza exciusivamente entre los mismos hua- 
ves. Se intercambian produc_tos pesqueros como camarón, pes· 
cado, .~te., por productos agrícolas como camote, maíz y flores. 
También puede observarse el cambio de gallinas por guajolotes 
el de chivos por borregos, etc. . ' 

El intercambio de mercancías por dinero más mercancías 
¡enera!n;iente se observ~ entre los productores de camarón, pes: 
cado, Jaibas, hueva de lisa, huevo de tortuga, puercos, guajolotes, 
huevos de gallina y frutas de la estación y las acaparadoras (siem- 
pre zap~tecas predominando las San Blaseñas). Este intercambio 
es el mas generalizado en el mercado de San -Mateo (el único en 
e) municipio) y el mecanismo es el si~uiente: la acaparadora (lo- 
calmente llamada "regatona"), fija el precio y a pesar de las pro- 
testas de la vend~dora, rara vez lo sube. El precio lo paga en dos 
partes, una en dinero y otra en mercancía generalmente de muy 
ín~la. calidad, como frutas descompuestas, pan duro, productos de 
plástico Y algunas veces maíz. De esta forma la acaparadora 
asegura una ga1!-ancia m~y alta, ya que paga los' productos a un 
precio muy bajo y obliga al productor a comprarle mercancías 
muy por encima del precio que tienen en el mercado regional 
Por ejemplo, el ~a.íz lo venden entre $ 4.50 y $ 5.25 el kg, rnien: 
tras el precio oficial es de $ 2.90 el kg, y el camarón chico lo 
compran alrededor de $ 30.00 el kg, en tanto que su precio 
en el mercado regional es de $ 60.00 el kg. 

Estas acaparadoras venden los productos huaves a diversos 
mercados, incluso van a ciudades alejadas como Oaxaca Puebla 
Y Mf~ico. ~n ~l mercado hay generalmente 28 regaton~: 15 san 
blaseñas, 5 juchitecas y 2 tehuanas. Además, hay unas seis huaves 
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en San Mateo del Mar, son de cuatro tipos; una jerarquía cívico- 
religiosa de 'origen esencialmente indo-colonial, y las organizacio- 
nes productivas, políticas y civiles, fomentadas por el Estado. 

La estructura iererauic» ctvico-retiqiose está compuesta de 
dos subestructuras, una civil y otra eclesiástica; aunque no hay 
una distinción definitiva entre ellas, muchas tareas de los oficia· 
les de la iglesia están limitadas a asuntos eclesiásticos así como 
muchos puestos .polñicos combinan las funciones eclesiásticas y 
las seculares (Cheney, 1972;118). · 

En el nivel máximo de estos dos subsistemas se encuentran el 
primero y el segundo alcalde, los cuales unen la Iglesia y el Estado, 
coordinando la interacción de los dos subsistemas (Cheney, 
1972;124). Sus principales funciones son: ser juez; la formación 
de un triunvirato junto con el presidente municipal, que decide los 
principales problemas de la comunidad; la vigilancia del funciona- 
miento adecuado de los oficiales eclesiásticos y asegurar el bienes- 
tar de la población (principalmente que el mar y la tierra sean 
fértiles), a través de su conducta intachable, de sus contínuos re- 
zos para "pedir perdón" y de la celebración de seis peregrinaciones 
anuales al mar para pedir lluvia y vida marina. Estas seis peregrí- 
naciones se inician a mediados de marzo a mícíaüve del presidente 
y los dos alcaldes y se realizan cada sábado en la noche. 

Para ascender del primer nivel en la jerarquía cívico-religiosa, 
es necesario cumplir con ciertas mayordomías que van creciendo 
en importancia conforme se va ascendiendo de nivel. Así, encon- 
tramos todo un sistema de hermandades que veneran y celebran la 
fiesta de algún santo y ayudan económicamente a otras hermanda- 
des cuando les toca celebrar su fiesta. Cada año se nombra un ma- · 
yordomo y su ayudante, lós cuales sufragan la mayor parte de los 
gastos. Existen las siguientes hermandades: de la Virgen de la 
Candelaria; de la Virgen de la Soledad; del patrón San Mateo; de la 
Santa Cruz, de la Cruz Verde del Tileme; de San Isidro Pescador, 
todas en San Mateo. De San Isidro Pescador. en Colonia Cuauhté- 
moc. De San Isidro y de la Santa Cruz, en Colonia Juárez y de 
San Felipe en Huazantlán. Además existen otras pequeñas organi- 
zaeiones en torno a· estas fiestas y las de Corpus Cristi y Semana 
Santa, así como una organización desaparecida en 1977 alrededor 
de la crianza de cuatro hatos de ganado: dos de vacas, toros, caba- 
llos y burros pertenecientes a la Virgen de la Candelaria y a la Vir- 
gen de la Soledad; y dos de chivos y borregos pertenecientes a las 
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e o M p R A N 

A 1tfculo Precio Ualdad 
PUOJ 

maíz 4.S0·5 .zs Ir& 

frijol 10 Ir& 

arroz 12 Ir& 

..i 2 ka 

aceite 27 litro 

cune 70 ka 

manteca lS lltto 

wladon 5 ,..,. 
jllbón 5 pieza 

deterstnte 2 • .50 boba 125 ,,. 

jabón plcu 190 p. 
tocador l.50 

falda 100-1,00 pieza 

huipll SO·l,000 ploza 

cerveza 4 y 10 botela 

rerreaco 3.00 botella 

mrual .24 litro 
- 

fuente: lnfomuidón direclL 

V F. N p E N 
Artículo Precio Unidad. 

pe&oa 

. Lila ISO docena 

upe, J•el, 
Cu.Mna 'J0-40 docena 

H11evact.tilll soo docella 

IW..-od9 
tmtup 250-300 dento 
C-u'ÓD chico lO ta .. puw 70 

JkMlO 15 bel:ldeja 

..\non.a 2S bandeja 

Cerdoddco 250 .. ....... 1,700 

........ 25 

llOmso S00-700 

OIJYO 7oo-800 . 
Vaca 6,000-7,000 

c.!llna 80·120 

Guajolok 250-400 

Sentlleta de 
l!llo de al¡o- 30-$0 piaa 

.Jllia. 
M'lntel de hl1o 
•al¡odón 500.1,SOO pieza 
Petai.de 
pllma zs pi.eta 

Mecaiede 
pl!ma 25 docena 

Cdutol de 
earrizo 30-80 ,,in. 
Olincllorro 1,lOO pitta 

CUADRO 10. PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MERCANCIAS QUE VEN· 
DEN Y QUE COMPRAN LOS POBLADORES DEL MUNICI· 
PIO DE SAN MATEO DEL MAR, OAX. 1978 
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Las organizaciones poi ttlcss son: Comite Municipal del PRI 
en San Mateo del Mar, con subcomités en Colonia Jiiárez, Hua- 
zantlán y Colonia Cuauhtémoc. Comité Municipal de la CNC en 
San Mateo del Mar y subcomités en· Colonia San Pablo, Colonia 
Juárez, Costa Rica, Reforma, Colonia Cuauhtémoc y Huazan- 
tlán. Al partido oficial se afilian las autoridades municipales 
posteriormente a su elección tradicional; a todos los habitantes 
se les considera priístas. 

Las organizaciones. civiles que existen son fundamentalmente 
los comités en torno a las escuelas y la iglesia. · 

Las instituciones gubernamentales 'que han trabajado en el mu- 
nicipio son: SAHOP, SARH, CFE, .SC'I', BANFOCQ, BANCRISA, 
SSA, SEP, INI~ Banco Nacional para el Fomento de las Arteaa· 
nías y la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral del Istmo. 

e. Unión de Artesanos "Lic. Femando Gómez Sandoval", fué 
constituida en 1971, sus objetivos iniciales eran alcanzar el 
bienestar económico y social de sus integrantes, promover 
las artesanías y lograr un alto nivel de perfección, así como 
conseguir crédito. Actuahnente tiene 72 miembros que se 
reúnen para buscar mercado y fijar los precios de sus produc- 
tos. 

f. Unión de Tejedoras de Huazantlán del Río. Constituída en 
1974, cuenta con 15 socios; se fundó con Jos mismos obje- 
tivos que la anterior y que se encuentra en situación seme- 
jante. 
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c. Sociedad de Crédito Agrícola "Emiliano Zapata" BANCRISA 
de Huazantlán. Constituída en 1974 con 15 socios, actual- 
mente tiene 75 CQn los mismos objetivos que la anterior. Se 
utiliza para lograr crédito individual. 

d. Asociación Ganadera. Constituida en enero de 1974, tiene 
actualmente 50 socios. Se constituyó para crear una unidad 
pecuaria sujeta de crédito, pero nunca lo ha logrado. Ac- 
tualmente controla la compra-venta de ganado y pertenecer 
a ella facilita esta operación. 

b. Sociedad de Crédito Agrícola BANCRISA de Colonia Juárez. 
Constituída en abril de 1971 con 27 agricultores ha llegado 
a tener 300 socios; en 1978, 105 solicitaron crédito. Se for- 
mó para constituir una unidad productiva que administrara, 
trabajara y explotara sus recursos y comercializara y trans- 
formara sus productos. También se les dio crédito a 77 pes- 
cadores que pretendían formar un grupo de apoyo para la 
cooperativa. Sin embargo, se comporta como grupo anta- 
gónico; actualmente sólo hay 30 de éstos. Esta sociedad ha 
funcionado corno un membrete para solicitar crédito indivi- 
dual. 

cruces que se veneran. La organización consistía en dos caporales 
con doce ayudantes cada uno, que se encargaban de los hatos 
de las vírgenes y de dos pastores encargados de los de las cruces. 
La organización general era responsabilidad del alcalde primero. 

Entre las organizaciones productivas encontramos: 
a. Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Mareños de 

la Región Huave". Constituída en enero de 1968 con 177 
socios, llegó a contar con 282 cuando se les otorgó el crédito, 
actualmente con menos de 100 socios. Entre sus objetivos 
iniciales podemos mencionar: constituir una unidad que 
organizara la explotación racional de las lagunas Superior, 
Inferior y Mar Tileme; controlar la compra-venta de los· pro- 
ductos pesqueros y modernizar la pesca; haciéndola más 
productiva. Actualmente la única función que desempeña 
es la de controlar Ja salida de los productos del municipio 
mediante la extensión de facturas y el consiguiente pago de 
impuesto. 
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peraturas · y a los fuertes vientos secos procedentes del N que 
inciden todo el año sobre esta región; se encuentra un balance 
positivo para la precipitación con respecto a la evaporación, sólo 
en los meses de junio, julio y septiembre (Fig. 10). 

El drensje, determinado por la textura y estructura de 
los suelos así como por la topografía del terreno. Así encentra· 
mos suelos arenosos de estructura . granular con rápido drenaje 
(Parras wüied y Narix wüied) y suelos arcillosos (Ndeor .chícot 
Iet) y de migajón (Narix chícot iet, Parras chícot iet, Chicot iet 
~y Ndeor wüied), con estructura prismática y aterronada .respec- 
tivamente y con una alta capacidad retentiva de humedad (Cua-: 
dro 4). La. topografía al ser suavemente ondulada, da zonas 
de bajíos donde la humedad disponible es mayor al recibir agua 
por escurrimiento de las partes altas, las cuales por tanto, cuentan 
con menos humedad (Fig. 5). 

·Por otra parte, por su cercanía al mar, el municipio recibe 
la influencia de la brisa marina, la cual aumenta· la humedad re- 
lativa y además cuenta con una amplia zona de marismas que 
varían· en extensión y· localización anualmente, pudiendo inundar 
las zonas de cultivo. . 

.En. cuanto a los suelos cultivables, es esta misma cercanía 
al mar la que determina que todos se encuentren en el rango 
de alcalinidad media .Y que algunos presenten problemas de sa- 
linidad. El contenido de materia orgánica, en general es bajo. 
Por su- estructura y textura, los suelos con mayor contenido de 
arcillas, es decir los Ndeor wüied y los Ndeor chicot iét de la cla- 
sificación huave, son los más difíciles de arar (Cuadro 4). 

El factor mecánico más importante lo constituyen los fuer- 
tes vientos del Norte, los cuales constituyen una limitante para 

. el crecimiento y desarrollo de las plantas, doblándolas, arran- 
.cándolas y secándolas; además, ~eneralmente transporta agua 
salada de las lagunas costeras que seca las plantas. Por otra parte, 

· este factor también es una limitante importante para el desarro- 
llo del suelo, ya que provoca erosión; ésta es más aguda en los 
suelos arenosos (Wüied). 

· Otro factor fundamental para el desarrollo de la agricultura 
es el factor biótico. La agricultura en el municipio se realiza 
en sitios donde anteriormente existía vegetación de Selva Baja 
Caducifo~ia y vegetación de Sabana; estos sistemas biológicos, 
al estar siendo desplazados por las zonas de cultivo, compiten por 
el espacio de estos últimos a través de diversos mecanismos, de 
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Por la ubicación de nuestra zona de estudio en la franja in- 
tertropical,' la intensidad lumínica (determinada por el grado de 
inclinación de los rayos solares) es alta y la relación entre la du- 
ración del día y la noche es poco variable a través del año. Por 
esta circunstancia la energía solar que llega a la vegetación es alta 
y prácticamente constante, de tal modo que los accidentes o crisis 
que pueden determinar ciclos de deserrotlo de los vegetales están 
motivados por causas distintas al calentamiento y la iluminación 
(Mosiño, 1974: 73). Este mismo hecho da por resultado que las 
o/antas queden sometidas a un régimen térmico casi uniforme a 
través del año (Mosiño, 1974: 73) (Fíg, 11), lo cual quéda retor- 
zado por la altitud del municipio, su cercanía al mar y por una to- 
pografía prácticamente plana de los terrenos de cultivo que per- 
mite· una misma exposición de todos a los rayos solares. Los 
fuertes vientos provenientes del norte que azotan la región du- 
rante el invierno, son los causantes principales del descenso de 
la temperatura durante esta estación, sin embargo esto no llega 
a constituir una limitante para las especies cultivadas. 

En cuanto a las condiciones hídricas (Fig. 11), el régimen de 
lluvias es de una precipitación total anual de alrededor de 1 200 
mm distribuídas en una época de lluvias de seis meses (mayo-oc- 
tubre) con dos épocas de sequía, una larga en la mitad más fría 
del año y otra corta durante el verano. Este régimen de lluvias 
produce dos épocas contrastantes: una con buena precipitación 
para el desarrollo de la agricultura, con problema de sequía intra- 
estival y otra seca aue limita el desarrollo de la agricultura. 

Este régimen de lluvias es afectado en su disponibilidad 
para las plantas por: 

La evaporación que es muy alta, debido a las elevadas tern- 

CAPITULO VI 

LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA 

A LIMITANTES Y AMPLITUDES ECOLOGICAS 



W (Wüeik). Es una topografía inundable en diferentes gra- 
dos según su profundidad; todos los agrohabitats con esta topogra- 
ría favorecen el crecimiento de las hierbas· y son poco suscepti· 
bles de erosionarse. 

W 3 (Wüeik-Ndeor wüied). Es el que más humedad retiene, 
el suelo se endurece y se cuartea al secarse, no es muy susceptí- 
ble a la erosión; de los Wüeik, es el que más favorece al crecí· 
miento.de las hierbas. 

W1 (Wüeik-Narix wüied}. No .retiene tanta humedad como 
el anterior, pues tiene un suelo con drenaje más rápido, es un 
poco más susceptible de erosionarse. · 

W 2 (Wüeik-Parras wüied). Por tener un suelo producto de 
erosión eólica, es el que menos humedad retiene, en el que crece 
menos hierba y el que sufre mayor erosión. 

R (Ron don iet ). Es una top9gra!ía inundable en sus partes 
bajas, por tanto presenta un gradiente de captación, más en la 
parte baja, menos en la alta, favorece un poco menos que los an- 
teriores el crecimiento de hierbas y es un poco más susceptible 
a la erosión. · · 

R1 (Rondan iet-Narix wüied) R2 (Rondon iet-Parras wfüed) 
Y R6 (Ron~on iet-P~rras chicot iet). De los Rondón, son los qu~ 
menos humedad retienen, son muy susceptibles a erosionarse y 
favorecen poco el desarrollo de las hierbas. 
. ~ (Rondan iet:chicot iet~ y R7 (Rond~n iet-Ndeor chicot 
iet). Son los que mas agua retienen y que mas favorecen el cre- 
cimiento de las hierbas; R7 es el único que se endurece mucho 
cuando está seco. 

R5 (Rondon iet-Narix chícot iet). Retiene más humedad y 
favorece más el crecimiento de las hierbas que los anteriores, 
pero es el más ·susceptible a erosionarse debido a que sus sue- 
los son muy ligeros. . . 

NK (Nagmiek iet). Es una topografía susceptible de inun- 
dación, dependiendo de su profundidad. Van en el siguiente 
gradiente de retención de agua y de favorecimiento del creci- 
miento de las hierbas: NK1 (Nagmiek iet-Narix wüied), NK 
(Na~iek · iet-Ndeor chicot iet), NK4 (Nagmiek iet-Narix-chf~ 
cot iet) y NK7 (Nagmiek iet-Ndeor chicot iet). NK5 es el más 
susceptible a la erosión debido a la ligereza de su suelo y NK7 

es el que más se endurece cuando está seco. 
NP (Nagtep iet ). Es una topografía que no se inunda y 

rápidamente pierde el agua. 
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t: o p o G ll A p 1 A. 

Sl}l!LO .uwc llONÓON IET(n&. NAGMlliltlET N.AoG1UIEt 
(JAJJ.41.) llMCOLGAOA.) (llIAAA 14.J A) (1'lttaA Al.TA) -- W¡ ll¡ NK¡ NI'¡ 

-....,.....;· W2 ll2 - llP1 

N4-.wüW W3 - - - 
Ollooe tot - 14 Nl4 l<P4 
Norix chioot iot - R5 1'X5 ..., 
-dll<otltl - ~ - "" --"" - ll7 >«1 - 

QJAl>RO 11. (l.UIPICACION 01; LO$AGRotlABITATll roa L06 HUAV!l.Dt: SJ<N MATW oµ.1ua.OAX. 61< ..... A 
1.03 F~ll!'IM>S IUUO Y ToroGlil'IA 

modo que el agricultor continuamente necesita disminuir la ca· 
pacidad de competencia de estos sistemas, para poder .mantener 
la supervivencia· de los sistemas agrícolas. Puede observarse una 
clara diferencia entre la capacidad competitiva de la Selva Baja 
y la de la Sabana, ya que son mayores la cantidad, la variedad y 
la velocidad de aparición de las plantas pioneras en terrenos de 
cultivo donde se desplazó la primera. Esta capacidad de rege- 
neración de los sistemas originales,· es utilizada por el agricultor 
para proteger de la erosión a sus terrenos y para reconstituir su 
fertilidad; periódicamente, por espacio de unos años, deja el 
espacio libre a los sistemas originales. 

Para los huaves de San Mateo del Mar, los lugares de cultivo 
(agrohabitats), están definidos por dos parámetros: topografía . 
y suelos (Cuadro 11); éstos son los factores con mayor variación 
dentro de la barra y de los cuales se derivan fundamentalmente 
las condiciones h ídricas en que se pueden desarrollar los cultivos, 
así como dos factores muy importantes para el manejo agrícola 
del· agrohabitat: la cantidad de vegetación herbácea que en él 

.erece y su susceptibilidad a la erosión. 
Sus características de captación de -agua dependen de la 

topografía (Fig. 5), y las de retención varían según el suelo (cua- 
dros 3 y 4), de la siguiente manera: 
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Esta fase se realiza cuando se decide abrir nuevamente 

í. Tumba y pica 

Preparación del terreno 

En esta fase se realizan diferentes prácticas de acuerdo a la 
ve~~tación q~e cubra ~ terreno. Cuando está cubierto p~r vege- 
tac1?n arbustiva y arbórea, sea porque el terreno nunca ha sido 
c~ltlvado, sea porque ya ha tenido un tiempo de descanso suñ- 
ciente como para que se haya regenerado la vegetacíón, debe 
tumbarse, picarse y quemarse previamente a la roturación y el 
~rcado. Cuando está cubierto únicamente por vegetación her- 
bacea, puede pasarse directamente a la fase de roturación y sur- 
cado. . 

. Para delimitar el terreno se utilizan dos tipos de cerca: la 
viva Y la muerta. La muerta puede consistir en una alambrada 
~o~ postes hechos de troncos secos de árboles como: Prosopis 
¡ullflora, Leucaena lanceo/ata, Gliricidia sepium, etc., o de una 
cerca de alambre hecha de troncos secos de Conocarpus erectas 
colocados uno junto a otro y reforzada con la interpolación de 
rama~ espinosas, principalmente de Prosopls jullflora y de Acacia 
cormqere. La primera se utiliza en sitios no inundables y la 
seguada en inundables. Estas cercas tienen como objetivos princi- 
pales proteger el terreno de la entrada de animales y marcar las 
colindancias de la propiedad. La cerca viva es un, sistema com- 
plejo tanto en su composición florística como en sus objetivos 
Y manejo, por ello será tratada como un sistema de producción 
separado. 

Delimitación del terreno 

ya están _repartidos entre las familias del municipio, de modo · 
que no existen muchas oportunidades para la selección de nuevos. 
La mayoría de la población, sin embargo, cuenta dentro de sus 
tierras cultivables con diferentes agrohabitats, de modo que tiene 
que elegir qué terreno sembrará primero, cuál descansará cuál 
seleccionará en función de lo que quiera producir, etc. Estos as- 
pectos de la selección los analizaremos en los subcapítulos co- 
rrespondientes. 
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En general, los terrenos aprovechables para- .la agricultura 

Esta agricultura, actualmente se realiza de forma permanente 
en parcelas de más de un cuarto de hectárea, que pueden o ~o, 
estar cerca de la casa y en las que la vegetación original (Selva Baja 
Caducifolia o Sabana), ha sido desplazada. Mediante ella se pro· 
ducen los alimentos de autoconsumo como' maíz, frijol, camote, 
calabaza, sandía y melón, así como el principal cultivo comer- 
cial: el ajonjolí. Esta agricultura puede dividirse según la época 
del año y el lugar en que se realiza en: agricultura de temporal 
y agricultura de humedad (localmente llamada: chsbuitesl. . , 

A continuación describimos este proceso de producción, en 
su forma general, posteriormente detallaremos las p~icularida- 
des de la agricultura de temporal y la de humedad, así como su 
comportamiento durante el ciclo 1978-1~79. 

Selección del ter.reno 

l. Agricultura de parcela 

Como fue señalado en el marco teórico, los-procesos de pro- 
ducción agrícola los concebimos como aquellos mediante los 
cuales el hombre se -apropia materialmente de la vegetación. En 
el municipio de San Mateo. del Mar, los- hemos dividido en Agri- 
cultura de 'parcela, Agricultura de huertos familiares y Silvicultura. 

NP (Nagtep iet-Parras wüied) y NP 6 (Nagtep iet-Parras 
chicot i~t). Son los que retienen menos el agua y, por tanto, los 
que favorecen menos el · crecimiento de las hierbas, son muy 
susceptibles a erosionarse. 

NP (Nagtep iet-Narix wüied). Retienen más humedad que 
los ante~otes y por ello favorecen más el crecimiento de las hier- 
bas y están menos sujetos a erosión, . . , , · 

NP (Nagtep iet-Narix chicot iet). Retiene aun mas hume- 
dad y favorece más el crecimiento de las hierbas, sin embargo, 
es el más sujeto a erosión debido a la ligereza de su suelo. 

NP (Nagtep iet-chicot iet). Retiene más humedad de to- 
dos· fav~rece más el crecimiento de las hierbas y es el menos , 
sujeto a erosión, 
B. DESCRIPCION Y TOMA DE DECISIONES · 
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iv. Roturación 

Tiene cuatro funciones principales: ablandar la tierra, eli· 
minar la vegetación herbácea, incorporarla a la tierra junto con 
los rastrojos del cultivo anterior (si es que lo hubo) y permitir 
mayor captación de humedad. 

La roturación hasta antes de la elaboración del surco, puede 
consistir de una o más de las siguientes prácticas: barbecho con 
tractor, rastra con tractor y raya con arado egipcio ti.rada por 
bueyes. El primero es utilizado para remover la tierra a un nivel 
profundo; la segunda para desmoronar los trozos de tierra que se 
removieron con el barbecho y si éste no se hizo, se usa sólo para 
remover superficialmente la tierra; la tercera cumple el mismo 
papel que las dos anteriores pero a un nivel intennedio de profun- 
didad. • . allz En la decisión de cuántas y cuáles de estas practicas re ar, 
intervienen principalmente cuatro factores: la fecha en que. se 
eonsi¡a el tractor o la yunta (si es que no se tiene); la capac!dad 
de retención de agua del agrohabitat; su dureza y la cantidad 
de vegetación herbácea que cubra al terreno. 

En cuanto a la decisión de la extensión de terreno a ro- 
turar los factores que intervienen en esta decisión parecen. ser ' , muchos, entre los que se captaron, estan: 

Los compromisos sociales que se tengan. Cuan.do una 
persona tiene algún cargo dentro de la estructura cfvíco-re- 
Iigiosa, su tiempo para dedicarse a la agricultura es muy 
poco, teniendo que reducir el área y, a veces, en el caso 
de los puestos de mayor responsabilidad, deben abandonar 
su terreno mientras tengan el cargo. También está el caso 
de aquellas personas que tendrán que ofrecer comidas 
públicas como los mayordomos y ayudantes de mayor· 
domo, que se ven precisados a sembrar lo más posible 

tación arbórea bien desarrollada, el terreno desmontado no puede 
ser roturado hasta que no hayan pasado varios años durante los 
cuales los tocones y sus raíces, se van pudriendo; conforme esto 
sucede, se van eliminando de modo que pueda entrar el arado o 
el tractor. Cuando el terreno solo está cubierto por vegetación 
arbustiva. ésta puede ser arrancada de raíz al momento de la 
tumba, de tal forma . que la roturación puede hacerse el mismo 
año. Para esta rase se utiliza el pico y la pala. 
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Cuando el terreno desmontado fue cubierto por una vege- 

El mojón o guardarraya es una franja alrededor del terreno 
de cultivo que es desmontada antes de quemar para evitar la 
propagación del fuego. Para su elaboración se utilizan los mis- 
mos instrumentos que en la tumba. Una vez que se ha hecho 
el mojón, la vegetación tumbada se coloca en montones procu- 
rando que no sean muy grandes para que no se vuek y para 
hacer una mejor dispersión de las cenizas. 

Estas labores generalmente se realizan en abril o mayo, 
cuando hay menos viento, la vegetación ya está bien seca y aún 
no empiezan las lluvias. 

iii, Destaconado 

ii. Mojon y quema 

un terreno a la agricultura, o cuando se decide ampliar el área 
de cultivo, tumbando una parte o toda Ja cerca vin. En el pri- 
mer caso, ésto se hace cuando el terreno ya ha recuperado su 
fertilidad y/o porque el dueño nuevamente tiene 'tiempo para 
cultivarlo. En el segundo caso, sobre la decisión intervienen 
dos factores contradictorios que deben sopesarse: por un lado, 
la necesidad de protección del cultivo y del suelo y por otro, 
la necesidad de ampliar el área para obt.ener más productos agrí- 
colas de autoconsumo o comercializa bles. En los suelos de chicot 
íet, se observa una tendencia a sustituir las cercas vivas por muer- 
tas. 

Estas tareas se realizan independientemente de que se vaya a 
sembrar en temporal o en chahuites, durante la época seca del año 
(Je noviembre a marzo), para que la vegetación alcance a secarse 
y se pueda quemar y preparar antes de que llueva. La fecha en 
que esta fase se inicia depende de: la cantidad y tamaño de la 
vegetación que exista, el tamaño del terreno y la disponibilidad 
de mano de obra que se tenga. 

El proceso es como sigue: conforme se van tumbando los 
árboles y arbustos, se van picando para facilitar posteriormente 
'au quema. Los troncos útiles para combustible o construcción, 
se llevan a la casa. Los instrumentos que se utilizan son: hacha, 
machete, talacho, punzón y garabato. 
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ii. Forma de siembra y topología 

TE.RRENOS NO ROTURADOS. En estos terrenos se cultiva: 
maíz, ajonjolí, maíz-sandía, pero preferiblemente sandía en mo- 
nocultivo debido a que en estos terrenos salen menos arvenees, 
y como ia sandía es un cultivo que requiere limpiarse mucho, 
en estos lugares se dá mejor y con menos trabajo. . . 

Como no se puede introducir arado, las semillas se siembran 
en un hoyo que se hace con machete-o con talacho Y se cubren 
de tierra con el pie, procurando que queden en las manchas d_e 
cenizas, ya que en estos sitios las arv~nses ~recen en ~enor densi- 
dad favoreciendo ésto al cultivo. S1 se siembra maiz, se ponen 
tres' o cuatro semillas por hoyo a una distancia de 0.8 a 1.2 .~· 
Si se siembra sandía se ponen cuatro o cinco semillas a una dJS- 
taneia de 2.5 m. Cuando se siembran asociadas se hace con esas 
mismas distancias y cantidad de semilla. El ajonjo~í se siembra 
con una botella llena de semillas, cuya corcholata ti~ne tres ~gu· 
ieros por los que salen generalmente de cuatro a siete se~illas 
al sacudirla; la botella se amarra a un palo con el que se sostiene. 
La distancia entre matas es deaproxímadamente 0.8 m. 

TERRENOS ROTURADOS. En estos terrenos se cultíva.mais, 
camote, ajonjolí, frijol, sandía y c~lab~a en ~onoc~ltivo Y las 
combinaciones de los complejos maiz-friJol-sandia-melon·calab~a 
y del complejo frijol•sandía:ca!abaza-nieló~, así como la .~c~- 
ción maíz-camote y las asociaciones experunentales con aioniolí, 

La siembra se efectúa después de quince o veint.e días de ~e- 
cha la roturación, simultáneamente al surcado, el cual se realtz~ 
con arado egipcio con yugo corto, quedando los surcos a 60 o 
55 cm uno del otro. . 

MONOCULTIVO. La cantidad de semillas por mata y la distan· 
cía entre éstas, se verá más adelante para cada e~peci:. . 

En la decisión de sembrar· un monocultivo, Intervienen los 
siguientes· factores: 

Estar sembrando con crédito de BANCRISA. el cual no 
permite asociaciones. . . 

. No tener más que un tipo de semillas. 
Contar con poca fuerza de trabajo, en este caso puede 
seleccionarse el monocultivo de ajonjolí, que es el que 
requiere menos cuidado. . 
Que se vaya a inundar el terreno, en ese caso se selecciona 
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.La fecha de siembra principalmente depende de cuándo se 
consiga la yunta, st es que no se tiene y de la cantidad de humedad 
que tenga el terreno. También depende de cuándo se hizo la 
roturación, ya que hay que esperar una o dos semanas a que se 
compacte Ja tierra para poder sembrar. 

· Para asegurar que obtendrán productos aunque alguna o 
algunas de las fechas seleccionadas no hayan resultado 
buenas. 

- Porque una mancuerna de bueyes no trabaja más de un 
almud. 

• En el cultivo de humedad, porque se vá haciendo por pe- 
dazo, conforme baja la humedad. 
En el caso del ajonjolí, debido a que su cosecha requiere 
mucha mano de obra y de esa forma se puede atender 
Ja cosecha poco a poco. 

En general, nadie siembra en una sola fecha sino en varias 
por las siguientes razones: · ' 

i. Fecha 

Siembra 

para contar con maíz v dinero. 
La disponibilidad de dínero, pastura o terreno libre. Ya 
que a cambio de ellos, pueden contar con el trabajo de 
los bueyes, Jos cuales cuando hay varios años consecutivos 
de sequía, están muy escasos y sumamente caros. 

· La necesidad de tener una área libre para la alirnentad6n 
de los bueyes. Esta área puede ser un pedazo de parcela 
o una parcela completa si se cuenta con varias. 

La cantidad diaria de terreno a roturar depende principalmen- 
te de la cantidad de alimento que se le puede dar a los hueves 
ya que un buey mal comido sólo trabaja 3 cuartillos (aproxi~a: 
<lamente 3 750 m2) al día y uno bien comido un almud (5 000 
m2 ). En el cultivo de humedad además de estos factores· está 
la cantidad de terreno que tenga la suficiente humedad o que no 
se encuentre inundado. 
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i. DESHIERBE. El objetivo de esta práctica es eliminar las es- 
pecies que compiten con las especies cultivadas, de modo que se 
obtenga una mayor producción. 

La intensidad con que se hace esta práctica, depende de: las 
especies cultivadas, el agrohábitat, la época en que se hizo la pre· 
paración 'del terreno y la intensidad con que se realizó. ya qu~ 
de estos tactores depende con qué densidad y velocidad crezcan 
las hierbas. 

'Por otra parte, tenemos que el objetivo de obtener mayor 
producción, debe sopesarse con el peligro de erosión eólica que 
tenga el terreno, ya que al dejarlo sin vegetación herbácea, ésta 
se acelera. El peligro de erosión de un terreno, depende desu fer· 
tilidad y capacidad de retención de humedad (o sea su capacidad 
de permitir el crecimiento de vegetación herbácea en la época se- 
ca del año) y de la textura del suelo, es decir de que sea más o 
menos fácil de levantar por el viento. 

il. · ATERRADO. Esta práctica se realiza con arado con yugo 
corto, sus objetivos son: ayuda¡ a fijar la planta. procurarle. más 
humedad y matar a las hieeuas que hayan crecido después del 
deshierbe. El que se haga o no, y_ la fec~a, dependen principal· 

Generalmente sólo se hace para maíz, el procedimiento es 
igual que la siembra aunque algunas veces se usa semilla remojada. 
No obstante sea sólo el maíz el que requiera resembrarse, se vuelve 
a rayar, aunque se mueran las especies asocU:das. Se resiembra 
cuando la semilla no fue viable, cuando las plantulas mueren por 
falta de agua o porque las consumió alguna plaga; si la plaga es una 
larva de mariposa se espera hasta que se metamorfosee para hacer 
la resiembra. · 

La decisión de resembrar o no depende de: 

Si se tiene dinero para nomprar otra .vez semilla. 
Si se puede conseguir mancuerna. . 

- Si se dispone de mano de obra. 
• ·Si se considera que aún es tiempo para que el nuevo 

cultivo se desarrolle con las lluvias y/o la humedad que 
queda. 

Labores al cultivo 

Resiembra 
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ORIENTACION DE LOS SURCOS En W W W R R 
R h Eº 

. . 1' 2' 3' 1' 2- y 7, se acen · , debido a que forman parte de los bajiales 
que corren por la barra, en esta misma dirección. Esta orienta- 
ción ayuda a un drenaje más rápido y facilita las tareas del arado. 
Ademas, en caso de inundación, las labores del cultivo pueden 
hacerse en loo lugares no inundados independientemente de los 
que lo están. 

En. el resto de los agrohábitats, la orientación de los surcos 
puede ~r ~:S o E-0, dependiend.o de como salgan más largos, 
para asr f acilítar y acelerar el traba Jo del arado. Si se puede hacer 
de cualquiera de las dos formas, o si es muy grande el peligro 
de_ eros1?n en el terreno, se prefiere la orientación N-S ya que 
asi el viento corre en el mismo sentido del surco arrastrando 
menos tierra, además de que con esta orientación la resistencia 
de las plantas al viento es menor y si las tira lo hace en el mismo 
sentido del surco y no impide la realización de las otras labores. 

~OCIACIONES. En la decisión de sembrarlas, intervienen 
los mismos factores que en el monocultivo, pero en sentido con- 
trario, En cualquier combinación del complejo maíz-frijol-sandía- 
melón-calabaza, tenemos las mismas distancias entre mata y mata 
que en los monocultivos y la misma cantidad de semillas por 
mata. Para esta asociación son necesarios dos o tres sembradores. 
El primero siembra el maíz y el otro u otros las demás especies. 
En general, la densidad de las especies rastreras asociadas depende 
de la cantidad de humedad del terreno. Entre más seco esté se 
ubican más espaciadas y entre más humedo, se colocan más c~rca 
una de otra. 

el. monocultivo de maíz, que es el que soporta más la 
inundación. 

• Inclinarse por la necesidad de obtener buena producción 
de un solo producto, sobre la necesidad de proteger el 
suelo de la erosión. 

• Preferir la necesidad de obtener· buena producción de un 
solo producto con un alto riesgo, a la necesidad de obtener 
producciones menores, pero más diversas y con menos 
riesgos. 
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Nombre científico: Zea mays Linn. raza sepetote chico 

Maíz 

Almacenamiento del producto . 

No existen construcciones permanentes especiales para el 
almacenamiento del maíz y el frijol, únicos productos almacena- 
bles. Estos productos se guardan dentro de la casa, en el piso. 
El maíz a veces sobre un tapanco y el frijol dentro de un cereo 
que se le hace con hojas de palma. Las mazorcas se guardan 
con totomoxtle, a las que se encuentran húmedas se les quita 
para que no vayan a germinar. 
Rendimiento · 

Las ·unidades de medida de éste, son el canasto, la red, la 
barsina la carreta el manojo y el tercio. Todos muy variables 
en su eapacidad. ' El único cultivo que se mide en kilos, es el 
ajonjolí. . . 

En seguida describiremos las particularidades de cultivo de 
cada una de las especies. 

dos o tres años seguidos. Se encontraron terrenos sembrados de a- 
jonjolí con más de cuatro años y ha sido necesario tenerlos en des· 
canso más de seis para que les salga hierba, lo cual indica que el te· 
rreno nuevamente es fértil. 

Se detectaron las siguientes razones por las cuales la gente 
.deja de cultivar un terreno: que haya perdido su fertilidad, que 
necesiten el terreno para que paste el ganado, que tenga un cargo 
en la estructura cívico-religiosa, que no tengan dinero para el 
tractor ni para la yunta, que el dueño se quiera dedicar _más ~ la 
pesca, que el terreno se encuentre salado o que el dueno migre 
para conseguir trabajo. 

Almacenamiento de la semilla 

Todas, a excepción de las de maíz, se almacenan en bolsas 
de plástico, en frascos o en ollas de barro. bien tapad~ con .arena 
de playa o con insecticida para evitar el ataque de insectos., El 
frijol y el ajonjolí se almacenan solos. La calabaza, la sandía Y 
el melón, generalmente juntos. 
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Localmente se considera que los suelos de Chicot iet aguan- 
tan sembrándose de cuatro a cmco años y los de Wiüed dos o tres. 
Deben descansarse el mismo tiempo que se sembraron, sin embar- 
go, se encontraron algunos terrenos que tienen entre dos y quin- 
ce años sembrándose ininterrumpidamente. El ajonjolí es el culti- 
vo aue se considera cansa más la tierra, pudiéndose sembrar sólo 

í. ESTI E RCO L. La aplicación de estiércol de ganado vacuno, 
ovino y caprino, es una práctica generalizada entre quienes poseen 
ganado. El estiércol puede incorporarse al suelo durante la rotu- 
ración con arado, con la finalidad de aumentar su fertilidad y 
capacidad de retención de agua. También puede aplicarse sobre 
el terreno después de levantar el cultivo, esta forma tiene el ob- 
jetivo adicional de proteger mecánicamente el suelo de la erosión 
eólica. 

ii. RESIDUOS ORGANICOS. Se encuentra muy generalizada 
la práctica de dejar sobre el terreno los residuos de la cosecha de 
maíz: plantas enteras, totomoxtle y hojas, con el fin de proteger 
mecánicamente el suelo de la erosión en la época seca del año, y 
al llegar el temporal incorporarlo durante la roturación y aumentar 
así su fertilidad y capacidad.de retención de humedad. 

iii. RIEGO. En febrero de 1978, una persona introdujo el 
riego por bombeo en un terreno que se encuentra a tas márgenes 
del Río Tehuantepec cerca de Huazantlán en un agrohabitat 
NP5• La primera experiencia fue con un monocultivo de maíz 
que se sembró el 4 de febrero, pero debido a los fuertes vientos 
la milpa murió a pesar del riego. La segunda siembra se hizo el 
5 de mayo; se dieron cuatro riegos: previa siembra, antes de ate- 
rrar, cuando comenzó a .. espigar y al llenarse el grano. El cultivo se 
dió muy bien pero esta persona murió al poco tiempo, actualmen- 
te no se sabe si sus familiares continuarán la experiencia. 

iv. INSECTICIDAS. Su uso apenas se inicia, algunas personas 
hacen aplicaciones de DDT en polvo que se vende en el mercado 
para combatir a las hormigas y chinches. 

Uso y descanso del suelo 

mente de la especie en cu1tivo. 

Insumos 
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En temporal, ocasionalmente- se le pone a remojar unas horas 
antes de ser sembrado para acelerar su germinación, en el cultivo 
de humedad ésto es más común. Se siembran tres o cuatro semi- 
llas por paso a una distancia aproximada de 40 cm con un total 
de 16 lt por almud (aproximadamente 21.3 kg/ha). Es más común 
el apisonado en humedad que en temporal. 

Fonna de siembra 

La semilla se selecciona en Ja casa una vez píxcadas las ma- 
zorcas. Siempre se eligen las más grandes y con granos más com- 
pletos, utilizándose sólo los granos del centro de la mazorca. Las 
mazorcas de grano amarillo y/o de brácteas moradas se seleccionan 
cuando se desea precocidad. 

Todos ~ almacenan c~:>n totomoxtle para protegerla del 
ataque de los insectos, ademas puede colocarse cerca de la cocina 
para que se ahume, agregarle cal o algún insecticida para aumentar 
esta protección. 

·Debido a que hubo varios años consecutivos de mal temporal 
la mayoría de la gente perdió su semilla de modo que en el tempo: 
raJ de 1978 tuvieron que comprarla en' el mercado de San Mateo 0 
en el de Tehuantepec. La semilla que se vende en esos mercados 
procede _principalmente de San Bias y la Colonia Alvaro Obreeón.' 
En 1?5 anos en que ha~ abundancia de semilla en el municipio, se 
prefiere comp7arla ahí y preferentemente ae busca una person·a 
~ue tenga semilla emparentada con la que uno perdió. En el cul- 
tívo de humedad, generalmente la semilla proviene del cultivo de 
temporal. · · 

Semilla: procedencia, selección y almacenamiento 

Te voy a traer maíz dentro de unos tres dlas para que lo 
siembres, pero la mitad vá a ser para tl y la mitad pata mi. 
Desde entonces hay maf z y desde entonces los zanates se 
lo comen cuando es plantita, cuando está camagua y cuan· 
do está seco. · 
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Origen 

Sobre su origen existe la siguiente leyenda: 

Antes no había maíz, ni los naguales sabfan donde hay, pero 
San Isidro Labrador un día se encontraba rayando su tierra cuando 
llegó el zanate y le preguntó: 

 l.Qué haces San Isidro labrador? 
• Pués estoy rayando mis tierras pero no tengo qué sembrar. 

La etapa más crítica en cuanto a inundación es la de espiga-- 
miento y la más crítica en cuanto a la falta de agua es la de xilote. 

8a - 7a semana 
5a - 8a semana 
6a -12a semana 
9a -14a semana 

espíia 
xílote 
elote 
mazorca 

F.s la única raza de maíz que se siembra. Se reconocen dos 
variantes: cuarenteno y sesentano. El primero se refiere al maíz 
de grano amarillo con brácteas amarillas y al maíz de brácteas 
moradas que puede tener granos blancos, amarillos o morados; 
ambos tienen olote delgado y de color rojizo. El segundo se trata 
del maíz de brácteas amarillas con grano predominantemente 
blanco pero que también puede tener granos amarillos, morados, 
rojos y pintos. El cuarentano es considerado más precoz aunque 
la diferencia sólo es de unos 15 días y debido a las diferentes 
condiciones de humedad en que crezcan, la diferencia puede 
desaparecer. El maíz sesentano se considera más resistente a 
la sequía y al ataque del gorgojo, pues sus brácteas son más grue- 
sas. En cuanto a sabor, se prefiere el sesentano e incluso se piensa 
que los enfermos no deben comer cuarentano, e1 cual se destina 

·erincipalmente a los animales. Su fenología varía de acuerdo a 
las condicíones de humedad en que se desarrolla. Se encontraron 
los sieuientes rangos: 

Tipos y características 

Naxiel (planta de maíz) 
Os (grano de maíz). 

Nombre huave: 
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Se cosechan dos productos: el elote y la mazorca. Ambos 
se cortan a mano, por psntss y se van depositando en un canasto 
de carrizo. Para cosecha de elote, no es necesario fijarse en la 
fase de la luna, pero para la de mazorca sí, ésta se hace unos. días 
antes, durante o unos días después de la conjunción o novilunio 
(natan caw = luna recia).. ya que en esta fase los granos están 
menos húmedos y por tanto los atacan menos los gorgojos. Otros 
factores que intervienen en la fecha y velocidad con que se hace la 
cosecha son: la disponibilidad de mano de obra, los daños que 
esté sufriendo el cultivo por predadores, la prisa por utilizar el 
terreno y/o el producto y la distancia a que esté el terreno de la 
casa. En este último caso, cuando está cerca, se puede cosechar- 

Cosecha 

cer el desarrollo de las plantas asociadas. 
Las hojas y la punta de la planta se cortan en el estadio 

intermedio entre elote y mazorca (camagua). No es necesario 
fijarse en la fase en que se encuentre la luna, ya que no se guar- 
dará todo el año. El proceso es como sigue: cada cortador va 
cortando con la mano simultáneaínente el zacate de una pent» 
(esta unidad va de dos a cinco surcos, pero generalmente tres, 
los que abarca una persona), cuando se le han llenado las manos 
(generalmente con el producto de seis a once plantas), las amarra 
con una de las hojas en un manojo y lo tira en el suelo continuan- 
do con las siguientes. El producto total se queda en el suelo ti- 
rado uno o más días, para que se acabe de secar. Si llueve, debe 
llevarse a un lugar protegido. Cuando se levantan los manojos 
se amarran cinco, seis, siete u ocho manojos en tercios con hojas 
de palma. 

La planta entera se quita cuando ya se cortó el elote de esas 
plantas, no dieron producción o la mazorca se cortó camagua. 

El no zacatear puede derivarse de las siguientes causas: no 
disponer de fuerza de trabajo y necesitar acelerar el secado de 
la mazorca o el desarrollo de las plantas asociadas y/o no tener 
ganado. En este caso, generalmente el zacate se regala in situ 
y el que lo acepta lo cortará; otras veces, debido a que se con· 
sidera que es poco zacate, se introduce al ganado después de la 
cosecha a que se lo coma in situ; finalmente, tampoco se corta 
cuando se prefiere incorporarlo al suelo. 
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En los inundables se hace con buena humedad, pero que 
no esté inundado, porque no puede trabajar el arado: 

Puede no aterrarse dehído a: 
- Que en el momento adecuado no llovió o estaba inun- 

dado, no se consiguió yunta o no se tenía tiempo. 
- Porque las plantas no crecieron parejas y al aterrar a las 

plantas pequeñas se les entierra y a las grandes se les troza. 
Que las plantas tengan un tamaño mayor que el adecua- 
do y si se arriman se pueden romper. 

¡¡¡. MUT l LA<., ION ES. P LANTU LAS. El objetivo de esta práctica 
es la disminución de competencia intraespecífica para favorecer la 
producción. Si crecen cuatro o cinco plántulas de maíz juntas, 
cortan unas para que queden sólo dos o tres. 

ZACATEO. Consiste en la eliminación de las hojas y punta 
de la planta de maíz o en la eliminación de la. planta completa. 
.Tiene los siguientes objetivos: utilizarlo o venderlo como terraje 
para el ganado vacuno; acelerar el secado de la mazorca. y favore- 

se. 

Labores al cultivo 
i. DESHIERBE. Sea que esté en monocultivo o en cualquiera 

de sus asociaciones, si no tiene mucha hierba no se limpia; si tiene 
muy pocas hierbas se limpia con azadón, garabato o machete por 
pedacitos, entre la segunda y la cuarta semana. Si tiene una can- 
tidad regular de hierbas, se limpia una vez entre la segunda y la 
tercera semana. Si tiene muchas hierbas, se limpia dos veces, 
una entre la segunda y la tercera semana y otra entre la séptima 
y la octava. 

íi. ATERRADO. En cualquiera de las combinaciones del 
complejo maíz-frijol-sandía-calabaza-melón, se aterra alrededor 
de la cuarta semana de sembrado. El objetivo principal del ate- 
rrado para el maíz es ayudar a la fijación de la planta para que 
pueda resistir el viento y proporcionar a las raíces aéreas tierra 
para que también ellas absorban humedad y nutrientes del· suelo. 
Las otras especies asociadas también se benefician con la hume· 
dad de la tierra arrimada. 

En los terrenos no inundables se hace después o durante 
un período de lluvias, porque al aterrar la tierra pierde hume- 
dad y si se hace cuando no está lloviendo la tierra puede secar- 

106 



Olerep op nguiA (delicado de hoja an~) blanco 

blanco c:ion pun· 
ta ron 
blanco ron 
punta roca 

CU. clds op aguúl (delicado de hoja rugada) blanco 

blanco 
blanco 

Marrei raand ie1 (camote blanco verdadero) blanco 
Nicalaw rUad o nambeor mi xiel (tallo negro) blanco 
y dos clasea de Raand nguin (blanco delicado): 

mondo blanco 
mondo blanco 
morado morado 
amarillo IOla 

blanco amarillo 

NaUllpl.Dg (cúcaia suave) 
Turanapang (cáacua dura) 
C'.anc;ol o liston ieJ (CU)lote morado) 
Banein 111uil 
Sabon ld 
JU.md marll (blanco amuillo) 

Rund le! coa Ju dlJIÚentes cuatro 
clucs: 

RMnd IDOl1ldo (blanco momdo) con 
dCI clues: 

Otkp J)Ol'Uldía (porandía café) . 
Nacans chil!J> (rojo café) 
Raand papo (papo blanco) 
Nacans papo (papo rojo) 
Nacu• tabasco (tabuco rojo) 
Mari tabuco (tabuco amariUo) 
Mi nüm chuc (la madre honnlaa) 
Napak ieJ (camote duro) 
Revuelto omeats (corazón revuelto) 
Mo1ado tumbwnb iel (camote calaba.u 

morado) 

COLOR COLOR 
"CASCARA" "CORAZON" 

café café 
café .blanco 
rojo blanco 
rojo roea con amariUo 
rojo IOll 
.rójo •marillo 
rojo ammtlo 
rojo 
rojo mondo 

morado amadlo 

NOMBRE HUAVE 

aJADRO 12. VARIEDADES DE CAMOTE (!pomoea batatas (LiAn,) Poír, exLam,) 
QUE SE RECONOCEN EN SAN MATEO DEL MAR, OAX. y CARAC· 
TERISTICAS DE LA RAIZ 
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Se reconocen veinte variedades, 'principalmente por el color 
de la cáscara y el corazón de la raíz y secundariamente .por su sa- 
bor y consistencia, así como por la forma de la hoja (Cuadro 12). 
Existen otros que han traído algunas gentes y la mayoría aún 
no conoce, el Jesús Carranza, San Juan y Arriaga. 

La reproducción se lleva a cabo con el bejuco, éste pierde 
sus hojas a los 3 ó 4 días después de sembrado y a la semana si- 
guiente brotan nuevas. Como a las seis semanas se inicia la flo- 
ración, pudiéndose prolongar hasta la catorceava semana. La 
raíz se desarrolla conforme haya humedad en el suelo y conforme 
ésta no esté dura. Su cosecha puede iniciarse en el tercer mes y 
prolongarse hasta el noveno. 

Tipos y características 

Nombre científico: Ipomoee batatas (Linn.) Poir. ex Lam. 

Nombre huave: iel 

Camote 

sólo se cortan unos cuantos surcos . 
se obtienen entre 300 y 400 tercios. Su pre- 
cio varía según haya sido bueno o malo 
el afio. En años malos se cotiza hasta 
$ 1000.00/200 tercios, este año se pagaron 
a$ 200.00. 

. Elote: 
Zacate: 

alrededor de una tonelada 
cerca de cuatro redes (a $5.00 la red). 

Mazorca: 
Totomoxtle: 

te: 
Cuando éste es bueno, se obtiene por hectárea lo siguien- 

Rendimiento 

poco a poco, pero si está lejos se procura que sea en uno o dos 
días, pues hay que transportar el producto en carreta y si no se 
tiene, hay que rentarla. 
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La cosecha se hace poco a poco conforme las rafees van 
asomándose a la superficie, cortándose 'sólo estas y dejándose 
las que están bien enterradas para que no se muera la planta. 

Cosecha 

Si se siembra en monocultivo, se aterra alrededor de la 
tercera semana de sembrado. Si se siembra simultáneamente 
con maíz, se aterran al mismo tiempo. Si se siembra al aterrar 
el maíz, ya no se aterra posteriormente. 

Se deshierba continuamente desde que se siembra hasta 
aproximadamente los dos meses y medio. Si no hay hierba no 
se limpia. ' 

Labores al cultivo 

El bejuco que va a ser sembrado, se corta al atardecer del 
día anterior y/o al amanecer del mismo día, se pone cerca del 
pozo o en un recipiente con un poco de agua y se cubre con 
hojas de palma para protegerlo del sol hasta el momento de la 
siembra. · · 

Existen dos formas: una es que detrás del yuntero vaya 
un sembrador por cada 20 metros de largo que tenga el surco, 
colocando cada metro en temporal y cada 0.15 rn en chahuites 
un bejuco en el fondo del surco, de aproximadamente 1 m d¿ 
largo en temporal y 0.5 m en chahuites y cubriendo con las 
ma~os de tierra unos 20 cm del mismo, quedando el meristemo 
hacia a.fuera. El meristemo, además, debe quedar hacia el lado 
contrano por donde va a regresar el yuntero arrimando tierra 
a los camotes, dejándolos más tapados. Una vez que regresó el 
yuntero arrimando la tierra empieza a hacer un nuevo surco. 
La ot~a forma, es hacer los surcos primero y después poco a 
poco rr sembrando con la mano y arrimando con el talacho. 
Las dos formas de sembrado deben hacerse sin sol, de noche o 
de madrugada. · 

Forma de siembra 
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Existe muy poca compra de semilla a los pobladores cerca- 
nos, generalmente sólo se compra den~o del municipio, pues 
siempre hay gente que tenga plantas vivas. Se seleccionan las 
más sanas y que tienen mayor producción. . 

Por ser una especie que se reproduce vegetativamente, nece- 
. sita mantenerse todo el año viva. Por eso, después de su cultivo 

de temporal, que es principalmente para obtener raíces,.es- trasl~- 
dado a los bajiales, para que se reproduzca con la humedad resi- 
dual hasta el siguiente temporal, en que se pasa a un lugar alto 
donde no se inunde. Si no se cuenta con bajial o éste no tiene la 
suficiente humedad, se traslada al huerto familiar donde es re· 
gado. 

Semilla: procedencia, selección y reproducción. 

Teat nambasiend (el Sr. del Norte} era un hombre que co 
mfa mucho. Ten fa sus sirvientas que le preparaban los alimentos. 
Con un grano de me/z, le hac/an en ese entonces muchas tortillas, 
con otro grano mucho pozo/, con otro su atole; pero un d{a que 
le iban a dejar su comida, a las mujeres las asustó una codorniz 
que salió al camino aleteando muy fuerte, y le tiraron la comida 
becbéndose a perder todo. Una de ellas fue entonces a decirle 
él su patrón que si se dormfa un poco mientras le preparaban más 
comida. El acepto y se quedó dormido. Entonces, ellas aprove 
charon para cortarle un pedazo de tripa para que ya no comiera 
tanto. Las tripas las enterraron y retoñaron originándose de ahí 
todas las clases de camote. Desde entonces, con los camotes se 
llena bien la panza y el maíz ya no rinde con un grano sino que 
hay que usar más. 

Existe otra variante de esta leyenda en donde el personaje 
central es un nagual llamado Agíichak el cual también comía 
mucho. Los otros naguales enojados por ésto, le cortaron las 
tripas, las enterraron y las bendijeron para que dieran camotes 
de los cuales le dieron al nagual y desde entonces se le quitaron 
las ganas de comer tanto. 

Sobre su origen existe la siguiente leyenda: 

Origen 
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En monocultivos o en cualquier asociación que no incluya 
maíz, se limpia· alrededor de la tercera semana y si hay mucha 
hierba se hace una segunda a la sexta. Si se siembra asociado 
con maíz, se deshierba al mismo tiempo. 

Si se siembra solo o en cualquier asociación del complejo 
frijol-sandía-calabaza, se aterra alrededor de las cinco semanas 
de sembrado. Si se siembra asociado con maíz, se aterra al mismo 
tiempo. Cuando crecen muchas plántulas por mata, se arrancan y 

· sólo se dejan una o dos. 

Labores al cultivo 

Dos o tres semillas cada tres pasos quedando a una distancia 
de 1.2 ID entre matas. 

Forma de siembra 

Existe poca compra de semilla de otros poblados. Se se- 
leccionan las semillas más grandes. 

Semilla: procedencia y selección 

13. 

Se reconocen dos especies: . 
Nadam titiem (V. unguiculsta) con dos variedades, nadam 

titiem y nadam najenajün titiem y nine najenajüm titiem (V. ve· 
xi/lata}; ésta última se considera la más frágil, ya que fácilmente le 
atacan las plagas y le invaden el cultivo las arvsnses, además si 
no se le cortan ios trutos a tiempo la planta se seca y no florea 
por segunda vez. 

Sobre las características de las dos especies, consultar Cuadro 

Tipos y características 

Nombre científico: Vigna unguiculata Walp. 
Vígna vexillata (Linn.) A. Rich. 

Nombre huave: Titiem 

Frijol 
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Si el terreno está cerca de la casa se cosechan poco a poco 
conforme van madurando, pero si está lejos se tienen que cose- 
char en un día o dos para transportarlas en carreta. La trans- 
portación llega a ser una Jimitante importante para su cosecha 
cuando hay buena producción, ésto se agudiza para la sandía y 
el melón que se pudren rápidamente. 

Cosecha 

En monocultivo/ o asociadas en el complejo frijol-sandfa-ca- 
labaza-melón, se deshierban alrededor de la tercera semana y si 
hay mucha hierba se hace un segundo deshierbe a la sexta. No 
te aterran. En asociaciones que incluyen maíz, se hace al mismo 
tiempo el deshierbe y el aterrado. Cuando nace más de una plán- 
tula se arrancan para dejar una, si se dejan dos, alrededor sólo 
debe haber una por mata. 

Labores al cultivo 

Sólo excepcionalmente se llega a comprar semilla de otras. 
poblaciones y rara vez a otras gentes del mismo municipio. La 
mayoría de la gente tiene siempre su propia semilla. Se selec- 
cionan las semillas más grandes de los frutos más dulces. 

Semilla: procedencia y .elección 

Sólo existe esta variedad con !enología igual a la sandía. 

Nombre científico: Cucumis me/o Linn var. Centslu 
pensls Haudin .. 

Nombre huave: Mielón. 

La floración de la sandía se inicia al mes y medio y su fruc- 
tificación a los dos, la cosecha comienza a los tres meses pudién- 
dose prolongar hasta los cinco, rích xand í. es un poco más pre· 
coz, pues se puede cosechar desde los dos meses, pero también 
es la que se pudre más pronto. · 

Melón 

1!5 

Se reconocen tres variantes: raach, que es una sandía con 
rayas claras gruesas en la cáscara; nambeor, que i;s ~a Y ric~ .. o 
nguiex que tiene rayas claras muy finas; a esta última también 
se le llama Mi xandl icoots (la sandía de nosotros) pues se con· 
sidera que es la que se siembra ahí con más antigüedad, raac~ 
se considera que la trajeron los pobladores huaves del otro lado 
de la laguna y que nambeor procede de Chiapas y es la más nueva 
en la zona. 

Cítrullus vulgaris Schrad. 
Xandí. 

Nombre científico: 
Nombre huave: 

Sandía 

Se reconocen dos variantes: pak o tarrampang (dura o de cás- 
cara dura) y marrei tsambumb o tsambumb iel (calabaza verdadera 
o calabaza camote). Su diferencia principal está en la dureza de 
la cáscara. Su floración puede iniciarse a los dos meses y continuar 
hasta los tres. La fructificación se inicia a los tres meses pudiendo 
estar lista para el corte desde los tres meses y medio. Esto depen· 
de de las condiciones de humedad en que se desarrolle el cultivo. 

Cucurbits pepo Linn. 
Tsambumb 

Nombre científico: 
Nombre huave: 

Calabaza 

Tipos y características 

Calabaza, sandía y melón 

Se cosecha igual que el maíz; por plantas, a mano y el pro- 
ducto se guarda en canastos de carrizo. Su cosecha debe ha- 
cerse antes de que se abra la vaina pues es dehiscente y si se. píen· 
sa guardar el frijol durante un año, se corta en natan caw (novi- 
Junio). Si el terreno está cerca de la casa, se cosecha poco a poco 
y si está lejos, en uno o dos días. La cosecha de frijol de cinco 
meses (nadam titiem) siempre se hace en noviembre. 

Cosecha 
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.Esta agricultura se llevó a cabo en todos los agrohabitats. 
Las fechas de siembra variaron de mayo a septiembre, con dos 
intervalos modales: del 29 de mayo al 18 de junio y del 26 de 
junio al 30 de julio. Los cultivos observados fueron ajonjolí. 
maíz, camote, frijol, sandía y calabaza en monocultivo y las 
combinaciones de los complejos maiz-Irijcl-calabaza-sand ía-me- 
lón y frijol-sandía-calabaza-melón así como la asociación maíz-ca- 
mote. Los aspectos del manejo que variaron según el 'agrohabitat, 

a. Aericultura de temporal 

Cosecha 
Se realiza en dos fases: el corte y el sacudido. El corte se 

realiza durante el mes de octubre o en lir primera quincena de 
noviembre. cuando sus hojas empiezan a ponerse amarillas y 
caerse. El corte debe hacerse en este momento ya que la cáp- 
sula es dehiscente. Una vez que se ha cortado, se juntan las 
plantas en piñas que se amarran y se ponen verticalmente. Des· 
pués de dos o tres semanas, ya que se ha secado la semilla, se 
realiza el sacudido; éste se hace al mediodía para que la cápsu- 
la esté bien seca y abierta y salgan todas las semillas. Se tiende 
una manta en el suelo y se sacuden las plantas sobre ella; una 
vez terminado el producto se mete en costales de unos 80 kg. 
Se encontraron rendimientos de 450 a 950 kg/ha. 

cultivo que proyecta mucha sombra, casi no deja crecer las hier- 
bas, y si las pocas que crecen se cortan, al cosechar en octubre, 
época-de nones, la tierra quedará desnuda a expensas de la erosión 
eólica. Sin embargo, se encontraron algunas personas qua arte 
año lo hicieron en R4, NK_. y NP 1, entre la cuarta y la ~ptima 
semana de sembrado. En R4 y NK4 se pudo hacer esta práctica 

1 para aumentar el rendimiento al acercarle más humedad al cut 
; tivo, pues de los agrohabitats en que se siembra ajonjolí, son éstos 
' los que retienen más humedad y que cuentan con mayor posi- 
bilidad de cubrirse con vegetación herbácea después de levantar 

·la cosecha. En NP1, el aterrado se hizo con arado sin bar~edor 
a una profundidad de la mitad del lomo del surco para matar 
menos hierbas y disminuir un poco el efecto del aterrado en la 
erosión del suelo. 
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Puede o no deshierbarse, cuando se deshierba, se hace entre 
la tercera y la cuarta semana. Si tiene mucha hierba puede hacerse 
una segunda vez alrededor de la octava semana. Este segundo des- 
hierbe, puede realizarse metiendo a los bueyes al cultivo, ya que 
no se comen el ajonjolí. 

El aterrado generalmente no se hace, porque como es un 

Labores de cultivo 

De cuatro a siete semillas por paso quedando una distancia 
de 0.4 m entre matas. 

Forma de siembra 

Semilla: procedencia y selección 

Desde su introducción procedente del distrito de riego 
# 19 la mayoría de la gente que lo cultiva tiene su propia se- 
milla, 'y si alguien la pierde o quiere iniciar su cultivo, la compra 
dentro del municipio. 
' Se seleccionan las semillas más negras pues se consideran 
las más maduras. 

Tipos y características 

Se siembra una variedad de semilla negra la cual se consi- 
dera que pesa más que la blanca. Su floración puede iniciarse 
desde la quinta semana y continuar hasta la doceava. Su f~uc· 
tificación puede iniciarse desde la novena semana, pos~~mor- 
mente, alrededor de la doceava semana, empieza a amarillarse 
la planta (lo cual indica que la semilla ha empezado a madurar). 
El corte de la planta se realiza durante el mes de octubre y la 
primera quincena de noviembre, es decir, alreded,or de la ca- 
torceava y la veintiava semana, dependiendo de cuando se, sem- 
bró, pero éste siempre debe hacerse antes de que la capsula 
se abra, pues es dehiscente. 

Nombre científico: Sesamum indicum Linn. 

Ajonjolí 
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es un terreno duro cuando está seco, o se hicieron inmediata· 

\ 
mente después, ya que tiene buen drenaje y la yunta puede entrar 
a trabajar. · 

l R1 y NK1• Ambos sólo se barbecharon cuando tenían mu- 
l ches años de no sembrarse. R1 necesita más años de descanso 
1 para requerir roturación, pues favorece menos el crecimiento 
\de hierbas. Cuando tenía varios ciclos sembrándose, sólo se rayó 
tuna o dos veces o se le dió una rastra. Las prácticas de roturación 
!¡¡e hicieron antes del inicio de las lluvias y rara vez a la mitad o 
hl final porque el peligro de erosión eólica es mucho, y entre más 
temprano se haga la roturación, más tiempo tendrán las hierbas 
para crecer y proteger el suelo .de los nortes. 

NP 1 • Es el agrohabitat que mayor peligro de erosión tiene 
y el que favorece menos el crecimiento de hierbas, por ello nunca 
se barbecha ya que dejaría la tierra muy floja, llevándosela fácil· 
mente el viento. Cuando era mucho el tiempo que no se le sem- 
braba, se le hacían dos rayas antes de que se iniciaran las lluvias 
para que alcanzara a crecer la hierba. Si tenía poco tiempo en 
descanso, se hacía rastra o una sola raya. 

Si había sido sembrado contínuamente, se prefirió no rotu- 
rar, pues general.mente no está duro el terreno, ni con muchas 
hierbas. 

Los suelos de Parras wüied (W21 R2 y NP2) son todavía 
más susceptibles a la erosión que los anteriores, por ello se oh· 
servó que nunca se hace barbecho y que la roturación siempre 
se efeetúa.antes del período de lluvias para dar oportunidad a que 
crezca' la hierba. En W 2, que es el que por su topografía puede 
conservar más humedad, se hace una rastra o una a dos ravas 
Según la cantidad de hierba que tenga el terreno. En R2 y NP2• 
generalmente se siembra sin roturación previa. Sólo se hace 
cuando hay mucha hierba, una rastra o una o dos ravas. 

En los suelos de Ndeor chicot iet (NK7 y R; ), el principal 
objetivo de la roturación es ayudar al drenaje, por ello, es necesario 
hacer barbecho y una o dos rastras, o dos rastras v hasta cuatro 
rayas si no fue sembrado el chahuites anterior, ysi lo fue. dar 
un barbecho y una rastra. Estas prácticas deben hacerse cuando 
la tierra no esté inundada pero que esté blanda, sea porque haya 
llovido, o porque conserve humedad del temporal anterior. Puede 
roturarse después de cualquier período de lluvias pues su riesao 
de erosión eólica es bajo. · 
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En general, se prefiere no quemar la vegetación herbácea y el 
rastrojo antes de roturar, ya que se considera que incorporándolo 
se le da más fertilidad y capacidad de retención de humedad al 
suelo. La roturación se procura antes de que se inicien las lluvias, 
o durante una interrupción de éstas, de modo que la vegetación 
herbácea eliminada se incorpore a la tierra y no retoñe antes 
de sembrar. 

Se encontraron las siguientes diferencias por agrohabitat 
en cuanto a la forma y fecha de roturación, segúnIa capacidad 
del agrohabitat de retención de agua, dureza y cantidad de hier- 
ba que lo cubría: 

W 3• Las características de este agrohabitat son: retener 
mucha humedad, endurecerse al secarse y favorecer el crecimlen- 
to de la vegetación herbácea. Por ello, los principales objetivos 
de su roturación, son ayudar a drenar el agua, ablandar el terreno 
y eliminar las hierbas. Por esta razón, se hicieron barbecho y ras- 
tra o varias rayas (alrededor de cuatro), aunque se hubiera sembra- 
do en el ciclo anterior. Estas prácticas deben hacerse con la tierra 
húmeda para que no esté muy dura, y no debe estar inundada 
para facilitar el trabajo del arado. Se efectuaron, entonces, des- 
pués de que llovió, en cualquiera de los períodos de lluvia del 
temporal, o antes de éste, cuando el terreno estaba húmedo. 

Los suelos de Narix wüied (W1, R1, NK1 y NP1) se carac- 
terizan por tener buen drenaje y ser livianos y, por tanto, están 
más sujetos a erosionarse. Su mayor o menor roturación, va en 
un gradiente según la topo¡rafía y los años que tenga en descanso. 

W1• Guarda más humedad y, por tanto, en él crecen más 
hierbas, teniendo por ello menos peligro de erosión. Por esta 
razón, es el que más veces se rotura, número que aumenta conf or- 
me tiene más años en descanso. Si fue sembrado en el Ciclo an- 
terior, sólo se le dieron dos rayas, o una rastra. Si no fue cultí- 
vado durante varios ciclos, se barbechó o se le dieron cuatro 
rayas. F.stas prácticas se hicieron antes de que Uoviera, pues no 

Roturación 

fueron: el cómo y cuándo se hizo la roturación y el qué se sembró, 
cómo y cuándo. Otro aspecto importante son las principales 
limitantes del cultivo de temporal, las cuales difieren de las del 
cultivo de humedad. 
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Los suelos de Chícot íet (NK4, R4 y NP 4) retienen bien la ! 

humedad, no son pesados pero se compactan bien cuando secos ~ 
y no son tan fáciles de arrastrar por el viento. Por ello, pueden ! 
tener una buena preparación aunque ésta se disminuye co'hforme i jj o o o 
la topografía impide mayor captación y acumulación de agua y j .. ~ o o o o o o o o o o ~ • • ... • .. .. "' ~ o 

de formación de vegetación herbácea. / 
.... 

NI(,. y R4• Son a los que se dá mayor preparación. Si no. 
fue sembrado. en los ciclos anteriores, se le dió un barbecho y;1 
una rastra; rastra y una o dos rayas o dos rastras únicamente: 
Si se sembró en el ciclo anterior, sólo se dió una rastra. Es~ 
prácticas se hicieron antes y durante todo el temporal pues las ~jr hierbas se desarrollan rápidamente. r.::. - o NP4. Se prepara menos porque está más sujeto a la erosión ~-~ y se prefiere removerlo menos; sólo se hizo una rastra o dos rayas. i~h- La preparación se efectuó solamente antes o después del primer ~~ª' período de lluvias para dar tiempo al desarrollo de las hierbas. T Los suelos de Narix chicot.iet (NK5, R5 y NP5) son los más 

»» ' .. ~~ ~ 
ligeros de los chicot iet, y por tanto los más susceptibles de ero· ~+ 

~~ ~ ... 
sión, por ello no se realiza barbecho. N 

11~1 NKs y R5. Si se sembraron en el chahuites anterior, no se ; ~ roturaron para evitar remover la tierra desprovista, 'por , ello, 
o de hierbas. Si se sembró en el temporal anterior, puede no rotu- ~ 

rarse o sólo se hace una raya; si tenían mucho de no sembrarse, °' + ~¡i~~ 
una rastra o dos o tres rayas. Generalmente se roturaron antes •, ~ fº del primer período de lluvias, para permitir que crecieran las hier- ¡ a1 ~~ .... 

~ has antes de la llegada de los nortes, rara vez se hizo esto antes • ::; 
del segundo período. .. + i 

NPs. Su susceptibilidad a la erosión se agrava debido a su .. 
topografía. ya que ésta no permite la acumulación y captación 
de agua, por ello sólo se hizo una rastra o una raya cuando tenía 
mucha hierba, y antes de inicíarse el período de lluvias para que !:~ -;~ ~ -1- creciera ésta. Si no tenía muchas hierbas se dejó sin roturar, .. o • • • .. o • i:t! .. ~ .. • • .. 
para no propiciar más su erosión. ~ 

Fecha de siembra 

Para la presentación gráfica de la distribución de las fechas 
de siembra durante el temporal de 1978 (Fig. 17), fueron dívi- 
didos los meses de mayo a septiembre en semanas graticándose 
Jos totales semanales de precipitación, evaporación y número 



MAR-OAXACA 
s E M A N A s 

Ier, pe- la. inte- 2o. período 3er. período 
ríodo d4 rrupción de de 
luvias lluviu Dul'ia1 CANlCU· 

LA Duviu 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13. 14 15 16 1. 18191021 2, 

W1 X X X X X X X X - 
W2 X X 

- 

W3 X X X X X X X X X 
. 

A Rt X X X X X X X X X X 

G R2 X X X X X 

R4 X X X X X X X X X X 

R 
R5 X X X X X X 

o R6 X 

R7 X 

H 
NK¡ X 

A NIC_. X X X X X 

B NK5 X X 

l NK7 X X 

T NPt X X X X X X X X X X X 

A NP2 X X X X JI:. X X X 

T NP4 X X X X X 

NP5 X 

NP6 X X 

CUADRO 14. DISTRmUCION DE LAS FECHAS DE SIEMBRA POR AGROHABI· 
TAT DURANTE EL TEMPORAL DE 1978, EN SAN MATEO DEL 
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W3• Sé sembró antes de que se iniciaran las lluvias si aún 
retenían humedad del temporal anterior. No se sembraron en el 
primer período de lluvia, porque como estos terrenos se pueden 
inundar desde julio, es necesario ver como llega el temporal. 
Los que pensaron que su terreno íba a inundarse en septiembre, 
sembraron después del primer período, ya que bajó un J)O(lO: la 
humedad, para poder sacar el cultivo antes de septiembre. Los 
que consideraron que su terreno no se inundaría, esperaron a que 
volviera a llover y sembraron entre la décima y doceava semana; 
con esa humedad el cultivo soportó la canícula y terminó de 
desarrollarse con las lluvias de septiembre. También sembraron 
a fines del temporal si el terreno tenía buena humedad y no es- 
taba inundado. 

W 1. · No se inunda tanto corno W 3, pues su suelo tiene un 
drenaje más rápido, por ello no se sembró desde antes de que 
lloviera, sino que principalmente se sembró en el primer período, 

de personas que sembraron. Esta gráfica fue elaborada en base 
a 162 fechas de siembra y en ella puede observarse que éstas 
se distribuyeron de la primera semana de mayo a la última de 
septiembre con dos intervalos modales, que fueron: el de la quinta 
a la séptima semana del temporal (del 29 de mayo al 18 de junio) 
y el de la décima a la doceava semana (del 3 al 23 de julio). Estos 
intervalos coincidieron aproximadamente con dos de los tres 
períodos de la época de lluvias, en que la precipitación total fue 
mayor a la evaporación, es decir, el período de la quinta y sexta 
semana (del 29 de mayo al 11 de junio) y el de la décima a la 
treceava semana (del 3 al 30 de julio). El tercer período de la 
décimo octava a la veintitreceava semana (del 28 de agosto al 8 
de octubre), ya casi no es utilizado, pues es el final de la época de 
lluvias y los cultivos 'que se hacen en ese período son intermedios 
entre el temporal y el chebuites. 

En el Cuadro 14 puede observarse la distribución de las 
fechas de siembra por agrohábitat. La decisión de éstas, en cuanto 
al factor cantidad de humedad, se tomó por agrohábitat de la 
siguiente forma: 

Wüeik (W¡, W..2 y W3). Es una topografía inundable en di- 
ferentes grados segun su profundidad, que se diferencia en su re- 
tención de agua por el suelo que tenga. 
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portamiento fue semejante a Rs, pues ambos son muy suscepti- 
bles a la erosión. 

Finalmente, tenemos que el que más agua retiene es R4 , 
por ello aunque se sembró en la primera época, se prefirió sem- 
brarlo en la segunda, pues de esta forma, la canícula facilita el 
trabajo de la yunta al no estar el terreno inundado, y con las 
lluvias de septiembre se termina de desarrollar el cultivo. Tam- 
bíén se sembró al final de la época de lluvias si el terreno tenía 
suficiente humedad como para mantener el cultivo. 

Nagmiek iet (NK1, NK4, NKs y NK7). Esta topografía 
es susceptible de inundarse dependiendo de que tan baja esté. 
Su retención de agua depende del tipo de suelo. 

. NK1 es el que menos agua retiene, por ello sólo se sembró 
mientras llovía. NK5 retiene un poco más la humedad, por ello 
también pudo sembrarse después de que llovió, cuando bajó un 
poco la humedad. NK.i retiene aún más humedad, por ello sólo 
se sembró cuando no llovía para evitar que se atascara la man· 
cuerna. También se sembró al final del temporal pues tetiene 
suficiente humedad como para sostener el cultivo. En este agro- 
hábitat se encontró el caso de un terreno que está salad't> y que- 
por estar a las faldas de un cerro, se inunda con el agua que de 
ahf escurre. Ahí, se decidió sembrar tarde pero antes de que 
finalizaran las lluvias, para que éstas disolvieran la sal· y permi- 
tieran la germinación de las semillas y el crecimiento de la plán- 
tula. Al mismo tiempo, existía el peligro de pérdidas por ínun- 
dación, pero este se corrió. Finalmente, NK7 por retener mu- 
cha humedad, se sembró al final o al principio del temporal cuan- 
do no es difícil manejar el arado. 

Nagtep iet (NP1, NP2, NP4, NPs y NP6). Esta topografía 
rápidamente pierde el agua; su retención depende del suelo y es 
la más susceptible a daños por la canícula. 

NP1. Tiene rápido drenaje; por ello se sembró principal· 
mente en los dos primero; períodos de lluvia, llegando incluso 
a adelantarse un poco la siembra, pues se necesita aprovechar 
toda el agua (los que se adelantaron al segundo período, perdie- 
ron el cultivo de maíz pues la canícula les tocó en el período de 
llenado del grano). Los que no pudieron sembrar en este período, 
lo hicieron antes o al principio de septiembre para aprovechar 
todo el tercer período de lluvias. 

NP2. Por tener un suelo erosionado pierde aún más rápido 
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~ues casi nunca se inundan en julio y sí en septiembre, por ello 
tienen que sacar antes de este último mes el cultivo. También 
sembraron un poco después del primer período, en la séptima se- 
mana, pues en estos agrohabitats pronto baja la humedad. Los 
que pensaron que su terreno no se iba a encharcar en septiembre, 
sembraron en agosto entre la décimo cuarta y la décimo séptima 
se~ana del temporal, lo hicieron con la humedad de julio y el 
cutivo se desarrolló con las lluvias de septiembre. También se sem- 
braron a fines del temporal cuando el terreno tenía humedad su- 
ficiente y no estaba inundado. 

, . W2 ', Por ser un bajial con un suelo producto de erosión 
eólica, solo se sembró temprano y cuando llovió más (quinta y 
sexta semana del temporal) para que hubiera suficiente humedad 
y, además, para que la hierba creciera y se evitara la erosión. 

Rondan iet (R1, R2, R4, R5, R7). Esta topografía puede 
ser inundable en sus partes bajas, por lo tanto presenta un gra- 
diente de captación de agua, menos en la parte alta y más en la 
baja. Su retención depende del suelo que tenga. 

Todos, a excepción de R7 (que. retiene mucha humedad), 
se sembraron en el primer período, ya que no tienen muchos pro- 
blemas de inundación y también en el período siguiente, en que 
se suspendieron las lluvias, ya que son capaces de retener algo de 
humedad. R1 sólo se sembró en este segundo período pues era 
necesario que bajara la humedad de las primeras lluvias. No se 
sembraron después ya que se debía evitar que el cultivo estuviera 
en estadio de plántula en agosto, mes en que la tierra se endurece 
mucho en este agrohabitat, no dejando que crezcan bien las plan- 
tas. 

R1 Y R2. Son los que pierden más pronto la humedad. En 
R2 se sembró principalmente en el primer período, pues en 
est: agrohabitat los cultivos no pueden resistir la sequía de agosto, 
y si por alguna razón no pudieron sembrar, entonces lo hicieron 
sin humedad, antes o al principio de los siguientes períodos de 
lluvia para aprovecharlos totalmente. R1 se sembró en el segundo 
período de lluvias pues retiene más humedad, pero no pudo 
sembrarse más allá de la primera semana de agosto pues el cultivo 
debe salir antes de que finalice la época de lluvias, ya que la hu- 
medad que retiene este agrohabitat, no puede sostener después 
al cultivo, además de que las hierbas no alcanzarían a crecer an- 
tes de que lleguen los nortes. En este segundo punto, su com- 
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Complejo maíz-frijol-sandía-calabaza-melón 

En los Wüiek, Rondon iet y Nagmiek iet, por ser terrenos 
inundados, deben sembrarse especies de rápido crecimiento como 
el maíz el frijol de dos meses, la sandía y el melón, para que ter- 
minen ~ desarrollo antes de que el terreno se inunde. Cuando 
se va a inundar pronto, en el fondo se siembra maíz solo. La ca- 
labaza puede sembrarse en todos ellos; cuando se piensa que no va 
a haber inundación, se pone en la parte baja, pues necesita más hu- 
medad que la sandía y el melón. Estas últimas se ponen en la par· 
te más alta, junto o en lugar del frijol de cinco meses, que por ~r 
muy largo su desarrollo y no requerir de mucha humedad, necesr- 
ta estar en las partes más altas del bajial, 

En los Wúeik y los Nagmiek iet, el frijol de dos meses se síem- 
bra un surco si y dos no, cuando se le añade calabaza, ésta se síem- 
bra cada cuatro o cinco surcos. 

En los Rondan iet, por ser una condición intermedia de hu· 
medad es donde se encuentra mayor diversidad de cultivos, donde 
se puede resolver mejor la contradicción menos especies asociadas 
(para que produzca más cada una) /más asociaciones (para asegu- 

ii, Asociaciones 

Frijol, calabaza o sandía 

Sólo se siembran en los Rondan, porque es el agrohabitat 
que les dá condiciones intermedias de humeda.d, que es lo mejor 
para estas especies. La calabaza en monocultivo, solo se encon- 
tró en los Chieot iet, porque es esta especie la que necesita mejor 
calidad de suelo. El frijol se siembra un surco sí y otro no o dos 
surcos no y otro sí. Cuando se siembra frijol de cinco meses, se 
deja más espacio libre que cuando se siembra el de dos m~ses, 
pues su bejuco es más grande. Lo mismo sucede cuando se merp- 
bra a principios de temporal pues su bejuco se desarrolla mu; 
una persona quiso experimentar con Phaseolus vulgaris y com- 
pró semilla en CONASUPO; su experimento tue fallido. 

De los agrohahitat de Wüeik, ninguno puede sembrarse co!1 • 
ajonjolí y de los Nagmiek iet, sólo en NK4, por tener pocas posi- 
bilidades de inundarse y de erosionarse. 

127 

Se sembró en todos los agrohabitats de Nagtep iet y de Ron· 
don iet, ya que ahí es donde menos problemas de inundación se 
p~esentan. En NP 1 , R1 , NP 2 y R2 , es donde se sembró con más 
riesgos de acelerar la erosión. Sin embargo, por ser un producto 
comercializable, algunas gentes ponen por encima la necesidad de 
obtener dinero a la necesidad de proteger el terreno. 

Ajonjolí 

Sólo se siembra en los suelos de arena, por ser los más sueltos 
y por tanto, en los que la raíz crece en mayor talla. En w.L y NK1, 
se sembró cuando el terreno no iba a inundarse, en los W 3 no se 
sembró porque siempre se inundan y el camote se moriría. En W 2, NP2 Y R2 tampoco porque tienen muchas piedras que no permiten 
buen desarrollo de la raíz. 

Maíz. Se encontró en casi todos los agrohabitats, a excep- 
ción de los de suelo de Parras wüíed y los de topografía Nagtep iet, 
debido a que estos agrohabítats son los más sujetos .a erosión y. 
por tanto, no es convemente sembrar un monocultivo dejando 
desprotegido el suelo. 
Camote 

La relación entre el agrohabítat y las especies y/o asocia· 
ciones que se sembraron, se resume en el Cuadro 15. 

i. .Monocultivoa 

el agu~ por ello se sembró principalmente durante alguno de los 
~os primeros períodos de lluvia. Los que no pudieron, sembraron 
sm humedad durante la primera interrupción de lluvias, esperando 
que ésta n~ sea larga. ~o se sembró después del segundo período, 
para no de¡ar desprotegido este suelo tan susceptible de erosión. 

NPs Y NP6. También pierden pronto la humedad, además 
de ser muy susceptibles de erosión. Por ello, sólo se sembraron 
cuando llovió al principio del temporal. 

NP4. Es el que retiene más humedad, de modo que la mayo- 
ría sembró después del primer período. 

Forma de siembra y topología 
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Se encontraron pérdidas parciales y totales de los cultivos 
por los siguientes factores: 

L PLAGAS. Las más frecuentes e importantes, que se agudi- 
zan en los añosq ue no llueve porque se retarda su metamorfosis, son: 

El gusano medidor (nepeax cuarta= ntide cuartas) 
El gusano trazador (nambeor ndiec = gusano negro) 
El gusano cogollero (mi ndiec sox = gusano de la hierba) 
La chinche ( chech ). Estas atacan a todos los cultivos. 
El gusano elotero. Ataca sólo al maíz. 

Daños al cultivo y prácticas preventivas 

Estas asociaciones se encuentran a nivel experimental y muy 
poca gente las está realizando. Generalmente se siembran uno o 
dos surcos de ajonjolí, se deja un surco libre y luego se siem- 
bran uno o dos surcos de sandía y/o calabaza. En el caso de ajen- 
jolí-maíz, el ajonjolí se sembró en el mismo surco al hacer el 
aterrado. 

Asociaciones con ajonjolí 

Las combinaciones de este complejo se encontraron en los 
agrohabitats R1 y R2 de dos formas: la primera sembrando dos 
surcos de frijol y uno de sandía y/o calabaza y/o melón alterna- 
das, y luego otros dos de frijol. La otra forma es alternar cinco 
surcos de fríjol, dejar uno libre, uno con sandía o melón, otro 
libre y otra vez cinco de frijol. · 

arrimar la tierra, se siembra el camote. La otra forma es sembrarlo 
simultáneamente al maíz. 

En esta asociación, se prefiere sembrar el camote al arrimar 
la milpa, pues de esa forma no hay tanta competencia por agua 
y por luz, ya que al mes siguiente, el maíz deja de requerir mucha 
agua y se puede deshojar, para que el camote se desarrolle; el be· 
juco, además, se siembra chico para retardar su crecimiento. Si 
se siembran al mismo tiempo, el maíz Je gana al camote, pues 
es más alto y tiene raíces más largas. · 

Complejo frijol-sandía-melón-calabaza 
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Sólo se observó en los agrohabitats W 1 y R1, con orientación 
de los surcos E-O. Puede sembrarse en dos formas: en una, el maíz 
se siembra igual que en el monocultivo y a las cuatro semanas, al 

Asociación maíz-camote 

rar mayor producción y protección al cultivo} y donde se pueden 
realizar experimentos con más posibilidad de éxito. Ejemplo de 
esto, es que sólo ahí se encontró la asociación frijol - sandía que 
no es muy diversa y protege el suelo, y en la que sí llueve bien, se 
saca buena producción de frijol y si mal, buena de sandía; también 
ahí se encontraron los experimentos de sembrar ajonjolí asociado 
para tratar de contrarrestar la erosión que su cultivo causa, y los 
experimentos de sembrar trigo y Phaseolus vulgaris. 

R1 , R2 y R7• Son terrenos algo inclinados en donde la dís- 
tribución de la humedad es heterogénea, es más común que en 
los Wüiek sembrar frijol y calabaza con el maíz, pues tienen me- 
nos problemas de inundación. Cuando se considera que hay buena 
humedad se siembra el frijol un surco sí y otro no o uno sí y dos 
no. La sandía, el melón y la calabaza se siembran en este caso un 
surco sí y cuatro no. Cuando se considera que no hay buena hu- 
medad, el frijol se siembra un surco sí y tres no y la sandía, me- 
lón o calabaza un surco sí seis no. 

R4 , R5 y R6 • Es más común el cultivo de maíz-frijol en to- 
do el terreno, porque son menos inclinados, no se encuentran 
junto a bajos que se inunden mucho, en suma, son más homo- 
géneas sus condiciones internas de humedad y tienen menos pro- 
blemas de erosión que los otros Rondones y, por ello, pueden 
sembrarse menos diversos. Si se considera que tiene buena hu- 
medad el terreno, se pone el frijol un surco sí y otro no, o uno.sf 
y dos no. Si se colige que no tiene mucha, se pone un surco sí y 
tres o cuatro no. 

En los Nagtep iet tenemos la situación siguiente: en NP1 y 
NP2, se procura sembrar asociado, porque el problema de erosión 
es muy grande. La calabaza no se mete mucho pues le falta hume- 
dad en estos /agrohabitats, En NP 4, todas las especies que se aso- 
cian con maíz se dan bien. En NP 5 y NP 6 la sandía y el melón se 
siembran más porque ahí tienen mayor producción. En todos los 
Nagtep iet el frijol se siembra un surco sí y dos no, y la sandía y el 
melón uno sí y cuatro no. La sandía y la calabaza generalmente se 
siembran en surcos separados. 
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Vientos 

Los vientos del Norte no llegan a causar muchos daños du- 

Los terrenos que sufren este daño son generalmente los 
Wüeik, los Nagm.iek iet, y los Ronden iet. Las principales causas 
SQn: 

. Las inundaciones periódicas de agua de lluvia que se queda 
estancada. 

. La inundación del terreno con agua del mar o lá laguna. 
• La presencia en el subsuelo de agua salobre. 
Cuando esto sucede en un terreno, se le deja descansar hasta 

que el agua de lluvia lo lava y nuev~ente es ~ultivable. Cuando 
Trianthema portulecestrum (tongoiniak) empieza a crecer .en un 
terreno, es que éste se está salando y ya no puede cultivarse. 

Sal 

tNUNOACION. Se encontraron cultivos de maíz que se per- 
dieron por inundación en W 3 y en las partes bajas de R4 Y R1 • 
Estos terrenos se inundaron entre la primera y sexta semana de 
sembrados es decir, durante el período de espigamiento. Una vez 
que el maí~ ha espigado ya no se pierde ni se inunda. 

FALTA DE AGUA. Por esta causa se encontraron pérdidas de 
cultivos de maíz en W 1, R1, R4 y NPt. En estos terrenos se ~em· 
bró en la novena y la décima semana del temporal, o despues de 
la décimo octava de modo que en el primer caso la canícula coin- 
cidió con el período de llenado del grano del elote, o sea entre 
la quinta y la octava e- .nana de desarrollo del ma1~~ en el seg;indo 
caso este período crítico coincidió con la suspensión de la epoca 
de lluvias. . 

También se encontraron pérdidas de ajonjolí en R2 debido; 
a que el agricultor sembró antes de que lloviera, espesando tener 
listo su cultivo desde antes. 

DAÑOS MECANICOS. El principal daño mecánico que causa 
es el enterramiento de la semilla de ajonjolí, lo cual sucede cuando 
llueve muy fuerte el día o dos días después de sembrada. AJ ser 
enterrada.la plántula ya no puede salir a la superficie. 

Agua 
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ZANATE. Son los animales que causan más daño al cultivo 
del maíz. Cuando está en estadio de plántula, la arrancan para 
comerse el grano y cuando está en elote o mazorca, también se 
comen los granos. Para proteger el cultivo cuando está en plán- 
tula, o sea después de tres o cinco días de sembrado, se cuida 
durante una semana o diez días, después de este período los za- 
nates ya no pueden arrancar las plántulas. Generalmente son los 
niños a los que se encarga esta tarea de estar todo el día con una 
honda espantando zanates. Si no se cuenta con fuerza de trabajo 
para realizar esta tarea, se colocan estacas más o menos cada tres 
o cuatro metros en todo el cultivo y se les amarran hilos para que 

'no entren los zanates.· Estos hilos se dejan dos o tres semanas. 
Cuando el· cultivo ya tiene mazorca, se ponen, plásticos de colores 
amarrados a estacas ,altas, o se fabrican espantapájar(ts para que no 
~M. • 

CHAPULINES. Hay años en que constituyen una plaga ím- 
portante que puede consumir los cultivos de maíz y de ajonjolí du- 
rante el primer mes de sembrados. Para tratar de evitarlo, debe 
deshierbarse bién el cultivo durante el primer mes y limpiar o 
hacer un surco alrededor para que al no encontrar comida en esa 
franja 106 chapulines no avancen al interior del cultivo. Además, 
en la época en que hay más chapulín, no matan ni espantan a los 
zanates, ya que son su principal predador. En los años en que no 
llueve mucho, es cuando más daños causan a los cultivos. 

PE AROS. Perjudican mucho el cultiyo de maíz cuando hay 
elote y mazorca. Durante esta época, los campesinos permanecen to- 
da la noche a la intemperie espantando a los perros. También se 
colocan trampas con mecates para que no entren. 

TLACOACHES. Son los que perjudican más los cultivos de 
sandía, pues entran a comerse los frutos. Para prevenir su entrada, 
se colocan redes de pesca sobre el suelo alrededor del cultivo, pues 
se considera que al pisarla al tlacoache le da miedo y ya no entra. 

PF.RICUS. En los meses de octubre a enero, ocurren inmigra- 
ciones de poblaciones de pericos que llegan a causar un daño im- 
portante a la cosecha de ajonjolí, pues se alimentan de la semilla. 

. Por ello, algunas personas tratan de sembrar temprano para que 
la semilla madure antes de que lleguen los pericos . 

• 

No se detectó ninguna práctica preventiva ni de combate. 

ii. PREDADORES 
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i: FECHA DE SIEMBRA. Para la presentación gráfica de la dis- 
tribución de las fechas de siembra durante el chahuites de 1978- 
1979 (Fig. 18) fueron divididos los meses de octubre a marzo 
en semanas (incluyendo la última semana de septiembre), grafi- 
cándose los totales semanales de las personas que sembraron y 
los totales semanales de precipitación. En la misma gráfica se 
muestra la marcha diaria de las velocidades medias de los vientos 
de dirección Norte. Esta gráfica fue elaborada en base a 47 fe· 
chas de siembra y en ella puede observarse que se distribuyeron 
del 29 de septiembre al 20 de marzo, con un intervalo modal 
del 6 al. 20 de noviembre. La distribución está dividida en dos 
épocas, llamadas localmente primero y segundo chahuites, por 
una interrupción del 18 de diciembre al 28 de enero. Esta inte- 
rrupción coincide con el período en que se registran los nortes 
más fuertes. Los agrohabitats W 1, R1, NK4 y NK7 pueden sem- 
brarse dos veces: una en el primer chahuite y otra en el segundo. 
Algunas personas no siembran por temor a la erosión, o a que 
necesitan el pasto para los bueyes. Cuando siembran, se fijan 
en la humedad que tiene el terreno al rayar, y si aún tiene agua 
no se siembra pues se pudren las semillas. 

En el Cuadro 16 pude observarse la distribución de las fe· 
chas de siembra por agrohabitat; se encontraron las siguientes 
decisiones: 

NK1. De los Nagmiek iet, es el que menos humedad retiene. 
'por ello sólo se sembró muy temprano en el primer chahuite, al 
(mal de la época de lluvias, 

R4. Solamente se sembró en el intervalo modal del primt•! 

cultivos; éste se hizo en el último mes de ia época de lluvias, apro- 
ximadamente entre el 6 de septiembre y el 8 de octubre, para 
que el rastrojo y las arvenses se revolvieran bién y se pudrieran. 
Sin embargo, estas ventajas de hacer rastra hay que sopesarlas 
con la necesidad dedestinar los rastrojos a los bueyes, y a la de no 
remover demasiado la tierra para que no se erosione el terreno. 

ii. RAYA. Se hicieron de dos a cuatro rayas dependiendo 
de lo duro que estuviera el terreno y de su cantidad de hierbas; 
se inició hasta principios de noviembre porque antes no se podía 
meterel arado, pues estaban inundados los terrenos. 

Siembra 
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i. RASTRA. Se prefiere hacer rastra que rayar con arado, pues 
de esta manera sube más la humedad y se pueden hacer hasta dos 

• 

Preparación del terreno 

Esta agricultura se encontró únicamente en los agrohabítats 
W l• W3, R1, R4, NK,, NK.t y NK7, que por sus características 
retienen más humedad. Las fechas de siembra van del 29 de 
septiembre al 20 de marzo con un intervalo modal del 6 al 20 
de noviembre y una interrupción del 18 de diciembre al 28 de ene- 
ro. Las especies cultivadas son: las combinaciones del complejo 
maíz-sandía-melón-calabaza; el camote y las combinaciones del 
complejo frijol de dos meses-sandía-melón. 

b. Agricultura de humedad 

Se considera que las especies que compiten más con los cul- 
tivos son: Tithonia tubaeformis, Melainpodium divaricatum, Se· 
terie liebmanii, Jouvea pilosa, Dactylocteni. .'l aegyptium, Cyno 
don dectvlon y Sorghum ha!apense. 

. Se encontraron pérdidas del cultivo de sandía, melón y aion- 
lojí, por falta de deshierbe. 'La sandía y el melón son las especies 
más sensibles a la competencia de las arvenses. Las prácticas para 
disminuir esta competencia, son: la roturación; el deshierbe y el 
aterrado. Para disminuir la competencia intraespecífica y entre 
especies cultivadas estas prácticas son la eliminación de excedente 
de población a nivel de plántula y el deshoje del maíz. Para el 
maíz, la sandía y el melón, la época más sensible a la competencia 
es el primer mes; para el camote los dos y medio primeros meses. 

rante el temporal, pero sí pueden secar las plantas y producirles 
daños mecánicos. Para evitar estos daños, se cultivan cercas vi- 
vas alrededor de los terrenos y una vez que se ha cosechado se 
pone sobre el suelo estiércol y rastrojo del cultivo de maíz, para 
que el viento los arrastre antes de arrastrar el suelo. 

Los vientos del Sur sólo llegan a causar daños en los terrenos 
que ya están salados, agudizando el daño con la humedad. En los 
demás terrenos es benéfico por su contribución de humedad. 

Competeneia 
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MAIZ. Mucha .gente sólo cosechó el zacate pues se secaron 
las plantas antes de producir, algunos no lo sacan sino que meten 
los bueyes a que se lo coman in situ. Otros cosecharon todo en 
elote y unos pocos cosecharon mazorca. 

CAMOTE. Su cosecha se inicia un poco más tarde que en el 
temporal, alrededor de los tres meses y medio. De marzo, al 
momento en que se trasplanta para que se desarrolle de temporal, 
sólo se cosecha un camote por planta de vez en cuando, para que 
no se seque la planta. 

Daños al cultivo 

PREDADORES. Los daños por zanates y chapulines son me· 
nores porque baja mucho la población. Los daños por perros son 
mayores. 

VIENTO. Es el principal agente que causa pérdidas totaies y 
parciales en el cultivo de maíz de humedad debido a que: 

· Causa marchitamiento de las hojas . 

Cosecha 

Se hace igual que en el temporal. 

ii. ATERRADO 

No es muy frecuente el deshierbe, ya que en esta época crecen 
poco las hierbas y con la preparación del terreno basta para elími- 
narlas, además de que el peligro de erosión es más fuerte. Cuando 
se realiza, se hace con menor intensidad que en el temporal. 

ii. DESHIERBE 

Labores al cultivo 

CAMOTE. Sólo en los suelos arenosos, porque la tierra es 
más blanda y permite mejor el crecimiento de la raíz. El bejuco 
se pone más corto que en temporal porque el objetivó no es pro- 
ducir muchas raíces, sino varios bejucos. 

En NK.t fue donde más combinaciones se sembraron porqu€ 
·· es el que tiene más humedad. 
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MAIZ. Preferiblemente se sembró maíz cuerentsno por su 
precocidad; muchas veces se decidió sembrarlo con el objetivo 
de obtener pastura para los bueyes aunque fuera evidente que no 
iba a fructificar. Fue cultivado en monocultivo, por las síguíen- 
tes razones: 

- Porque se sembró tarde de chahuites, y las especies aso· 
ciadas no saldrían antes de que se necesitara sembrar 
de temporal. 

• En R1 y NK1, por que son los que menos humedad tie- 
nen para sostener otras especies. 

• En NK7,porque el suelo se pone muy duro. • 

chahuite, pues de los Rondon iet que se siembran en chahuite, es 
el que retiene menos humedad, pues no es tan bajo como R~ ; 
se sembró al final de la época de lluvias y un poco después porque 
retiene más humedad que el anterior. 

W3. Sólo se sembró tarde en el segundo chahuite porque se 
inundó mucho en septiembre, y hasta entonces bajó el agua. 

R 1. · Se sembró en casi todo el primer chahuite, pues por 
ser muy inclinados son muy diversos en el momento en que baja 
el agua. Sus partes más bajas se sembraron por segunda vez, pero 
al principio del segundo chahuite, pues retienen más humedad 
que R1. 

NK4. Se sembró a mitad del primer chahuite, pues son 
intermedios entre NK1 y NK7 en su drenaje. Los más húmedos 
se sembraron por segunda vez a la mitad del segundo chahuite, 
pues retiene más humedad que R1. 

W1. Se sembró en la segunda mitad del primer chahuite, 
porque tarda en bajárseles el agua y por segunda vez, en la se- 
gunda mitad del segundo chahuite. 

ii. FORMA DE SIEMBRA. Sólo en los agrohabitats de arena 
(W 1, W j, R1 y Nk1) se encontraron cultivos de camote. En 
W 1 y W3, además del camote se encontró cualquier combina· 
ción del complejo maíz-sandía-calabaza-sandía-melón. En NK1 y 
R1, además de camote, se sembró maíz en monocultivo. De los 
agrohabitats del Chicot iet, fue en ~ donde se encontraron 
más combinaciones del complejo mafz-calabaza-sandfa-melén. 
En R. sólo se encontró maíz en monocultivo, con un poco de me· 
Ión y en NK7 sólo maíz en monocultivo. 

Se tomaron las siguientes decisiones: 
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Preparación del teneno 

· i. DELIMITACION. El cercado del lote es muy importante 
para proteger el cultivo del viento y ~e los animales que .se crian 
en el solar de la casa. Existen varios tipos de cercas con diferentes 
características según el material con que estén hechas: 

HOJA DE PALMA (Sabal mexicana). La mejor para proteo- 
ción del viento y buena para resguardar el huerto de animales. 

Selección del terreno 

El lote donde se van a sembrar las especies herbáceas (mi- 
corral mbaj) se ubica cerca de un pozo cuya agua sea lo más dul- 
ce posible. Si el cultivo va a ser de temporal, se coloca en un lu- 
gar que no se inunde, y si va 'a ser de chahuites se pone en un lu- 
gar bajo, que tenga humedad. También es muy importante to- 
mar en cuenta la fertilidad y salinidad del suelo. _ 

La mayoría de las casas en San Mateo del Mar cuentan con un 
huerto cuyo tamaño puede ir desde unas cuantas plantas, hasta 
varios lotecitos de 5 m x 5 m donde se siembran las especies her- 
báceas y algunas especies arbóreas. La fuerza de trabajo usada en 
el huerto es fundamentalmente la de la mujer y los hijos. El 
cultivo d~ las especies herbáceas no es permanente, pero en la épo- 
ca seca del año sólo se observa en las casas con buen pozo o fuerza 
de trabajo suficiente para regar más frecuentemente que en el 
temporal. o donde tienen un pedazo de bajial donde quede hume· 
dad residual del temporal. 

Dispónibilidad de estiércol para fertilizar el huerto. 
Disponibilidad de un pozo que tenga agua dulce, sobre to· 
do en el cultivo de chahuites. 

Y en el caso del huerto de parcela: 

- Contar con un pedazo de bajial, 
Contar con fuerza de trabajo para ir a cuidarlo y cosechar- 
lo periódicamente. 

a. Huerto en solar 
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Para tomar esta decisión, además intervienen los siguientes 
factores: 

Disponibilidad de fuerza de trabajo para cuidarlo, cose- 
char y vender los productos, 

Tira las plantas. 
Aumenta la evaporación de la humedad -que retuvo el te- 
rreno. 
Transporta sal de la Laguna Superior quemando las plan- 
tas. 

Los cultivos más afectados fueron los que se sembraron. en 
el primer chahuite. Se encontraron pérdidas totales: en NKH 
en cuyo suelo se aceleró más la pérdida de humedad; en los N~ 
que sembraron en la cuarta y quinta semana del chahuites, y en 
los W 1 que sembraron en la décima y doceava semana. En el 
segundo chahuite sólo hubo pérdidas parciales en los terrenos 
que se sembraron en la vigésima primera y vigésima segunda se- 
mana del chahuites. 

El · resto de las especies cultivadas no son afectadas p~r los 
vientos· directamente. Sino sólo a través de la disminución de 
humedad de los suelos. 

2. Agricultura de huerto 

Esta agricultura se realiza en el solar de la casa y/o en la 
parcela. Su objetivo principal es la producción de carrizo y flo- 
res para los santos, y secundariamente la producción de frutos, 
condimentos y plantas medicinales. 

La toma de decisiones en la aiJ'icultura de huerto está más 
influ,da por los factore& socfoeconómicos que por los ecológicos, 
ya que loa más importantes -fertilidad del suelo, agua e inciden- 
cia de los vientos- están bién controlados gracias a sus pequeñas 
dímensíones. Por tanto, la decisión de mantener un huerto, está 
ligada a la necesidad de: . 

• Contar con productos comercializables como son las flo- 
res, condimentos, frutas y el canizo. 
Satisfacer en estos rubros el consumo familiar. En este 
punto son· muy importantes las flores que se ofrecen a 
los santos, ya que de estas ofrendas consideran que de- 
pende en todos los sentidos el bienestar familiar. 
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• ii. TIPOS Y CARACTERISTICAS. Entre las especies que tie- 

Capsicum annum ssp. glabrisculum (alimento humano) 
Crotalaria pumíla (alimento humano) 
Euphorbia schlechtendalií (medicinal) 
Melampodium divsricstum (medicinal) 
Pedilanthus pringlei (medicinal) 

Así como algunas plantas silvestres que son trasplantadas y 
cuidadas en el huerto, como: 

Cocos nucífera (alimento humano) Mentha sp. (medicinal) 
Piper berlandieri (medicinal) Opuntia sp. (alimento humano) 
Rosa chinensis (medicinal) Sacharum officinarum (alimen 

to humano) 

hierbas árboles y arbustos 

Entre las especies menos comunes tenemos: 

Arundo donex. Su cultivo es muy común, se utiliza como 
material de construcción, para Ja elaboración de instrumentos, 
canastos y flautas. Aparte de encontrarse en el huerto familiar, 
se le halla formando agrupaciones a orillas del Río Tehuantepec. 

Manihot esculente 
Y en pequeñas cantidades: 
Cítrullus vulgaris 
Cucumis mela 
Cucurbits pepo 
lpornoes batatas 
Vigna unguiculata 
Vigna vexil/ata 
Zea mays. 

Bvrsonims cressitolis (y medicinal) Capsicum annuum ssp. annuum 
Ceiba pentandra Chenopodium embrosioides 
Citrus aurantifolía Lycopersicum esculentum 
Chrysobalanus icaco (y me 
dicinal) 
Mangifera índica 
Permentiere edulis 
Plumería rubra 
Sapindus saponaria 
Spondies mombin 
Tamarindus índica 
Terminelis catappa 
Thevetía ovata 
vitex mollis 

hierbas. árboles 
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Celosía cristete 
Datura sp. 
Mbaj lomdoc (Amaranthaceae) ' 
Mbaj margarita (Composítae) 
Ocimum sellowí (y medicinal) 
Pimpinella anísum (y medici 
nal) 
Spf'9kelía tormosissims 
Tagetes erecta 

hierbas 

Para alimento y/o sombra: 

Plumería rubra 
Stemmadenía galeottiana 

árboles y arbuÍitos . 

Bougaínvíllea glabra 
Hibíscus rose-sinensls 
Lsusonie inermis 
Metía azederach 
Moringa olerscee 
Neríum oleander 

.• 

i. ESPECIES CULTIVADAS. Entre las especies más comunes 
tenemos; 

Para. producción de flores destinadas a los santos: 

PENCA DE PALMA (ídem). Muy buena para resguardarlo de 
los animales .. Cuando se combina con hojas de palma se considera 
la mejor de todas las cercas. 

TRONCOS DE BOTONCI LLO (Conocarpus erectusl. La mejor 
para resguardarlo de los animales. 

CARRIZO (Arundo donax). Buena para resguardarlo de los 
animales y paso del viento. 

VARA DE AJONJOLI (Sesamun indicum}. Regular para res- 
guardarlo de los animales y paso del viento. 

RED DE PESCA Se usa de manera eventual mientras se cons- 
truye otra cerca. 

ii. ROTURACION Y NIVELACION. Siempre que se. va a iniciar 
un cultivo se quiebra. antes la tierra con talacho y se nivela el te. 
rreno. 

iii. CAt'TACION DE HUMEDAD. Después de la roturación se 
hecha agua y estiércol (de borrego o de chivo), unos días después 
se vuelve a agregar agua y después de unos días se elaboran con 
talacho surcos y/o cajetes (mi tien mbaj). Estos últimos son ex- 
planadas redondas con un bordo de tiena alrededor, que pueden 
tener hasta un metro de diámetro. 

Material reproductivo 
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La forma de siembrl}, la fecha de siembra y la edad al tras- 

El material para reproducción que se usa, la edad de floración 
y eJ tiempo en producción de algunas de las especies más comunes, 
pueden observarse en el Cuadro 17. 

iii. SELECCION. Para el cultivo de flores, se seleccionan 
las semillas de las plantas que dan las flores más grandes. Para los 
frutos, el material de árboles que los den más dulces. 

iv. ALMACENAMIENTO. Las semillas se ponen a secar al 
sol antes, después se guardan en una bolsa de plástico. 

Siembra 

Naxei (macho) de pocos pétalos. 
Najtaj (hembra) de muchos pétalos. 

Tagetes erecta. 

Todas de flor roja, se distinguen por la 
forma de la semilla y por lo dulce del !ruto. 

Ten piyach 
Tsorrobmal 
Mi ten míxí 
Ten mi viad 
Mi mbear ten 
Piets ten. De flor y fruto amarillo - verdoso. 

Nine tsonts - hojas chinas. 
Tarrap op - hojas anchas. 
Morado onik - hojas nuevas moradas • 
Raand mbaj - flores blancas. 
Spondias mombln 

nen varios tipos tenemos: 

Capsicum annuum ssp. annuum. 
Nine cants (chile chico) de fruto más chico y más picante. 
Nadam cants (chile grande) de fruto más grande y menos 

picante. 
Mi yen mies (pene de gato) de fruto chico, el más picante. 

Ocimum sellowí. 
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ESPECIES ARBOREAS. Las siguientes son las especies más 
comunes que se tienen en la parcela, aunque esté lejos de la casa: 
Chrysobalanus icaco, Mangifera indica, Cocos nucifera, Tamarin· 
dus indica, Spondias mombin y Byrsonima crassifolia. El resto de 
las especies arbóreas sólo se tienen cuando la parcela está conti- 
gua a la casa. 

ESPECIES HERBACEAS. Unicamente se encuentran cuando 
la parcela está contigua a la casa (a excepción del carrizo). Se 
siembran en pequeños surcos hechos con talacho, sin cercado. 
Generalmente se cultivan en los terrenos donde hay un pedazo 
de Wüeik o de Nagmiek iet, tanto en chahuites como en temporal 
y siempre se tienen junto a un pozo. Cuando se siembran en te~ 
rrenos altos, sólo se hace en temporal y es frecuente que no haya 
un pozo al lado. 

Las especies que se cultivan en este huerto y el manejo que 
se les dá es muy semejante al del huerto de solar, de modo que 
sólo marcaremos las diferencias: 

Las principales plagas son las de chinche (chech) y de. eo- 
mejen. Otro daño importante, según la creencia huave, puede 
causarse si entra al cerco alguien a quien no están acostumbra- 
das las plantas. 

b. Huerto en parcela 

Daños al cultivo 

Las flores no pueden almacenarse. Si se cortan de noche, 
se colocan en una bandeja, se rocían con agua y se tapan con un 
trapo para que no se marchiten y se vendan al día siguiente. Si 
se cortan de madrugada, sólo se tapan con un trapo para llevar- 
las a vender al mercado, en donde se venden en pequeños ramos 
que se amarran con hojas de Tagetes erecta y Pimpinella anisum. 
Los frutos tampoco pueden almacenarse frescos, pero pueden 
fabricarse dulces con la ciruela, el mango, la almendra y el nan- 
che, y de esa fornía se conservan más tiempo. 

Almacenamiento del producto 
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Insumos 

¡ ESTIERCOL. Se usa el de borrego o de chivo, se añaden 
alred~dor de la sexta semana de sembrada la pla~~· para aumen- 
tar la fertilidad del suelo y su capacidad de retención de humedad. 

ii. RESIDUOS ORGANICOS. Generalmente se ~aden la basura 
de la casa y los rastrojos del cultivo de flores anterior. 

111• ~IEGO. A las especies herbáceas, se les riega cad~ tercer 
día cuando no está lloviendo (sea porque estén suspendidas las 
lluvias o porque sea época de secas), con agua de pozo con una 
cubeta o un bote con agujeros a manera de regadera. Debe re-, 
garse. de noche o de madrugada, en la orilla del cajete. Cuand_o se. 
riega con sol, no debe caer encima de las plantas el a~a, pues estas 
se queman. A los árboles se les !1ega d~e que se siembran, hasta 
que sus raíces han alcanzado el nivel freátíco. 

iv. INSECTICIDAS. Algunas personas usan DD'l' cuando tie· 
nen alguna plaga. 

Cosecha 

Las flores se cortan de noche o de madrugada, cada vez que 
tienen un tamaño suficientemente _grande para poder venderse. De- ·· 
ben cortarse con cuchillo para que no se muera la planta ya que de 
esta manera es más limpio el corte. Los frutos se cortan cada · 
vez que están apropíadoq para su con.sumo. 

i. DESHIERBE. Se hace contínuamente, cada vez que se ve 
que crecen hierbas. . 

íi. ATERRADO. Cuando se siembra en surcos, se le arrima 
tierra a la planta antes de que floree. . _ 

íii. MUTILACIONES. En el cultivo de camzo y cana, cada 
diciembre o enero se cortan las plantas viejas para que crezcan 
nuevas. 

plantar para algunas de las especies más comunes, pueden obser- 
varse en el Cuadro 1 7. 

El almácigo puede hacerse en un pedazo de terreno o en una 
olla vieja. 

Labores de cultivo 
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Pechycereus pecteneboriqinum 
Sabal mexicana 
Spondiss mombin 
Vitex mol/is 

Annona glabra 
Bvrsonim« crasslfofia 
Chrysobalanus icaco 
Coccolobe berbedensis 
Diospyros osxscene 

Muchas otras especies de árboles, arbustos y hierbas que son 
utilizadas como· medicina, condimentos, ornamentales, etc., son 
también favorecidas para que lleguen a producir sus productos, 
no destruyéndolas y, en algunos casos, dispersándolas con el fin 
de aumentar el recurso. 

La decisión de mantener un terreno bajo esta silvicultura está 
relacionada con los siguientes factores: 

Que el terreno no pueda abrirse a la agricultura de parcela 
por estar en el cerro, porque se inunde todo el aiio, o por- 
que esté salado. 

- Que se disponga de otros terrenos mejores para parcela, 
sea por su fertilidad, por su capacidad de retención de 
humedad, o por su cercanía a la casa. 
Que el desmonte segnifique disponer de mucha fuerza de 
trabajo que no se tenga. 

Algunos ejemplos: 

A las especies arbóreas y arbustivas utilizadas como ali- 
mento, se les proporciona el siguiente cuidado para aumentar 
su población. 

i. En algunos casos son sembradas en almácigos y luego 
trasplantadas a sitios propicios. 

ii. Sus semillas son dispersadas. 
iii. Sus plántulas son protegidas de los animales. 

Gliricídia sepium 
Guazuma ulmifolía 
Leucaena lanceo/ata 
lysiloma mycrophyfla 
Sabal mexicana 
Swietenie macrophylla 
Tebebuia palmeri 

Caesalpinia coriaria 
Capparís odoratissima 
Cassia emargínata 
Cedre/a odorata 
Crescentía a/ata 
Crescentie cuiete 
Cordia alba 
Enterolobium cyclocarpum 
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A continuación se mencionan algunas de las especies que 
son manejadas de esta forma: 

Amphypterygíum adstrínge_ns Apoplanesia panicu/ata 

Su objetivo principal es mejorar la producción que le ofrecen 
las zonas de vegetación secundaria. Para ello, el agricultor modíñ- 
ca su eomposíoíón florística favoreciendo de diferentes fqrmu 
muchas especies existentes, dependiendo de los objetivos busca- 
dos. A las especies arbóreas utilizadas en la construcción de vi- 
viendas e instrumentos, por ejemplo, el agricultor les proporciona 
los siguientes cuidados: 

i. En algunos casos las siembra en ·lugares propicios. 
i i . En otros, las plántulas son trasplantadas y protegidas 

de los animales. 
i í i. Algunas son podadas para darles una forma adecuada. 
i v . Su extracción se modera. 

A través de la silvicultura, los pobladores del municipio, se 
apropian de las zonas de vegetación secundaria derivadas de Selva 
Baja Caducifolia, Sabana o Manglar, con el fin de satisfacer nece- 
sidades de alimentación, vivienda, salud, vestido, combustible, 
etc. Este proceso de apropiación, se realiza mediante el manejo 
de la vegetación, que puede consistir en cuidar o proteger a ciertas 
especies en el lugar donde se encuentran para que puedan crecer 
y reproducirse; favorecer su dispersión; sembrarlas o trasplantar- 
las a sitios ·donde se les cuidará; moderar su explotación, etc. 

En el municipio se observan dos variantes de silvicultura: 
Silvicultura de monte, es aquella que se realiza en las zonas 

de vegetación derivada de Selva Baja Caducifolia, Sabana y Man- 
. glar, en terrenos de propiedad privada que no han sido cultiva- 

dOI o con muchos años de descanso y en donde las especies ve¡e- 
talea ion manejadas en su propio habitat. 

Silvicultura de cercas vivas, es aquella que se realiza dentro, o 
junto a las parcelas de temporal en terrenos de propiedad privada, 
y en donde muchas de las especies cultivadas provienen de otros 
habitats. 

a. Silvicultura de monte 

3. Silvicultura 
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Las especies arbóreas y arbustivas se siembran mediante tres 
formas: por semilla, plántula y estaca. 

i. POR SEMILLA Las semillas son· regadas en el lugar desea- 
do después de las primeras lluvias, para que el viento no las arrastre 
fácilmente y germinen durante la época de lluvias. Tal es el caso 
de: Leucaena lanceo/ata, G/iricidia seaium, Annona glabra, etc. 

n. POR PLANTULA Las semillas se siembran en almácigos 
donde son cuidadas y regadas. Posteriormente las plántulas se 
trasplantan después de las primeras lluvias. Tal es el caso de las 
tres especies anteriores y de Swietenia macrophyla, Sabal mexi- 
cana, Chrysobalanus icaco, etc. . , 

iii. POR ESTACA. El corte de la rama o tronco que semra 
como estaca. debe efectuarse en el período que va de cuatro 
díu antes a cuatro días después de la conjunción o novilunio, ya 
que en esos días los árboles pierden menos líquidos al cortarlos 
y de esa manera cicatrizan mejor y más pronto. Después del 
corte, se dejan parados y recargados en algo durante una o dos 
semanas hasta que cicatricen. La siembra debe hacerse una o 
dos semanas antes de que se inicien las lluvias, para ello debe 
hacerse un hoyo de unos 50 cm de profundidad en donde se co- 
loca la estaca y se tapa. 

Para Pachycereus pecteneboriginum se hace una zanja 
de unos 25 cm de prof un di dad y varios metros de largo: a unos 
10 cm de la zanja se colocan unos pequeños marcos de madera 
de 25 cm de alto, y de largo lo que tenga la zanja; ahí se recar- 
gan las estacas. El transporte al !ugar don~e se sembrarán, ~ebe 
ser muy cuidadoso. Por este metodo se siembra gran cant1d~d 
de especies de la vegetación secundaria. derivada .de Selva Baia 
Caducifolia. & de notarse que en algunas especies el trasplan- 
te puede hacerse aun en época de floración. 

Una variante de este método es la siembra de Conocarpus 
erectus y Avicennia germinans, las cuales se_ cortan igual q~e 
las anteriores, pero pueden sembrarse tres o cuatro días despues, 
por tener una cicatrización más rápida. Las, hojas se les cortan 
antes de sembrarlas porque eJlu no las tiran solas, y si se les 
dejan no crecen rápido los .'rboles. Estas especies P~e?en sem- 
brarse en cualquier fecha siempre y cuando haya suficiente hu- 
medad en el suelo. 

Forma de siemb~ 
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Sus principales objetivos son: proteger y delimitar a las 
parcelas de temporal (funcionando como una barrera que impi- 
de el paso a animales que dañan Jos cultivos y como una barrera 
que disminuye los daños que causan los fuertes vientos sobre los 
cultivos y el suelo) y proporcionar elementos para Ja vivienda 
alimento, salud, etc. , 

Para cumplir estos o bietivos, la vegetación secundaria es 
manejada de un modo más amplio y profundo que en la silvi- 
cultura de monte, pues no sólo implica el manejo de algunos 
elementos de la vegetación secundaria desplazada por la agri- 
cultura de parcela, sino también de muchos elementos de la ve- 
getación secundaria de otros habitats, los cuales son .sembrados 
o trasplantados. &te hecha implica un mayor y más profundo 
conocimiento de las especies manejadas, así como un amplio 
conocimiento del ambiente en el que son introducidas. 

El cultivar o no la cerea viva, así como su tamaño, se de- 
cide a partir de dos puntos contradictorios: 

La necesidad de proteger el cultivo contra el efecto mecá- 
nico del viento, y al suelo de la erosión eólica, así como 
la necesidad de contar con elementos para la construcción, 
fabricación de instrumentos y de alimentos humanos 
y animales. 

· La necesidad de abrir una área mayor al cultivo y faci- 
litar las maniobras del tractor, para lo cual se requiere 
una mayor área que cuando se usa arado . 

b. Silvicultura de cercas vivas 

Generalmente, los terrenos bajo esta silvicultura no se cercan, 
pero puede tomarse esta decisión cuando se tiene que encerrar 
ahí al ganado o existen problemas de colindancia con los veci- 
nos. 

· Que el dueño se dedique fundamentalmente a la pesca, 
· Que su producción de palma, combustibles y árboles 

para el ramoneo del ganado, sea muy importante en la 
economía familiar. 
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rama de 2·2..S m 
1'111111 l·l.S m 
.ramu 2·2.S m 
almácigo 
debereprse 

estaca 
estaca 
estaca 
aemilla 
semilla 

dos o tres claclodio 
estaca 

debe regarse 
rama de l-1.S m 
almácigo o al voleo 

rama de 2·2 • .S m estaca o 
semilla 
semilla 
estaca 
semilla 

deberep~ 
r1111a de 2-2.5 m 

semilla 
ea taca 

almáclgol 

almáci¡e 
rama de l-2.5 m 
nma de 2·2.S m 
rama de 2·2.5 m 

temilla 
est.ca 
estaca 
ataca 

GuoJ.cum ooulteri 

Jatropho clllata 

Leucoena lanceolata 

MalWlvillcu. arl>orc111 

Opuntlcr llP• 
PachyceT'flua 
pect.naborl61num· 

Pfumerlo ru1'ra 
8pondlM mombln 

SpondiGtp. 
Stolflt1nlG macrophylla 
The11etla o 1>11to 

TrlehlUa trl(olloto 

Amphlptery•lum 
<MDt..fn,,.,.. 
AnnoM ,i..,,,.. 
BurunJ 1la1'rlfolla 
Bur9el"ll 61"11ndifollo 

Bul"Hl"ll 1chlechtendalll 
Cla«aalptno 1clcrocarpa 

Oa1.alpln'4 llP• 
Coulo blf1ora 

C1'1")'1obolaniu Icaco 
c>o ton 1t#v.W1 
Dlo1pyro1 OCIXGCOna 

E~thrlna 1oldmartil 

Buphorblo 1chelechtendalti 

Forchhommerla pa/llda 

GHrlcJdiG iepum 

runa de 2·2.S m estaca 

OBSERVACIONES MATERIAL 
REPRODUCTIVO 

ESPECIE 

CUADRO 18. ESPEOES CULTIVADAS EN LAS CERCAS VIVAS EN LOS AGRO· 
HABITATS NP¡ Y NPz. MATERIAL REPRODUCTIVO USADO Y 
OBSERVACIONES SOBRE SU FORMA DE SIEMBRA, SAN MATEO 
DEL MAR, OAXACA 
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. . 
Cuando se va a cercar un terreno, las especies que se selec- 

· cionan dependen de Ja cercanía del terreno a la laguna o al mar, 
ya que los fuertes vientos acarrean agua salada y ésta seca a mu- 
chas plantas. Si el terreno está cerca de la laguna, se prefiere 
sembrar Amphypterygium adstríngens el cual resiste mucho la 
sequía y la salinidad. Esta especie se siembra por estaca de rama 
o tallo, de un tamaño de 2 a 2.5 m a un espacio entre estacas 
de 20 a 2.5 cm. En algunos casos, junto a las ramas se siembran 
cladodios de Opuncia sp. Si el terreno está alejado unos 500 
.n de la laguna o más, se puede sembrar Jetroans citiet« y Jetro- 
pha sp., intercalando una rama de Amphipterygium con dos 
ramas de Jetropbe citiets o Jetropbe sp. Las ramas de estas dos 
especies se cortan de 1.5 a 2 m, y se siembran a una distancia 
:Je 10 a 15 cm una de otra. Conforme el terreno está más leja· 
no de la laguna, pueden irse sustituyendo estas especies e ir ha- 
ciendo más variada la cerca. &í tenemos que Amphypterygium 
se sustituye por: G/íricidia sepium, Leucaena lanceo/ata, Bur 
ser» spp., Spondias spp., Annona glabra, etc. y las Jatropha 
por arbustos como Guaiacum coutteri; Croton niveus, Thevetia 
ovets, Chrysobalanus icaco, etc. Se acostumbra, además, re- 
forzar estas cereas con Opuntia spp, y Pachycereus pectenabo· 
ngmum, para evitar el paso de los animales. Si el terreno está 
a menos de 250 m del mar, se siembra únicamente Pecnvcereus 
oectensboriatnum y Opuncia sop. 

R1, R2, R5• En estos agrohahitats, las especies cultivadas 

Las hierbas en general se siembran por semilla; sólo en 
algunos casos se siembran por estolón, como de lpomoea pesca 
prae cuyas semillas son ligeras y se las lleva el viento además 
de que la mayoría son infértiles. ' 

La silvicultura de cercas vivas se lleva a cabo en todos los 
agrohabitats donde se realiza la agricultura de parcela, y en ca«a 
uno de ellos, la estructura y composición de la cerca corresponde, 
por un lado, a !°'! ~bjetivos y necesidades del agricultor y, por 
otro, a las earactérfsticas del agrohabitat. 

NP1 y NP2• En estos agronabitats las especies arbóreas 
corresponden-casi en su totalidad a especies de las zonas de vege- 
tación secundaria derivada de Selva Baja Caducifolia y son sembra- 
das principalmente por el método de estaca (Cuadro 18). El res- 
to de las especies son las que nacen ahí de forma natural y que 
posteriormente son favorecidas por el agricultor. 
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ForchhMn!neria pal/ida 
Glíricidia 1epiuin 
LllUC.,,.. l1Jr>c60lat11 
Lysílonw microphylfa 
Trichilia trifoliata 

Acacia f arnt1Sían11 
Bumelia c.ta1trina 
c.salpini• cori•ria 
ConcOCM'/WI erw:tui 
Entada poly1tachya 

Leña 

a ·veces dellnedMi1 de ciertu especiet, p.rindpalmente de las que 
se obtienn ma.teri.i. pan la conatrocción y oombustible. 

A continuacióo • enHMan ·poi uao, tu eirpecies manejadas 
bajo silvicultlan: 

rama l·l.Sm 
rama 2-2.Sm 
rama2-2.5m 

A11lcen,.1a .-"'°''""" eo,_.,. enctw ,.,. . ....,,. ... 
,.,.._",. J "',,...,. 
liellx ... 

OBSERVACIONES MATER14L 
R.EP.ltOOCJCTIVO 

ESPECIE 

CUADRO 20. ESPECIES CULTIV ADA.S EN CERCAS VIVAS EN LOS AGROHABI· 
TATS WJ, W2, W3 •. MATERIAL REPRODVCTIVO USADO Y OB· 

. SERV AC10NES SOBRE SU FORMA DE SIEMBRA. SAN MATEO 
DEL MAR, OAXACA 

E&nCIE MATEklAL OBSERVACIONES 
REPRODUC'llVO .. 

er.nH.Qlctc plálllla trasplante 
0-.eCflltla c~te plántab tn.1plante 
Pkw eotlnlfolla MQcl nmal~l.Sm 
Flcw padtfolle e1t1ea rama l-2.Sm 
.U.luni.tua •ÑIONu• 
Pltlt•c•Ilo biu:"' el u 1 ce pláMala truplante 
PJtya.nt.u dtiN paínalla truplante 
Pro.lJJI je Í llJt(lON 
8oloel MUlcoJM ..... pláatllla almácigo o directo 

CUADllO 19. ESPECIES CULTtv ADAS EN CERCAS VIVAS EN WS AGROHABI- 
TATS R.1, k2, R~. MATEIUAL,.lt.E.PRODUCTIVO USADO Y OBSER· 
V ACION.ES SOIJRE SU fORMA DE SIEMBRA, SAN MATEO DEL 
MAR,OAXACA 
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son menos numerosas debido quizás a que se inundan cuando 
son muy fuertes las lluvias (Cuadro 19). Sin embargo, algunos 
de los arbustos que se siembran en NP1 , y NP2, pueden sembrar- 
se en las partes más altas de estos agrohahitats. La especie más 
importante es Saba/ mexicana, la cual es sembrada en plántula 
a una distancia entre plantas de 1 a 1.5 m, formando a veces 
cercas uniespecíñcas perpendiculares a la cerca que rodea el 
terreno. 

Estas hileras tienen como propósito reforzar dentro del te- 
rreno la protección al viento. Es común encontrar sobre las pal· 
mas a Ficus cotinifofia. 

En los terrenos inundables, sólo se pueden ordenar y favo- 
recer las especies que se dan naturalment.e y es muy difícil intro- 

. ducir otras especies. 
W1• W2 y W3• En estos agrohabitats son sembradas muy 

pocas especies (Cuadro 20) debido a que se inundan muy frecuen- 
temente. La especie más ampliamente utilizada es Conocarpus 
erectus. En los sitios menos salados se utiliza también ParkinsO.. 
nía sculeata, y junto al Río Tehuantepec Salix sp, Conocarpus 
erectus, es sembrado por estacas de 2. a 2.5 m que se s.iembran de 
1.5 a 2 m una de otra. Generalmente se forman cercas unlespecí- 
ficas que se van podando, y después de unos años queda sumamen- 
te. cerrada. 

NK.t, R4, n, y R7. En estos agrohabítats la especie utili- 
zada más cornunmente es Sabal mexicana. Sin embargo, es ce- 
mún encontrar también cercas de Prosopis ju! iffora. Además, 
pueden sembrarse algunas especies características de los agro- 
hábitats NP4, NP5 y NP6, como son: Guazuma ulmifolia, Cor 
dia alba y Capparls odorstisstme. 

NP 4 • NP 5 y NP 6. En estos agrohabi tats, se cultivan las 
especies que aparecen en el Cuadro 21; las más comunes son: 
Guazuma ulmifo/ia, Cordia alba, Capparis odoratissima, y Spon 
dlasspp. 

Es importante observar dos cosas en la silvicultura; una es 
que en los suelos de Chicot iet, la cerca viva está siendo despla- 
zada poco a poco por la cerca muerta, y la otra es que en·laa zo- 
nas de vegetación secundaria derivada de Selva Baja Caducif olía, 
Sabana y Manglar, en donde el tipo de propiedad es comunal, 

• no se observa un manejo de la vegetación que tienda a conser- 
var el recurso, sino que su utilización se restringe a la extracción. 
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Ceremoniales 
Jscquinie aurantiaca Randia echi'!ocarpa . 
ºI . b Stemmedenls galeottlana r: umerte ru ra , • 

2. Las especies de uso medicinal consultarlas en el apend1ce • 
las que se utilizan en la ~onstrucción. en el apéndice 3. y ~~· ~: 
se usan para la alimentacion ~e los animales en la deacnpc n . 
proceso de producción pecuaria. · · 

\ 
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Gonalabus barbatus 
Manilkara zapata 
Pach ycereus pectenaboriginum 
Passiflora exsudans 
Plumería rubra 
Sabal mexicana 
Spondiss mombin 
Vítex mollis 

Énterolobium cyclocarpum (timos, cayucos, flotadores). 
Erythrina goldmanii (garabato). 
Gliricídia sepíum (cabeza de arado, telera, garabato, mango de 
coa). 
Guaiacum coutteri (arado). 
Guazuma ulmifolia (mango escarbador). 
Leuceens lanceo/ata (horcón, timo, garabato, agujaa para tejer 
redes). h ) 
Manilkara zepote (cabo de hac ª · 
Myrospermum trutescens (timo de a~ado). 
Pachycereus pecten·ab~riginum (aguja de telar). 
Parkinsonia aculeata (fibras). 
Phyllanthus etsiee (yugo, trompos). 
Pithecellobíum dulce (yugo). 

';%::::~~~~f~:~~~:1{a~~!e :;~o~~jer redes, instrumentos de te- 
lar). 
Sabal mexicana (fibras). 
Sida rhombifolia (escobas}. h h ) 
Tabebuia palmeri (cabeza de arado, timo, cabo de ac a. 

Alimento Humano 
Annona glabra 
Byrsonime cressitotie 
Canavalia bresttiensis 

·Ceiba sp. 
Ctuvsobetenus icaco 
Diospvros oaxacana 
Enterolobium cyclocarpum 
Ficus padif/ora 
Genipa americana 

• 

ArrabidlHJa //tora/Is (fibra) 
Apoplsnesia pan/culata (aguja de tejer redes) 
Caesalpinia coriaria (cabeza de arado) 
Cassalpinia sp. ( cabeza de arado, telera, agujas para ~ejer redes, bancos), 
Cassis emarg/nata (cabeza de arado, timo). 
Clldrsla odorsta (telera ~e arado). 
Comocladia engleriana (bastones). 
Conocarpus erectus (cabeza de arado). 
Cordia alba (mango de azadón, yugo, garabato, telar, flotadores). 
Cordia oleagnoldes (timo, plancha de carreta). 
Clerodendron lígustrinum (aguja de telar). 
Crataeva tapia (bebedero de animales, barredor de arado, yugo). 
Crescentia afata (yugo). 
Cresc.ntla cujete (jícaras) . 

Instrumentot 

Capparls odoratisslma 
Forchhammeria pal/ida 
Pithecelloblum dulce 
Prosopis juliflora 

Acacia cornígera 
Alblzzla caribaea 
Apoplanesla pan/culata 
Bumelia cs/astrlna 

Carb6n 

ll'nt•roloblum cyclocarpum 
ÓUHU7n0 u1tnlfolto 
8.POrullt» mombl11 
BporulJu 1p. 

Col'dto albo 

B:yreo"IPna CJ'O#lfolt. 
C.1' /f!Oru Inca na 
Capp0rla odorat'6•1rno 

MATERIAL OBSERVACIONES 
REPRODUCTIVO 

Semilla almácigo 

estaca pude 
esttca o 1ernilla llmác(Jo o rama 2m 

semila abnád¡o 

estaca rama 2·2. 5111 estaca Nma 2.2. 5111 

ElPECIE 

CU ADRO 21. ESPECIES CULTIVADAS EN CERCAS VIVAS EN LOS AGROHABI- 
TATS NPJ, NP5, y NP6. MATERIAL .REPRODUCTIVO USADO y 
OBSERVACIONES SOBRE LA FORMA ne SIEMBRA.. SAN MATEO 
DEL MAR, OAXACA 
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Actualmente este proceso se realiza individualmente en áreas 
de propiedad privada y comunal, con fuerza de trabajo del padre 
de familia y Jos hijos varones. Los animales son alimentados 
en las zonas de vegetación secundaria derivada de Selva Baja Ca- 
ducif olía, de Sabana y de los diferentes productos de la agricul- 
tura. En las zonas de vegetación secundaria derivada de Selva 
Baja, se maneja principalmente el ganado bovino y caprino, con 
muy pocos elementos del ganado ovino y caballar. La alimenta- 
ción de las primeras dos especies estriba fundamentalmente en 
el ramoneo y, secundariamente, en el pastoreo, al contrario de 
las otras dos. Durante el día, los hatos son llevados a las áreas 
comunales donde pasan el día al cuidado de un pastor, que alre- 
dedor del medio día les proporciona agua de los pozos comuna- 
les y les corta ramas de árboles. Al atardecer, los animales son 
regresados a casa. Los chivos y borregos son encerrados junto a 
la casa en corrales rústicos sin techo, y las vacas en otro corral 
que puede estar junto a la casa o en el rancho. 

En las zonas de vegetación secundaria derivada de Sabana, 
los principales animales manejados son los borregos y en muy 
poca cantidad las vacas, los chivos y los caballos. Durante el 
día son llevados por un pastor a zonas de pastoreo comunal, 
en donde son dejados libres por largos ratos para que busquen 

1. Hato mixto trashumante 

Es el proceso de producción pecuario más importante en el 
municipio, está basado en el manejo y utilización de varias ~pecies 
domesticadas introducidas. Encontrarnos dos procesos diferen- 
tes: el hato mixto trashumante y el ganado mixto de solar. En 
el primero está el ganado bovino, ovino, caprino y caballar, y en 
el segundo las gallinas, guajolotes, patos, puercos, gatos y perros. 

son capturadas en sus nidos y criadas en casa para ser vendidas 
posteriormente, tal sucede con los pericos, los pixíxís y los alca- 
rabanes. 

La caza se realiza de forma individual y no se observa nin- 
guna medida para conservar el recurso, por el contrario, especies 
como el venado están a punto de desaparecer. 
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B. GANADERIA 

La apropiación de animales terrestres mediante la caza es 
una actividad poco importante dentro del municipio, y su apor- 
ta~ión a la alimentación cotidiana es pequeña. Entre las especies 
mas comunmente capturadas tenemos la iguana ICtenoseurus sp.) 
que es capturada con ayuda de perros, la liebre (Lepus cettotis} 
Y el conejo (Syfvi!agus ttoridsns), ambos cazados con rifle. Otras 
especie~ capturad~ en menor proporción son: huílotas, patos, 

. codornices, armadillos, tlacoaches, tejones, zorrillos, zanates, 
Y muy rara vez venado; todas cazadas con rifle. Algunas especies 

A. CAZA 

Mediante los procesos de producción pecuaria, los huaves 
de San Mateo del Mar se apropian de los animales terrestres a 
través de la caza de especies silvestres, su captura y manutención 
en cautiverio y el manejo de especíes domesticadas. Uno de loa 
principales factores ecológicos que influyen en el desarrollo de 
este proceso;' es la disponibilidad de alimento, proporcionado 
por las zonas de vegetación secundaria y la agricultura; éste, a 
la vez, es resultante, entre otros factores, de la cantidad y distri- 
bución de las lluvias durante el año. Durante la época de lluvias 
se observa 'una alta producción vegetal, incrementándose la dis- 
ponibilidad de alimento para el ganado y favoreciendo ésto al pro- 
ceso de producción pecuario. Sin embargo en la época seca de- 
crece significativamente el alimento, limitMdolo fuertemente. 
Por otra parte, la disponibilidad de agua dulce para el ganado en 
la época seca del año, es otro de los factores limitantes importan- 
tes. 

Los objetivos principales de este proceso son: la obtención 
de productos comercializables, de animales de tiro para la agrí- · 
cultura y de alimentos .. 

CAPITULO VII 

LOS PROCESOS DE PRODUCCION PECUARIA 

r , . 
l 



un sitio cercado en donde los puedan v~gilar, o en el solar de ~a 
&toe anbnalt1 empiezan a ser adiestrados para el trabaio :~~r de loe do• año•, y si a los tres se observa que º? son 

buenos para la labor, 1e les vende. En general, .se les P~~porc1~nan 
muchos cuidadoa y " let asigna la mejor ahmentac1on posible. 

Trlonthem. portulaca1trum 

Sporobohu vlrginlciu 

S etorla lle !J man nll 

Sol"fhum hakipen.e 

Sporobolu• pyromldetue 

Df#ltarlo dllHlrdfolla 

Bra.,o•ti. domln1uc111ú 

Fltnb.Wt><lt. epat/lacea 

· Jpomoea multiflora 

[p0mo.a nll 

Rhyncho1la mlnlma 

Poa e>nnua Cy P•""' artlc ula tau 

Doct)'loctirnlum GC6YPtfcum 

Phanohu mlcrocarpiit 

Polpalum pontculatum 

Panlcum trlchold•• 
Cynodon dodylon 

C•" ch,,,. pou dfloriu 

Oplúm•nu.i burmannlJ 

l"ontcum fa•clculatum 

Mclampodlum dluarlcatum 

Mdochla pyramldata 

riuclfoll4. 
Bfanonio oequlnoctalll 

.A.ci.pia. oenotheroldea 

lpomoea oiolac.a 

Ipomoea trlchocarpa 
Abutílon crúpum 

AmorontJuu hybrldu• 

CUADRO 22 ALGUNAS ESPECIES HERBACEAS SILVESTRES DE LAS QUE SE 
. ALIMENTA EL GANADO BOVINO EN SAN MATEO DEL MAR, 

OAXACA 
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BoJdoO orenareu• 

Machos 
.Parte importante de su alimentación está constituida por ·. 

productos de la agricultura de parcela. A cada animal se le da· . 
1.33 kg de maíz al día, cinco tercios de zacate, o media red de .. 
totomoxtle antes de salir al trabajo. Este consiste en arar un 
almud de tierra (media hectárea) lo cual significa cuatro o cinco 
horas de trabajo, o transportar la. carreta a donde sea neceario. 
Posterionnente, la mancuerna es amarrada en algún sitio de la 
parcela que no esté en cultivo, en donde se alirnenta,n de dis- 
tintas especies (Cuadro 22). Este sitio se cambia periódicamente 
para que consuman homogéneamente el área. Si ya pasó la cose- 
cha, se les amarra dentro de los restos del cultivo para que se los 
coman. Generalmente se les dejan de 10 a 15 m de cuerda según 
la cantidad de pasto o rastrojo que exista. Cuando no hay pastos· 
ni rastrojo, se les cortan ramas de árboles cultivados en las cer- 
cas vivas (Cuadro 23). Por la noche, se les ata cerca de la casa en 

En la época de lluvias de 1978, en el municipio existían 
655 hembras ·y 786 machos de r~za criolla. Este ganado se en- 
cuentra concentrado en la parte Oeste del municipio en áreas de ' 
ramoneo, debido al deterioro de las áreas de pastoreo en las zo- .: 
naa de veeetación secundaria derivada de Sabana. Los animales: 
eon mantenidos para su reproducción y venta (hembras) y parat 
el trabajo (machos); cada uno requiere tratamiento diferente. ' 

a. Bovinos 

.su comida. Al medio día, el pastor los lleva a los pozos comu- 
nales situados junto al Mar Tileme. Al atardecer se les encierra: 
en la forma descrita. 

En ambos casos, a ningún animal se le proporciona sal, pues 
las plantas son saladas y el agua salobre. Tampoco se les aplican 
sueros, vacunas ni baños con productos farmacéuticos ni se les· 
proporcionan alimentos balanceados. 

Cuando. se teme que alguna enfennedad ataque al ganado," 
al atardecer se le encierra en el corral y ahí se queman plan tas 
de albahaca (Ocimum sellowi} con varios días en el altar del· 
santo, y uno o dos cuernos de toro mientras los dueños rezan. ; 

A continuación se describirá el manejo que se le dá a cada 
11pecie: 
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En 1978 en el municipio existían aproximadamente 1,007 
chivos (entre machos y hembras). concentrados casi en su totali- 
dad en la parte Oeste del municipio. Son alimentados del ramoneo 
y de la vegetación herbácea en las zonas de vegetación secundaria 
derivadas de Selva Baja Caducirolia y de Sabana(Cuadros 24 y 25). 
No se les dan productos de la agricultura de parcela. pero se les 
proporcionan ramas que se cortan para ellos de las cercas vivas 
o de las áreas de monte (Cuadro 24). 

n. Caprinos 

Se les dan menos cuidados que a los machos, son llevadas 
a pastar junto a los chivos y los borregos a las zonas comunales, 
en donde consumen las especies que se ordenan en los cuadros 
22 y 23. Por Ja noche, son encerradas en sitios cercados para 
tal fin. o llevadas a un corral junto a la casa. Generalmente no se 
les dan productos agrícolas sino únicamente cuando es una vaca 
recién parida que no puede levantarse. Las vacas no son ordeña- 
das y sus becerros son vendidos durante los dos primeros años. 

Las enfermedades de los bovinos se curan con plantas frías, 
porque, como ya lo señalamos, ellos son animales calientes. En 
los meses de marzo y abril se enferman más, debido entre otras 
causas, a la disminución de alimento, por lo que se debilitan mu- 
cho. Las enfermedades más comunmente curadas con plantas 
son: la diarrea y que orinen con sangre. Para ello, se utiliza Eu 
plrorbia schlechtendalii, Citrus aurantifolia y Guazuma ulmifolia 
(consultar para su forma de uso e información sobre más plan- 
tas medicinales, el apéndice 2). 

Hembras 

les de agosto, porque aún hay suficiente alimento y el animal no 
enflaquecerá demasiado. La operación se realiza de madrugada 
el día de la conjunción o novilunio (natan caw) para que el san· 
grado sea menor. El corte se hace con navaja y se les pone un 
tapón· de ceniza. En los últimos años, algunas personas han 
empezado a practicar otro método, que consiste en golpear la 
bolsa croatal en la parte media con un martillo, ésto les ha dado 
buen resultado y con menos complicaciones de sangrado. A los 
bueyes se les trabaja durante unos siete· años y después se venden. 

161 

' En todo el municipio exilWn aproximadamente quince se- ' 
mentales de raza criolla, Le cruza con un semental cuesta entre , 
100 y 150 pes<>1. F.lto& IOll 1eleccionados por caracteríaticaa fí· '.· 
sic as entre las que destac• ~ q-.e •m 11"attd111 y briosos, que no '.. 
enflaquen mucho durante la época seca del año, que tenp cuer- : 
nos pequeños y chatos y que lea euelcuen 11.s orejas. Se conaidera :- 
que por cada cinco vacas ee neeesario un semental, pero ningún: 
ganadero tiene más de d08, debido al alto eosto de su manuten· ; 
ción. 

La castración de los animale¡ que se dedicarán al trabajo ~ 
se realiza entre el tercero·)' curto año.. Por .considerame un ani• · 
mal caliente, su c•traeiól). 4itbe bace1:,9e en. mMieS tri~ de aep- 
tiembre a febrero, sin ~. alcun• pe!IOnas lo 'hacen a t¡na- : 

A cacto lb rnu fltnG a.oja,fnato 

Coeaalplnlo corlarlo fNto 
Chry1obolc'"u' tcoco hoja, .... to 
~ntll'Olobh•m eyolo~- tnte 
Ollrlc/alo HPll•1'1 ._...,,... 
Guo.,,1"'4 ulmlfoUI llcil.hao 
L111uaoc110 loraoeoi.1a ... 
P'thacclloblum 4..,_ Jlqa, tnto 
J't'o.opt. JuJlftoN tnrn 
Bollx lp. ~o;. 

~ 
8pondl111 mombirn •• Mea 

.•. 
~t 

ESPECIE 

CUADRO 23. ALGUNAS ~ AMOllAt O ADVftlVAS QUE SON COR.· 
T AD.U DE LAS CUICAS vrv AS o DE LA VEGETACION SF.c:UNDA· 
RIA PAIU. AL1MEHTAR AL GANADO 90'VJNO EN SAN MATEO 
DEL MAll., OAXACA 
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cabezas entre hembras y machos de raza criolla Y unos 5~ de 
raza peligíiey. Esta cifra es muy inferior a la que se considera 
unos años atrás calculada en más de 20,000. 

Estos animales son alimentados casi exclusivamente en las 
zonas de vegetación secundaria derivada de Sa~ana (Cuadro 26) 
y. de algunos productos del cultivo de cercas vivas (~uadro ~~). 

La principal causa de mortandad es la mala alimentación 
del ganado en la época seca del año, y la e~asez d~ agua dulce. 
Los rebañot 1e forman con un macho por cada diez hembras . 

Loalo<:il rwclfo1'4 
MdoclíliJ p)'ramldota 
Opl'8menu. burmannl 
Panlcum (Ulciculatum 
Panic11m trlchoi/le1 
Pa1palum panlculatum 
Sporobolw PYJ"Gmidetu• 
SporolJolUI vfr#lnicu. 

c.ncim .. aq ulnatu. 
C•nchr111 pauclflo,.u. 
Cirnc:hri&I pilo•r.. 
Chlort. •'-ian• 
Cyraodon dCK!f)olon 
DVUorla dlo.lTffoUa 
Bralro•t# cforn"'-u•n.ú 
Jo u.- plloMJ 

ALGUNAS ESPECIES HERBACEAS DE LAS QUE SE ALIMENTAN 
LOS OVINOS, SAN MATEO DEL MAR, OAXACA 

CUADR026. 

ALGUNAS ESPE.clES HERBACEAS DE LAS QUE SE ALIMENTA 
EL GANADO CAPllJNO, SAN MATEO DEL MAR, OAXACA 

CUADR025. 
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• 
En 1978, existían en el municipio aproximadamente 4,042 

c. Ovinos 

La mortandad de. estos. animales se. debe principalmente 
a su mala alimentación en la época seca del año. Los rebaños se 
forman· con un macho por cada diez hembras, los machos que se 
seleccionan para sementales, son los más grandes y fuertes. Las 
hembras .tienen dos partos al año, los machos son vendidos du- 
rante los primeros dos años y las hembras después de varios par- 
tos; a las hembras no se les ordeña ... 

La castración se realiza igual que en el ganado bovino, pues 
también son considerados animales calientes, sólo que es menos 
frecuente su castración. El método más usado es el del martillo. 

ESPECIE PARTE 
USADA ESPECIE 

A.cado fome1lana hoja, fruto !Aauncularlo rocemoea 
Amphy pteri6him 'ad1trlngen1 hoja Leuoaena lanc.,olata 
Annona •labra · hoja Ma/uavúcue arboreu• 
BumelSa celaatrlno hoja Ptthece/loblum dulce 
Bururri uondlfo/ta hoja l'tOIOPÚ jultflora 
Bur•f1"11chleo11tendoJli hoja So biil me irlama 
Byrsonlmo cf'Glllfoll4 hoja Sallx •P. 
Qmolplnlo ;,.,rli:irio fruto Spondlo• mombln 
Careali>lnlo pulqulimmo hoja, nor Vlt4'x mollü 
Copparla odoro~lmo ·hoja 
ca .. ta ernaiv(nota hoja 
Coohlo•.Pemtum vlHfollurn hoja, nor 
Co110CQl"pu1 eNct¡u t'ruto, hoja 
Col'dla alba hoj1, l.ruto 
Chy•obo.loniu looco hoja, fruto 
Flou. cotlnlf9I~ hoja, truto . 
Ftc1111oldmonU. hoja, tiuto 
Pfcu• podtfolla hoja, fruto 

¡~ Ollrlotdla •P/um hoja, nor 
1 

l. 

CUADRO 24. ALGUNAS ESPECIES DE ARBOLES Y ARBUSTOS CON LOS QUE 
. SE ALIMENTA EL GANADO CAPRINO (ALGUNOS SE CORTAN. 

EX PROFESO) EN SAN MATEO DEL MAJl, OAXACA 
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AbutllOn •P. Jpomoeo nn 
PARTE AlnOl'Clntlsu. h)lbrldu. JpomO«J mlnutiff~ro 

USADA Anth•phoro hermofrodtto Jpo moea tri ch o(l(ll'pa 

A"lepn. ocnoth«r0úk• lpomoea 1Jlolacea 

fruto, hoja BtponJll uqulnodalú Ladacil rwclfolSG vu. nucifolia 

hoja Bo.rilooolo mrlbaeo Mdmu:oodtum diuarlcatum 

flor, hoja Boldoa annarcu. Melochfa pyramldota 

hoja, fruto CanoaioJ» brltMlllel'IÑ Oplllmernur burmonnti 

fruto Canc11111Uo rosea Phauohu mtcrocarpu. 

rrutos cracc,11 •P· PhylG off. n odtfloro 

hojl ~ dt,,.,..;foUo Rh)lnchelytllrum m .. um 

hoju, fruSo Buphorl>ica hy..aplfoUa Rhyncho•la mlnlm.a 

fruto 1l11phorbla lcllfOC>Orl)a Sorwhum halaperue 

BntadG .r>obl•tacMa 7'rlanth•m11 portulocodTllm 



Son alimentadas con desperdicios de la casa, como tortillas 
duras, masa, frutas y verduras podridas, productos de la agricul- 
tura, como granos de maíz, ajonjolí, cacahuate, frutos de cala· 
baza, sandía, melón, tomate, raíces de camote, etc.; se les pro- 
porcionan algunas especies sembradas en la cerca viva, corno 
frutos de Cordia alba, Crescentie a/ata y Ficus padifolía, entre 
otras; también se les colecta la semilla de Titbonis tubeetormis: 
algunas hierbas como Amaranthus hybridus y Melampodium 
divsrlcetum: productos de la pesca como pescaditos muy pe- 
queños y las vísceras de los grandes, finalmente ello complementan 
su comida con pastos como Cynodon dactylon. 

Los guajolotes, además de las especies mencionadas, también 
comen Canavalia bresiiiensts, lpomoea trichocarpa, lpornoee ni/ 
e loomoes violacea. Además, comen muchos insectos en el campo 
y les son traídos panales de comejen, para que se alimenten de 
ellos. 

. A todas las aves cuando pequeñas, se les encierra dentro de 
la casa para que no los vea la gente extraña y se mueran.' Mien- 
tras no pueden buscar ellos solos su alimento, se les dá masa de 
maíz y frutos de Crescentls a/ata en trozos. Anualmente, sobre 
todo las gallinas sufren enfermedades que acaban con casi toda 
la población. Las especies utilizadas para curarlas son Euphorbie 
sdüechtendelii, Cyperus srticulstus, Acacia famesiana, etc. 

Ocasionalmente se les construyen pequeñas enramadas para 
que se protejan de noche, o cuando llueve. Durante el día, an 
dan sueltos y en la noche se juntan en un rincón. Cuando están 
empollando, se les mete a la casa en donde son alimentadas. Los 
machos son vendidos muy jóvenes, entre los cuatro y los seis 
meses. A las liembras se les mantiene para que produzcan hue- 
vos y luego son vendidas cuando tienen un año, que es cuando 
tienen mejor precio. Los sementales se escojen por grandes y bo- 

a. Aves 

importan tes. 
&ta actividad es realizada principalmente por las mujeres 

y los niños. Su aportación a la dieta diaria de la familia es mí- 
nima, dedicándose su producción casi íntegramente a la venta, 
con excepción de los perros y gatos. · 

A continuación se describe el manejo que se le dá a cada 
especie. 
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F.sta actividad está basada en el manejo de varias especies 
domesticadas, se realiza dentro del solar de la casa; se les ali- 
menta fundamentalmente con desperdicios de la propia casa y 
ilgunos productos de la agricultura y la pesca. ES una actividad 
importante, que se realiza en la mayoría de las casas. Las es- 
pecies manejadas son gallinas, cerdos, gatos, perros, gallinas de 
Guinea, patos, pixixis y gu.ajolotes; las cuatro primeras son las más 

En 1969, la encefalitis equina acabó totalmente con los ca- 
ballos, de modo que para 1978 existían solamente unos diez. 

2. Ganado mixto de solar 

d. Caballar 

prador para ella. 
· La raza peligüey fue introducida al municipio por BANCRI- 

SA a través de un préstamo, con el fin de mejorar y ampliar la 
crianza de ganado ovino; para ello se han estado cruzando con. los 
criollos, pero se han tenido problemas de adaptación por la mala 
alimentación. 

fruto 
fruto 
hoja-fruto 
hoja 
fruto 
hoja-fruto 

Aoacla tam11dano 
Flcua co.tinlfolla 
Gwoaumo ulmlfollo 
L•uco•no lortc.01Gt11 
PachyH,..U. p11d11n-oborlarlnum 
Plthec11Uol>l11m dul~ 

PARTE USADA ESPECIE 

CUADRO 27. ALGUNAS ESPECIES DE ARB.OLES QUE SE CORTAN DE LAS 
CEJlCAS VIVAS PARA ALIMENTAR A LOS OVINOS1 SAN MA- 
TEO DEL MAR, OAXACA 

Los machos son vendidos en el segundo año, que es cuando tie- 
nen mayor valor, y las hembras después de varios partos. Las 
hembras criollas sólo tienen un parto por año (en abril) y las 
de peligüey dos por año. Los machos no se castran. Actual· 
mente no son trasquilados pues no se utiliza la lana ni hay com- 
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Los factores más importantes que determinan el crecii:n~ento 
y desarrollo de los organismos . a~;iátic~s ~on: Las condiciones 
lumínicas, térmicas y la composicion quirmca del agua, las ~~ac· 
terfsticas físicas y químicas del fondo y los .factores mecamcos 
que actúan en los lugares donde viven los orgam~mos. . 

Las condiciones lumínicas están determmadas por la ubí- 
cación geográfica de la zona en la faja intertropical, que por ello 
es luminosidad alta y constante; la poca profundidad de las lagunas 
que determina q~e la lUtn.i~~sidad llegue hasta el fondo prevo- 
cando casi una misma condición lumínica, tanto en el fondo como 
en la supeñicie. , . , . 

· Las condiciones térmicas estan determinadas por el regimen 
térmico atmosférico la profundidad de cada una Y el intercambio 
hidráulico entre ell~ y el mar. El régimen térmico atmosférico 
es casi uniforme a través del año y favorable para el .desarrollo 
de la vida tanto vegetal como animal. Por ser someras las lagunas, 
existe .un~ uniformidad térmica tanto ª1l; el_ fondo como c;n la su- . 
perficie. En cuanto al intercambio hidráulico, el ~ar .a~tua c?mo 
un regulador térmico. Sin embargo, esta c_omumcac~on se inte- 
rrumpe periódicamente, además. dé ~ue el ~nte~~b10 entre las 
lagunas es deficiente y trae consigo direrencías térmicas entre una 
laguna y otra. A pesar de ello sólo en cuerpos de agua sumamente 
someros y sin intercambio hidráulico, puede la temperatura au- 
mentar hasta convertirse en una limitante para el desarrollo de 
la vida. Tal es el caso de los cuerpos de agua que quedan separados 
unos de otros como consecuencia del asolvamiento de la Laguna 
Quirio. , ,, · h 

La existencia de condíeíones lumínicas y térmicas orno· 
géneas tanto en el fondo como en la superficie de las lagunas, fa- 

CAPITULO VIII 

LOS PROCESOS DE PRODUCCION PESQUERA 

A LIMIT ANTES Y AMPLITUDES ECOLOGICAS 

Ambos son criados para que cuiden la casa y la cosecha al· 
macenada. A estos animales se les presta muy poco cuidado, pues. 
pocas veces se les proporciona alimento. No son vacunados ni 
curados, ni existe control sobre su apareamiento. 

c. Oátos y perros 

. Su crianza está muy extendida en todo el municipio, son 
animales criollos cuya alimentación está basada principalmente 
en heces fecales y desperdicios de la casa o de toda la población, 
que ellos buscan. Cuando se van a vender, se encierran en cons- 
trucciones rústicas de madera y son engordados con algunos pro· 
duct~~ agrícolas como maíz, camote, calabaza, sandía, y melón, 
también se les pueden dar frutos de árboles.cultivados en las cer-' 
cas 'vivas como Ficus padifolia, Ficus goldmanii, Ficus cotinifolia, 
.~•1azuma utmitotis, ramas de esta última y leucaena lenceolets: 
hierbas como Amaranthus hybrid.us, Trianthema portulscastrum: 
Boerhssvis caribaea y Abutilon crispum. . 

Estos animales son considerados fríos, por ello se les castra 
;1 los dos meses, en época de calor. La operación se efACtúa el 
día <le conjunción o novilunio, en la madrugada con una nava· 
ja y taponando Ja herida con ceniza. El mejor mes para ésto es 
julio, para que· no se enflaquen mucho por taita de comida. 'No 
existe control en el apareamiento de los animales. 

h. Puercos 

nitos. 
Los pixixis se aparean en junio y julio y su período de incu- 

bación es de un mes y dos semanas; el de los otros patos, un mes 
una semana, el de los guajolotes un mes y el de las gallinas tres 
semanas. 
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a. Especies 

Está basada en la captura de tres especies: Peneeus vannanei, 
Penaeus californiensis y Penaeus stylirostrts los cuales entran a 
las lagunas principalmente en los meses de mayo y junio en estadio 
de post-larva, permanecen en las lagunas hasta el estadio juvenil e 
inician el regreso al mar en el mes de octubre. Durante su perma- · 
nencia en la laguna, los camarones se desarrollan rápidamente en 
sitios propicios en donde son capturados desde los 3 cm hasta los 
11.5 cm aproximadamente. 

Para su pesca se aprovechan los movimientos del camarón en 
la luna llena y la luna nueva, que es cuando tratan de salir al 
mar ayudados por las corrientes y movimientos del agua. La 
especie más capturada es P. californiensís, después P. vannanei 

Es la más importante, todos los pobladores se dedican a ella 
debido a su importancia en la dieta diaria y por constituir el 
principal producto marino comercial. 

Los procesos de producción pesquera se realizan en varios 
lugares de las lagunas Superior, Inferior, 'Occidental, Oriental, 
el Mar Tileme la desembocadura del Río Tehuantepec, 'la playa 
del Oceáno Pacíñco y los cuerpos de agua que se fonnan dentro 
de La Barra, como la Laguna Quirio (Fig. 6). Estos procesos 
se realizan de dos formas: individual y colectivamente. Los tres 
más importantes en el municipio son: la pesca del camarón, la 
de escama y la recolección de huevo de tortuga. 

l. Pesca de camarón 

B. DFSCRIPCION 

los materiales bentónicos y los revuelve 'con los planctónicos, 
depositándolos posteriormente al Sur, e~ 1~ ~lay~ de las lagunas. 
Este último fenómeno constituye una limitante importante para 
·el crecimiento y desarrollo de los organismos y para la producción 
pesquera. Finalmente, los vientos Norte están causando el asol- 
vamiento de la Laguna Quirie y el Mar Tileme, ya que transportan 
grandes cantidades de arena de La Barra que han taponado vanos 
sitios de la Laguna Quirio. 
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vorece grandemente la actividad fotosintética y, en consecuencia, 
el desarrollo del fitoplancton y de los organismos que se desarro- 
llan a partir de él. 

La composición química del agua está determinada por los 
afluentes de agua dulce y los nutrientes que aportan, la contri- 
bución de agua dulce por las lluvias, la evaporación del agua, los 
intercambios hidráulicos entre las lagunas y de éstas con el mar, 
las características físicas y químicas del fondo, así como por la 
actividad de los organismos que viven en ella. 

Existe clara diferencia entre las lagunas en su composición 
química del agua, debido fundamentalmente a un deficiente 
intercambio hidráulico entre ellas. Esto provoca queel agua dulce 
aportada por los ríos, el agua salada aportada por elmar y los nu- 
trientes aportados por ambos no se distribuyan homogéneámente. 
Esta diferenciación es reforzada porque los aportes de agua dulce 
son pequeños y las lagunas con mayor problema de intercambio 
hidráulico son las más someras, aumentando por ello mucho su 
salinidad. En cada laguna también se observan grandes cambios 
.en· la composición química del agua a través del año,· debido a que 
los aportes· de agua dulce y nutrientes sólo se registran en la época 
de lluvias. 

· · Las diferencias en la composición quí mica del agua 1c;>n el 
factor más importante en la distribución de los organismos .. acuá- 
ticos y, por ende, de las posibilidades de pesca, Así, tenemos que 
la pesca se realiza fundamentalmente en la época de lluvias cuando el aporte de agua dulce abate las altas salinidades y se lleva a cabo 
en los lugares donde es mayor l~ cantidad de nutrientes y menor 
la salínídad. Los Jugares más apropiados por estas características 
son: las lagunas Superior, Inferior y Occidental, y la menos apro- 
piada, el MaJ Tileme. 

Los fondos más comunes en las lagunas son los arenosos con. 
materiales biogénicos como conchas, corales, etc.; estos fondos 
son favorables para el arraigo de los órganismos bentónicos, Los 
fondos limosos o arcillosos sólo se encuentran en las desemboca- 
duras de los ríos; impiden el arraigo de los organismos bentónicos. 

El factor mecánico más importante Jo constituyen los fuertes 
vientos con dirección Norte, que influyen de manera importante 
en la formación de corriente y, por tanto, en el intercambio hi- 
dráulico entre las lagunas; el nivel del agua y su salinidad que pro- 
vocan gran evaporación; el incremento del oleaje que remueve 
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ii. PESCA DE CAMAAON EN LA DESEMBOCADURA DEL RIOTEHUAN· 
TEPEC · 

A este sitio acuden pescadores de Huazantlén, Col. Cuauhté- 
moc y San Mateo principalmente, estos últimos permanecen en el 
lugar durante tres días, y los primeros regresan a su casa diaria· 
mente. Se utiliza atarraya, ya que por las características del fondo 
no se puede utilizar chicorro; se usa canasto ancho. Los pesca· 
dores acuden y pescan individualmente a pie en las partes bajas 
de la desembocadura, ya que no existen corrientes fuertes. En este 
sitio las condiciones para el crecimiento de los camarones es mejor, 
pues existe un aporte de agua dulce y más nutrientes durante gran 
parte del año. La pesca se realiza generalmente de día, por ratos o 

municipio, en él se pesca con atarraya. Aunque es un sitio propí- 
cio para el uso de chichorro, por no tener vegetación que lo 
pueda atorar o romper, su uso no está permitido por las autori- 
dades locales, con el objetivo de que haya pesca para todos, todo 
el año y para que ancianos y niños que no pueden ir a pescar 
lejos, tengan donde pescar. Se utiliza canasto ancho, ya que sé 
requiere tener vivo el camarón el mayor tiempo posible, para tal 
efecto se carga siempre sumergido una cuarta parte de éste en el 
agua. La captura se hace individualment.e pues no existen corrien- 
tes fuertes internamente. Se. pesca sin embarcaciones en Ias par· 
tes bajas de la laguna, durante todo.el día o parte de él. A esta 
laguna arriba la post-larva en el mes de mayo y junio, cuando 
entra el agua de mar. En las primeras entradas se observa gran 
mortandad de ésta debido a la alta concentración de sales, ya 
que la laguna es muy somera y existe alta evaporación, además 
de que ·ya no tiene el aporte de agua dulce del Río Tehuantepec 
como antaño. En las subsecuentes entradas, las post-larvas lo- 
gran sobrevivir al disminuir la salinidad con las primeras lluvias. 
El camarón crece en la laguna y en el mes de septiembre regresa 
al mar con el agua que se vacía de la laguna al mar. Posterior· 
mente al cierre de la boca y la suspensión de las lluvias, la laguna· 
empieza a secarse por las altas temperaturas y los vientos, aumen- 
tando su salinidad y disminuyendo la pesca. El producto 'captura· 
do en esta laguna es muy pequeño y se vende entre los mismos 
pobladores para la comida diaria. Su pesca se realiza durante los 
meses de junio a noviembre principalmente. 
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Este es el sitio de p~sca más cercano a los pobladores del: 

L PESCA DE CAMARON EN LA LAGUNA QUIRIO 

Debido a que cada sitio de pesca es diferente en cuanto al 
aporte de agua dulce, nutrientes, intercambio hidráulico, profun-' . 
dídád, lejanía al mar, características del fondo, etc., la caatídad- 
de camarón, su permanencia en ellos e incluso su comportamiento, · 
son diferentes en cada sitio, repercutiendo ésto, en las artes de 
pesca Utilizadas, los calendarios, horarios e incluso el uso o no · 
de embarcaciones. A continuación describiremos el proceso en · · ~~~~. . 

· El arte.más utilizado es la atarraya camaronera, la cual mide 
de diámetro de 4 a 6 metros, pesa de cuatro a siete kilos y tiene 
una malla de 0.8 a 1.0· cm. También se usa el chichorro camaro- 
nero pero en poca proporción; este tiene de 20 a 25 m de largo .. , 
3 m de ancho y una malla de 0.8 a 1.0 cm. Otros instrumentos 
utilizados son el canasto de carrizo, la lámpara de gasolina cuando 
se pesca de noche y una lata de lámina de aproximadamente 20 
litros para cuando el camarón se cuece y se sala en el lugar de 
pesca. Así mismo, se utiliza cayuco, balsa o lancha con motor 
fuera de borda cuando el sitio de pesca es lejano. . . 
· 'Hasta hace poco tiempo, las redes utilizadas se elaboraban ·. : 
con algodón trenzado cultivado en el municipio, para lps flota-·· . 
dores· se usaban maderas de árboles como Enterolobium ovctocer! · 
pum, Cordía alba y Ficus spp. y para las pescas se utílleaban 
anillos de 'barro hechos por ellos .mismos, Actualmente muy 
pocas personas utilizan este tipo de red, pues ya no se hacen por lo 
laborioso y porque ya no se siembra mucho algodón. Actualmente 
la mayoría usa redes de hilo nylon con flotadores de poliuretano 
y pesas de plomo, tejidas por ellos mismos. . 

· Estas redes se prefieren porque se invierte menos tiempo en 
su -elaboraeíón, son más livianas (caen más rápido al fondo) y por 
su mayor durabilidad. · · < 

c. Descripción del proceso 

b. Artes de pesca e instrumentos 

y muy poco P. stvlirostris. 
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A este proceso, muy importante económicamente dentro 
del- municipio, sólo tienen acceso 185 personas, ya que implica 
la posesión de embarcaciones y artes de pesca mayores. ·A esta 

-. Pesca de lisa 

En el municipio existen dos procesos diferentes en lo que 
respecta a la pesca· de escama. Uno en donde se utilizan embarca- 
ciones, grandes redes y se capturan tallas grandes de peces que 
se destinan en' su mayor parte a la venta y al que llamaremos 
"pesca de lisa" por ser ésta la especie principal, y otro proceso 
en el que no se utilizan embarcaciones se usa atarraya, y se capturan 
tallas pequeñas, que se dedican principalmente al autoconsumo, 
al que llamaremos ''pesca de liseta" por ser ésta la especie prin- 
cipal. 

.toda la región. Sin embargo, debido a su gran lejanía y a las fríe- 
cienes que tienen con los pescadores de San Francisco e Ixhuatán, 
pocas personas van a pescar a esos sitios (Fig. 6). 

La pesca que se realiza en la Laguna Occidental, se lleva a 
cabo en aguas controladas por la Cooperativa de San Francisco 
Pueblo Viejo, ésta se realiza exclusivamente con atarraya debido 
a que está prohibido por la propia Cooperativa utilizar chinchorro. 
Se pesca colectivamente integrando filas en las corrientes que se 
forman, la pesca se realiza con lámpara, por las noches o en la 
madrugada, el producto es vendido· fresco a la Cooperativa que 
actúa como intermediaria de la enlatadora PANDO, S.A Las 
personas de San Mateo que tienen algún familiar en San Francisco, 
se instalan ahí por varias semanas o meses. 

En los sitios de las marismas, es muy raro encontrar pes- 
cadores· de San Mateo. Ahí la pesca suele hacerse con atarraya, 
individualmente o con c~inchorro; se realiza por las noches con 
lámpara. El camarón capturado es vendido a la Cooperativa de 
Ixhuatán, que también lo entrega a PANDO, S.A. Aquí también 
el pescador pasa varias semanas o meses sin regresar a San Mateo. 
En estos sitios, la temporada de pesca de camarón se prolonga 
más, pues el camarón tarda en salir; los meses de mayor captura 
son noviembre y diciembre. 

2. Pesca de escama 
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... 
En estos sitios existen las mejores condicionesde crecimiento 

para los camarones; es donde se registran las mejores capturas de . 

iv. PESCA DE CAMARON EN LA LAGUNA OCCIDENTAL y M~RI 

F.stos sitios s~ ~~cuen~an a unos 25 '1an de San Mateo (fig~·~: 
6), su acceso es dificil pues hay que ir en cayuco o a ple. ··A pe!~· 
sarde est?? todos los pobladores que se dedican a la pesca acuden;· 
a ~08 ~t1os forman~o pequeños campamentos durante cuatrd:~ 
o cinco dfas pues es ah1 donde realizan la mayor captura. ·,·, 

El arte de pesca más utilizado es la atarraya por las caracterf¡.: .' 
ticas del fondo, pero en algunos sitios se puede utilizar chinchorrd~ 
sobre todo en la Laguna Superior. . •:t 

el Se ua~ el ,canuto para carear el camarón, ~qui .00 ·impo$? 
anc~o de éste. La pesca con atarraya se hace por "sitios'', 

ea decir, formando largas rilas de pescadores que se colocan cadat .: 
tre& o ~uatro ~etros imitando un chinchorro. En los lugares don-~ 
de. se usa chinchorro, éste se usa fijo; Tanto las filas como .. el 
chmchon:o se ponen en los lugares donde existe corriente y pasa: 
el camar<?n. Se observa .que al sal,ii: y meterse el sol y la luna,;. 
e~ .camaron s~ mueve .maa que cuando hay viento Norte; éste: 
al formar com~nte&, ayuda a la tarea de captura, siempre y cuan(l~ 
no. sea demasiado fuerte e impida maniobrar la atarraya 0 el· 
chmcho~o. La pesc:a se efectúa preferiblemente de noche, utili- 
zando lamparas de pilas o de gasolina. Durante el día el camarón 
capturado es cocido y salado en latas de lámina de' 20 litros y . 
~ va acum.uland~ en el campamento dentro de costales, después 

e tres a cmco días en que ya se acumuló una buena cantidad 11 
emprende el re~s.o. al pueblo en donde es vendido. La temp~ - 
rad~ d-: pesca se micra en el mes de junio terminando en noviem-' 
bre, la epoca de mayor captura es de julio a octubre. · · '· 

iii. PESCA DE CAMARON EN LA LAGUNA INFERIOR Y SUPERIOR . <. 

d~rante to~o ~l día. Se pesca durante los meses de octubre a di'r 
cíembre p~n.c1palmente, la talla del camarón es mayor que en la;; 
Laguna Qumo. · Parte del producto o todo, se vende fresco· a loi~· 
restaurantes de La Ventosa, Salina Cruz. .s 
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A continuación describiremos el proceso por sitios de pesca, 
que en cada uno-de ellos es diferente. 

LAGUNA INFERIOR FRENTE A LA BOCANA. Sólo es posible 
pescar con lancha; a este sitio acuden pescadores de todos los 
pueblos de las lagunas. Existe fuerte competencia por la cap- 
tura en la que los pescadores de San Mateo tienen desventaja, 
ya que necesitan recorrer considerable distancia por las zonas 
someras del Mar Tileme. Las lanchas tardan de una hora y media 
a dos horas para llegar, y gastan de 40 a 50 lt de gasolina al día, 
según la intensidad del viento, a esto debe añadírseles la dificultad 
de conseguir gasolina, pues sólo se consigue en Salina Cruz (Fig. 
6). La forma de pescar es como sigue: en la mañana salen dos lan- 
chas juntas, las cuales al llegar al sitio depesca buscan el cardumen 
de lisa, fácil de observar porque éstas brincan, entonces empiezan 
a rodear al cardumen describiendo cada lancha un medio círculo 
hasta que se juntan las dos, después le dan una vuelta al círculo 
para espantar a las lisas, las cuales quedan atrapadas al querer 
buír. Cada lancha recoge entonces su red y se queda con los peces 
capturados en ella. Cuando no hay Norte, se tiran las redes hasta 
ocho veces. pero si hay mucho viento 'sólo dos o tres veces. El 
viento entorpece esta actividad, pues con el oleaje que provoca 
es más difícil observar los cardúrnenes y maniobrar las embar- 
caciones. Por la tarde, se emprende el regreso llegando al pueblo 
al atardecer. 

LAGUNA SUPERIOR. Aquí también sólo acuden los pesca- 
dores de lancha, pues la pesca se realiza en sitios con profundi· 
dades mayores de cuatro metros (Fig. 6). También acuden floti- 
llas de Sta, Ma. Xadani, Juchitán, Unión Hidalgo, Chicapa, San 
Dionisia, etc. Para llegar a estos sitios es necesario atravesar una 
pequeña barra de unos 100 ni de arena cargando la lancha. En 
estos sitios se utilizan las 'mismas redes que en el caso anterior, 
así como los mismos horarios y forma de captura. 

Los pescadores de San Mateo prefieren ir a la Bocana en los 
meses de septiembre a diciembre, pues es la mejor época, cuando 
la lisa entra y sale. 

En los meses de abril y mayo prefieren ir 1 la Laguna Supe- 
rior porque es más cercana. ,i., · 

En arnbos sitios, en los meses de 1tpt&tlflllt a diciembre la 

íii. OESCRIPCION DEL PROCESO 

175 

Se lleva a cabo en sitios profundos y con buen íntercambío ' 
hidráulico. Los principales sitios son: la Laguna Inferior frente· 
a la Bocana, que es el lugar más importante pues .ahf entra y sale' 
la lisa de) mar; .la Laguna Superior en sus lugares profundos y el 
Mar Tileme en la parte más profunda (Fig. 6). En estos sitios· 
pesca: la gente de San Ma~o •. Colonia Juárez. y Colonia -Sta -, Cruz. · 

a SITIOS DE PESCA 

· · . Se utilizan dos tipos de· embarcaciones: la lancha con motor: 
fuera· de borda y el' cayuco de vela.: · En el municipio existen- 
25 lanchas funcionando con las· siguientes características: 1.6 
toneladas de peso, 7.28 m de eslora, 1.98 m de manga, fabrica-,.·· 
das de ·fibr-a de vidrio· con motores. de 40, 48 .y 50 hp y apro~: 
madamente 45 cayucos con las siguientes características: de 1.S-: 
a L5· toneladas de peso; de 7.3 a 9 m de eslora; de 0.9 a 1.0 m de 
manga; se Jea fábrica con troncos de Enterolobium cyclocarpum,·~ 
con vela y palanca. .. 

En las lanchas se utilizan redes agalleras de 200 m de l~go,,; 
7 m de ancho y con malla de 10 u 8 cm. En los cavucos, las ' 
redes van de 150 a 200 m de largo, 4 m de ancho y malla de 6 , 
cm. Ambos. tipos de red se fabrican con hilo prolom del número ' 
040 lap. primeras, y· 030 las segundas, flotadores de plástico y ~ 
sas de plomo, aunque a las segundas es frecuente encontrad~; 
con flotadores de madera. . 

i. ARTES DE PESCA 

actividad, el Estado quizo darle gran impulso, introduciendo la· 
infraestructura necesaria para desarrollarla en corto tiempo. : 
Sin embargo, esta infraestructura está funcionando actualmente 
muy por debajo de su capacidad. 

· .La principal especie capturada es la lisa (Mugí/ cepnslusl, 
Ja cual es más apreciada en los meses de octubre a diciembre cuan-. 
do Antra a la laguna a desovar, ya que su hueva se vende.más cara·: 
que el propio pez, El resto de las especies que se capturan [unto .' 
con la lisa se mencionarán más adelante. · . ·· 
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Se pesca en la Laguna Quirio, la desembocadura del Río 
Tehuant.epec, en los bajiales que se llenan de agua en la época de 
lluvias y en 1~ playas del Océano Pacífico. 

íií. SITIOS DE PESCA Y DESCRIPCION DEL PROCESO 

ii. ESPECIES 

Se captura principalmente la liseta (lepe o medi~ lis~) M".gil 
curema; además se capturan muchas especies en estadios Juveniles 
como la lisa, el ro balo, la sierra, bilinda, kowul, etc. 

Se usa atarraya de 4 a 6 m de diámetro y 2.ó de malla, de 
hilo nylon con pesas de plomo y canasto de carrizo . 

&te proceso, junto con la pesca de camarón, constituyen 
loa dos que proveen la comida diaria; a ella se dedican todos los 
pobladores en el municipio. 

i. ARTES DE PESCA 

can en este estadio están: en las lagunas, la lisa, de septiembre a 
noviembre; el róbalo, de marzo a abril; la mojarra en abril; la sar- 
dina, de octubre a diciembre; el gallo, en abril; el chivo, de febre- 
ro a abril· el roncador, de febrero a marzo Y. el sabalote, de junio 
a julio. Eri el Mar:· la curbina, el chivo, la chapeta y el zapatero, 
todos de octubre a diciembre. 

Los métodos de conservación más comunes de las especies 
captu~das, son los siguientes: 

• Salado y secado. Se utiliza en todas las especies que son 
vendidas o almacenadas por mucho tiempo; se hace en ta· 
llas chicas. 
Desviscerado y salado. Se utiliza en tallas medianas y 
grandes, de todas las especies que van a ser vendidas. 

• Ahumado. Se realiza en los hornos de comezcal con alo- 
tes, se conserva dos o tres días el pescado y aumenta su· 
precio: 
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b. Pe1C1 de liaeta 

l 
l. 

lisa sale acompañada de las siguientes especies (consultar el nom- . 
hre científico en el apéndice 4): roncador, curbina, sierra, sábalo- 
te, r~balo, .mojarra, jurel, gallo, paloma, pelona, zapatero, macavil, , 
sardma, pampano, pampa, huachinango, barrilete, ojón, águila '. 
bagre, mapache, besugo, chivo y bilinda, entre otras. En los me: 
ses de mayo y abril se captura poca lisa, siendo más abundante · 
la sierra acompañada del pámpano, besugo y curbina. 

MAR TI LEME. Se pesca con cayuco en profundidades de dos . 
a tres metros, con redes de 6 cm de malla, en los meses de sep- 
tiembre a noviembre, en la parte más Este del Mar Tileme (Fig, 
6). La pesca se realiza durante el día de la siguiente forma: sa- 
len juntas dos cayucos y al llegar al sitio indicado buscan los car- 
dúmenes ª, los cuales r~ean, unen sus redes en u~ extremo y Ior- 
man un circulo; despues, un cayuco se regresa golpeando el agua 
co~ la palanca para asustll:f a los peces. Se recogen las redes q\M.: 
estan h_echas con pedazos de aproximadamente 50 m, que pone, 
c~da pescador. A cada quien le corresponden los pescados que -. 
ten en su pedazo de red. 

En los meses en que decrece la captura de lisa la pesca ae · 
hace tendiendo los chinchorros por la tarde en la parte más honda. 
(llamad~. canal), pues es .por ahí donde pasan más los peces. La 
red se !11a con ¡randes estacas, y los pescadores pernoctan en la · 
orilla cuidando su red .. Por la mañana se recoge, , 

Laa .. redes usadas por los cayucos capturan peces de menór' 
talla que lu que capturan las que usan las lanchas. Las espei:iei: 
más importantes son la lisa y el lepe, aunque también se capturán· 
sierra, sardina, bagre, macaril, jurel y sabalote de tallas pequeñas. 

. PLAYAS DEL OCEANO PACIFICO. Se pesca con lancha de'. 
motor, .ésto sólo lo hacen dos lanchas que frecuentemente ti~ 

.deseompuestos los motores. Pescan en dos temporadas del año:·· 
de octubre a diciembre y de febrero a abril. Una de las lanchal 
pesca con red agallera de 10 cm de malla, y la otra con un chin .. · 
ch~rro playero de arrastre. Sólo se pesca de día. Las especies , 
mas frecuentemente capturadas en los meses de octubre a diciem- · 
bre son: curbina, chapeta, chivo, zapatero, caporal, perica, ronce-: 
dor, baile, huachinango, cazón y tiburón. En los meses de febrefQ 
a abril: sierra, barrilete, oión, gallo, cazón, kowul, kowul nac:W.11 
ndek y otros. · · · 

T~das =. especies se prefieren pescar cuando . tienen hueva. 
pues tienen mas valor; entre las que más frecuentemente se pe1- · 

• 
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c. Descripción del proceso 

La colecta se hace a pie por las noches, en los meses de ju- 
nio a diciembre. En agosto y septiembre es cuando salen a de· 
sovar más tortugas. Se dice que en junio y julio las tortugas po- 
nen hasta 190 huevos, en agosto y septiembre unos 150 y de 
octubre a diciembre 80 o menos. 

Cuando se ve una tortuga salir del agua, el pescador corre 
y la carga llevándola hasta el sitio donde habrá de poner los hue- 
vos, después la deja sola, y ya que desovó la vuelve a cargar al mar 
para _que se vaya, entonces regresa y recoge los huevos. Cuando 
un pescador ya cargó a la tortuga, no puede otro quitarle los hue- 
vos que va a poner. . 

En los meses de agosto y septiembre sale mucha gente a re- 
coger huevos; solamente de San Mateo llegan hasta las 150-200 
personas por noche. 
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• 
Unicamente lámpara de pilas y canasto de carrizo . 

3. Recolecci~n de huevo de tortu1a 

A esta actiyidad ·se dedican muchas personas incluyendo 
ancianos y nmos. En su mayor parte el producto se destina a la · 
venta. Se lleva a cabo en la playa. 

a. Especies . 

Se recolectan los huevos de las siguientes especies: 
Caretta caretta (nambeor balom); Chelonía mydas (mi· ehí- 

sos win); Eretmochelys imbricstus (chiep win); lepidochelys olí· . 
vacea (soswin). · · 

b. Instrumentos· 

En la Laguna Quirio, es donde se realiza con más intensidad· 
este tipo de pesca; se lleva a· cabo en forma colectiva o individuat. : 
Colectivamente. se forma una fila de aproximadamente 300 peiir: · 
cadores, que cubre la laguna a todo lo ancho; los pesc&do?e. 
"arrean" los peces empezando a caminar desde la boca hacia el · 
Oeste, unos 500 a 750 m, Cada pescador se forma a una distan~·· 
cia de 3 a ~.5 m de los otros, y empiezan a tirar la atarraya alterna- 
damente. Esta forma de pesca, se efectúa en los meses de septíem- 
bre a enero, de ocho de la mañana a una de la tarde, aproximada· . 
mente. ~l\.l~ meses de febrero y marzo, se pesca poco y se hace · 
de forma individual. A esta laiiuna acuden personas de San Mateo, 
Sta. Cruz, Colonia Juáre-z, Costa Rica y San Pablo. · 

En la desembocadura del Río 'l'ehuantepec y en el Estero ' 
Límón.. l~ pesca ~ realiza de· forma individual durante todo el · 
año, únicamente unas. tres o cuatro horas y fundamentalmente pa- 
ra eLautoconsumo.. . · . · 

En los bajiales, se captura en la época de lluvias, principal- 
mente popovotes. 

En la orilla del océano se pesca de marzo a junio cuandG 
hay poco producto en las lagunas, se pesca a pie con atanaya, 
por la mañana o por la tarde durante dos o tres horas¡ se desti· · 
na al autocona.umo. Las especies capturadas son chapetas, bá¡res, 
sardinas y sapos, todos de tallas pequeñas. · 
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4. Huerto/silvicultura 

- De la silvicultura principalmente se obtienen las especies 
que se cultivan en el huerto como sombra y!o alim~nto. 

- De la silvicultura se obtienen materiales para los ínstrumen- 

3. Parcela/silvicultura 

- La cerca viva protege a las especies cultivadas de los daños 
que producen el viento y los animales, y al suelo de la ero- 
sión eólica. 

- La cerca viva aporta materia orgánica al suelo de la parcela. 
- La cerca viva delimita la propiedad parcelaria. 
- La silvicultura aporta materiales para la fabricación de ins- 

trumentos, para el cultivo de la parcela, y materiales para 
la construcción de cercas muertas. . 

- La ampliación de la parcela implica la disminución de área 
bajo silvicultura y viceversa 

- Su cultivo es simultáneo en el tiempo y por los miembros 
varones de la familia. 

2. Parcela/huerto 

- En el huerto se reproduce semilla para la agricultura de 
parcela. 

- Del carrizo cultivado en el huerto, se hacen los canastos 
para cosechar en la parcela. · . 

- La producción de flores en el.huerto, axclusivapara .ofre- 
cer a los santos, está enfocada en parte, a que estos ínter- 
vengan para que sean buenas las cosechas. . 

- Del cultivo del ajonjolí, se obtiene rastrojo para elaborar 
un tipo de cerca para el huerto. 

- Ambos cultivos se realizan al mismo tiempo, el de la parce· 
la atendido fundamentalmente por los miembros varones 
de la familia y el del huerto por las muje~es. . 
En los Wüeik, .Nagmiek iet y Rondan íet, am~as agricultu- 
ras pueden, además, llevarse a cabo en el mismo espacio, 
aprovechando los mismos insumos. 

simultaneidad en el trabajo destinado a ambos. 
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- En el caso de los Wüeik, Rondon iet y Nagmiek iet, ambos 
procesos se desarrollan en el mismo espacio y en diferentes 
tiempos (pueden existir intersecciones), por tanto las prác- ; 
ticas que se hayan realizado, y los insumos utilizados en . 
uno, influirán en la marcha agrícola del otro. 

- Los rastrojos del cultivo de humedad, pueden dejarse como. ' 
abono para el cultivo de temporal y viceversa .. 

- En el caso del camote, en la parcela de humedad se repro- 
duce el material, y en la de temporal se obtiene el produc- 
to. 

- En ambos procesos, trabajan los miembros varones de la fa· 
miJia. Cuando hay intersección en el tiempo, suele haber 

1. Parcela de temporal parcela de humedad 

A. ENTRE LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA 

En San Mateo del Mar, la unidad de producción (la tamílía), 
generalmente lleva· a cabo todos los procesos de producción descri- 
tos, y dentro de la producción agrícola maneja varios agrohabitata, 
de modo que está organizada para su reproducción de. manera tal 
que, entre los diferentes. procesos dé producción, establece relacio- 

. nes espaciales, temporales, materiales· y de distribución de la fue~ 
de trabajo en virtud de las cuales el desarrollo de cada uno está en 
función de los otros, dando por resultado una utilización múltiple 
de los recursos naturales de que dispone. Esta utilización está en 
función de sus características económicas y de disponibilidad del 
trabajo familiar. 

A continuación describiremos las relaciones observadas entre 
los diferentes procesos de producción agrícola y entre éstos y los · 
procesos de producción pecuaria y pesquera. ' 

CAPITULO IX. 

RELACIONES ENTRE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 



3. Silvicultura/procesos de producción pecuario 

- La silvicultura proporciona a los procesos de producción 
pecuario: guarida, y alime~to a las e~pecies silvestres de ca- 
za; alimento para las especies domesticadas; elementos para 
la construcción de corrales y bebeder~; protección contra 
el sol y el viento a las especies domesticadas Y plantas me- 
dicinales para curar a las especies domesticadas. . 
Ambos procesos se realizan simultáneame.nte por los m1~~- 
bros varones de la familia, no es· necesana una fuerte díví- 
aión del trabajo. 

'2. Huerto/procesos de producción pecuario 

- El estiércol de chivos y borregos se utiliza para fertilizar el 
huerto de solar. . 

- Por llevarse a cabo enla misma área, el huerto yla ganade- 
ría de solar. el primero debe protegerse de l~s anímales con 

_ ~~rc:f.huerto se siembran plantas com~ .Euphorbia schte- 
chtendalii y Ocimum sellowi que se utilizan para curar Y 
prevenir enf ennedades del ganado. _ . . 

- Las hojas tiernas del carrizo y de la cana cultivados en el . 
huerto se les dan a los chivos y vacas. 

- El culÚvo del huerto y la ganadería de,_solar, se llev~ a 
cabo con el trabaio de las mujeres y las nmas,. por ello estas 
deben dividirse el trabajo para no descuidar mnguna. 

que aporten materia orgáníca al suelo, aumentando su fer· 
tilidad y capacidad de retenc1on de humed.ad. d 

- Se trueca cuidado Y alimento para los animales (~acate e 
maíz 0 pasto de la parcela), por el trabajo del am.mal Y del 
del dueño, en las labores de roturación, surcado, aterra o 
y transporte en carreta. . ta 

- Al ser dos actividades que generalmente se llevan~con1un1 • 
mente en el tiempo, Y muchas veces en el espac1?~ Y ~ as 
que se dedican los miembros varones d.e la f~miha, estos 
deben dividirse el trabajo para no descuidar nm~na o d~ 
be contratarse fuerza de trabajo para poder realizarlas si- . 
m ultáneamente. 
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- Algunos de los animales silvestres coasamídores de los pro- 
ductos agrícolas, son cazados en la parcela para el consumo 
humano o para su .venta, tal es el caso de los zanates, tla- 
coaches y pericos. 

- EJ espacio de la parcela se· distribuye en un pedazo para la 
producción agrícola y otro para la alimentación de los bue- 
yes. Estos espacios se van rotando en su uso cada dos o 
tres años para los suelos de Wüied y cada cuatro o cinco 
para los de Chicot iet. 

- El espacio que podría ocupar el cultivo de humedad, puede 
a veces destinarse a la alimentación de los bueyes. 

- El cultivo de humedad suele hacerse· para dedicar íntegra· 
mente su producto a los bueyes. 

- De la parcela se obtienen· los siguientes alimentos para el 
ganado: grano de maíz para bueyes, vacas recién paridas y 
aves; zacate para bueyes y vacas recién paridas; sandía, ca- 
labaza, camote, frijol y melón, para los restos de plantas de 
maíz, frijol, sandía, calabaza y melón; arvenses, se meten 
los bueyes cuando aún está el cultivo de ajonjolí a que se 
las coman y después de la cosecha de los demás cultivos. 

···- Del proceso de producción pecuario se obtienen animales 
de tiro para la producción de la parcela, as{ como para el 
cuidado de las cosechas. 

- EJ estiércol de los bueyes principalmente, y secundaria· 
mente el de chivos-y borregos, se llevan a la P.arcela para 

· t. Parcela/procesos de p?oducción pecuaria 

B. ENTRE LOS PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA Y 
LOS DE PRODUCCION PECUARIA 

tos que se utilizan en el cultivo del huerto. 
- En las casas no urbanas, la cerca viva también protege el 

huerto de solar. · 
- De la silvicultura se obtienen las hojas Y. pencas de Sabal 

·mexicana y los troncos de Conacarpus erectos que sirven 
para construir las cercas del huerto de solar. 

- Las especies frutales cultivadas en el huerto de parcela, son 
protegidas por la cerca viva. 

- Ambos procesos se realizan simultáneamente; la del huerto 
atendida por las mujeres y la silvicultura por los hombres. 

182 



F.stos dos procesos de producción son los más importantes 
dentro del municipio, por ello, su relación más sustancial es la de 
la distribución de la fuerza de trabajo familiar en ambas. Corno se : 
mencionó en la explícación sobre la población económicamente 
activa, la mayor.ía se dedica a la agricultura y pesca de subsisten- . 
cia, y una minoría importante sólo a la pesca. Es entonces lama- 
yo.ría la que debe conjugar ambas actividades; por ello, se ven en , 
la necesidad de dividirse el trabajo entre los hombres de la casa y · 
limitarse a lu zonas de pesca cercanas a sus casas y parcelas. Es- 
tos lugares son: Desembocadura del Río Tehuantepec, la Laguna 
Quirio y la orilla del mar (Fig. 6) esto porque, como se vió en 111 · 

· parte referente a la propiedad de los medios de producción, son 
muy pocos los que cuentan con transporte marítimo que les per- · 
mita trasladarse a lugares de pesca alejados, y transportar una can- . 
tidad mayor a la que un hombre soporta. Dentro de los agrículto- . 
res, ex.iSte una minoría que ¡eneralmente s6lo siembra una peque- · 
ña extenai6n de parcela y no tiene hatos mixtos; que además de 
realizar la ptsea en lugares cercanos, también incursiona en luga· . 
res alejadoa donde hay pesca más abundante. Tal es el caso de la · 
pesca en el Mar Sta. 'Teresa, en Pueblo Viejo y en San Francisco : 
(Fi¡.6).. &tos agricultores, además, hacen silvicultura y tienen 
huerto. Los peicadores que se dedican todo el año a la pesca y . 
que de ella obtienen el dinero para comprar los productos básicos 
de subsísteneía, géneralmente cuentan con una área de monte ba- ,. 
jo silvicultura y de un huerto familiar. 

- En cuanto a flujo de materiales, tenemos los siguientes: . 
Del huerto: Arundo donax, para fabricación de canastos que trans- . 
porten el producto. 
De la silvicultura: Sabal mexicana, las hojas para cubrir el produc- 
to y para fabricar mecapales, las pencas para la fabricación de ca- 
mas destinadas al secado del producto; Enterolobium cvclocer 
pum, su madera para la fabricación de balsas, cayucos y flotadores 
para red; Cordia alba, madera para fabricar flotadores;Arrabidaea 
fitoralls, los tallos para hacer los amarres de las balsas; Caesalpinia 
sp., Leucaena lanceo/ata, Rhizophora mangle y Apoplanesia peni 

• culta, su madera para elaborar agujas para tejer redes. 
- En cuanto a relaciones espaciales, cuando las marismas ín- 

vaden las parcelas, éstas pueden convertirse en lugar de pes· 
ca para su dueño. 

C. ENTRE LOS. PROCESOS DE PRODUCCION AGRICOLA Y" 
LOS DE PRODUCCION PESQUERA 
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l. Su aporte de materias primas 

Este aporte, hasta la primera mitad de este siglo, ha estado 
constituido fundamentalmente por productos marinos y pecuarios: 

Mateo; hacia principios de siglo, en el actual Huazantlán se encon- 
traba la principal ranchería del municipio dedicada a la agricultura 
(Rancho Viejo); sus pobladores, al estallar la Revolución, tuvieron 
que regresar a San Mateo, desde aquella zona Oeste de La Barra 
donde estaban más propensos a los estragos de la Revolución. &- 
tos campesinos formaron ·ta cuarta fección del pueblo de San Ma- 
teo y continuamente iban y venían a cultivar a Huazantlán. Con 
el crecimiento del Puerto de Salína Cruz, se vieron obligados (alre- 
dedor de 1920) a ceder parte de sus terrenos del lado Oeste del 
Río Tehuante'pec para el establecimiento de un pueblo de pescado- 
res que tomó-el nombre deBoca del Río; por el lado Norte, sus ve- 
cinos zapotecos de Huilotepec, cada vez sembraban más tierras 
pertenecientes a loshuaves, pues éstos no podían sembrarlos ni vi- 
gilarlos por no vivir ahí. Debido a estas presiones, los antiguos po- 
bladore8 decidieron regresar, y alrededor de 1930 realizaron un 
desmonte intensivo, constituyéndose Huazantlán formalmente co- 
mo agencia municipal de San Mateo, en 1942. El resto de las ae- 
taales agencias municipales, pequeñas rancherías de agricultores, 
fue reforzado por migraciones de población de Huazantlán. 

Durante la conquista española, el naciente capitalismo que 
ella trajo se enfrentó a ta economía prevaleciente.que no destruyó 
totalmente sino que subordinó, apropiándose de sus excedentes 
económicos a través del tributo a los dominicos, los trabajos for- 
zados y su inserción en un bien desarrollado sistema de mercado. 
Estos excedentes fueron fundamentalmente productos marinos, 
empezando a tomar importancia los productos pecuarios. De es· 
te período destacan grandes cambios en la utilización del recur- 
so: la introducción del arado egipcio, de los animales de tiro, de 
algunas especies vegetales domesticadas, de la ganadería, de nuevos 
conceptos de salud, medicina, etc; así como cambios en la organi- 
zacióri y administración civil y religiosa debidos a su dominación 
p~ftkL · 

Con el subsecuente desarrollo del capitalismo en México, co- 
mo un capitalismo subdesarrollado y subordinado a los países im- 
perialistas, la. economía huave ha seguido siendo explotada a tra- 
vés de dos vías fundamentales: 
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Los principales cambios en la utilización de los recursos natu- 
rales entre los huaves de San Mateo del Mar, las fuerzas que los han 
motivado, y las consecuencias ecológjcas, económicas y sociales .. 
que los han provocado, han ocurrido de la siguiente manera: ··, 

Antes de la lle¡ada de los zapotecos al Iatpio de Tehuantepec, 
loa huaves ocupaban extensa área que posiblemente englobaba to- 
da la planicie costera del Istmo Oaxaqueño. En eata planicie, de 
tierru fértiles, es probable que desarrollaran una agricultura exten- 
siva y también se dedicaran a la pesca. Con el advenimiento de los 
zapotecoa (primera mitad del siglo XVI), fueron desplazados a una 
úea restrin¡ida alrededor de las lagunas Superior e Inferior. Uno· 
de esos asentamientos fue el antiguo Guacontlán, ubicado a orlllaa 
del Río Tehuantepec cerca de su desembocadura. Aquí sus pobla- 
dores, loa actuales mateyanos, redujeron au1 actividades agrícola y 
aumentaron sus actividades pesqueras. 

Posteriormente, debido entre otras cosas a los contfnuos des- 
bordamientos del río, se cambiaron al actual San Mateo del Mar 
primera mitad del siglo XVII), zona de marismas poco apta agrí- 
colamente por las límítantes descritas, y en donde su actividad 
agrícola se redujo aún más, al quedar los terrenos aptos para ésta, 
lejos de la población; restringiéndose casi exclusivamente al huerto 
y a la agricultura en los bajiales (wüeik) y cobrando más importan- 
cia la actividad pesquera. 

Probablemente, desde esa época los zapotecos les adjudicaron 
un sistema desíguel de mercado, en donde se intercambiaban los 
productos marinos de los huaves por productos agrícolas, constitu- 
yéndose así el principal lazo de dependencia y explotación que 
hasta ahora caracteriza la economía huave. Este proceso de reduc- 
ción de su área de asentamiento ha continuado hasta nuestros días, 
según la información oral proporcionada por la población de San 

CAPITULO X 

DISCUSION 

·J·'•l••·•··••··••··lll·l·l~·•:ii, ¡,.11,.1 , •••••••••••••••••• , •• , ••••• , •• 



&te proceso ha desencadenado los siguientes cambios en el 
uso de los recursos naturales: 

Como una respuesta a la necesidad de contrarrestar el efecto 
empobrecedor de vender los productos del mar y la ganadería a 
muy· bajo precio, y el maíz a muy alto costo, Ja población ha trata· 
do de autoabastecerse de este producto básico en su dieta. Por 
ello, la importancia de la agricultura de parcela dentro de las acti- 
vidades productivas de lafamilia huave, que antes se centraba más 
en la pesca y la ganadería, ha ido aumentando durante el presente 
siglo, y aparejado a ésto, ha habido una disminución de la ímpor- 
tancia del huerto en la producción de alimentos. 

Según la información oral, y hasta lo reportado por Diebold 
para 1960 (1969: 482), la agricultura se llevaba a cabo principal· 
mente· en los bajiales· que se localizan en la Sabana. en donde el 
principal cultivo era el camote, y como subsidiarios estaban el tri· 
jol, el maíz, el algodón, la calabaza, los melones y sandías, lo cual 
ya no sucede actualmente, pues ha habido un paulatino desplaza- 
miento del camote por el maíz, aparejado con el aumento de zonas 
de Selva Baja abiertas al cultivo y la invasión de los bajiales por laa 
dunas móviles. El cultivo del algodón ha disminuido notablemen- 
te y casi ya sólo se encuentra en los huertos familiares. 

&tos cambios han requerido el reparto cada vez más acelera- 
do de las tierras comunales. y por ello ha habido una extensión de 
la agricultura de parcela de la zona de Sabana a la de Selva Baja, 
así como una reducción de las áreas comunales bajo silvicultura y 
pastoreo y su sustitución por parcelas de propiedad privada. Estos 
hechos están evidenciados por: 
a. El incremento de la población en el área rural del municipio a 
partir de 1942 en que se funda Huazantlán como agencia muníci- 
pal (Cuadro 6). 
b. El número de hombres dedicados a la agricultura es mayor en 
las poblaciones rurales del municipio y son. además, las que han 
crecido más rápidamente (Cuadros 6 y 9). · 
c. La cada vez más grande conversión de la Selva y la Sabana en 
tie:rra arable (agrícultura cada vez más extensiva). 
d. La desaparición en la Selva Baja de los terrenos que se sembra- 
ban de forma nómada y su sustitución por parcelas privadas de cul- 
tivo permanente (agricultura cada vez más intensin). 

En cuanto a las actividades que le han permitido la obtención 
de ingresos monetarios, éstas han sido tradicionalmente la pecuaria 
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Les venden las mercancías por arriba de los precios fijados en 
el mercado regional (Cuadro 10); aquí destaca la compra que han 
hecho siempre de uno de los principales productos de subsisten· 
cia: el maíz. 
. Amboe tluj06 de mercancías se han intensificado en los últi· 
mos veinte. años, al ser favorecidos por la construcción, primero de 
una brecha, y posteriormente de una carretera que comunica San. 
Mateo con las poblaciones de Tehuantepec y Salina Cruz, así como 
por el incremento de la demanda de mercancías de esta última po- 
blación .. · · .. 

Estu dos vías de intercambio desigual, han traído como con- 
1eeuencia que la población no pueda satisfacer las necesidades me- 
diu de reproducción de su fuerza de trabajo con los bajos in 
que perciben de la venta de sus productos. Se agudiza así un prd- 
ceso 'de empobrecimiento que ha sido asegurado por el sistema 
manteniendo al municipio en desventaja tecnológica y educativa, 
ya que hasta 1940 se introduce la educación primaria en San Ma· 
teo, y hasta la fecha existe gran porcentaje de analfabetos (Cuadro 
8).. Por otra parte, ~te proceso ha sido reforzado mediante la pe-' 
netración ideoló~a, que ha creado nuevas necesidades de consu- 
mo, obligando a la población a acudir cada vez más al mercado pa- 
ra cubrir parte de sus necesidades, y foriándola, por tanto, a per- 
clbir un ingreso monetario. Un ejemplo de ello es la cada vez mil'· 
yor sustitución de la medicina tradicional por los medicamentos 
de patente, que ha traído la introducción de los servicios médicos 
al municipio, la sustitución de los matériales vegetales locales para 
la fabricación de las casas, por materiales fabricados en el exterior 
así como la sustitución del vestido tradicional huave, fabricado 1 
ealmente, por el vestido tradicional zapoteco que se compra ya h · 
cho Y la sustitución de los instrumentos para la pesca de fabri 
cíón local, por Jos comereíantss, ' 

2. Su compra de mercancías. 

camarón, pescado; hueva de lisa, huevo de tortuga, ganado bovino, 
ovino, porcino, caballar, aves de corral, huevos de gallina, etc., y 
secundariamente por productos agrícolas: jicacos, anonas, ciruelas, 
etc.· (Cuadro 10}; el precio que se paga a los huaves por todos es· 
tos productos, está por debajo del precio fijado en el mercado re- 
gional. · 
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ción, 
Tecnológicamente, hasta antes de los años cincuentas (lapso 

en el que se introdujo el cayuco y el chinchorro, por los pescado- 
res que se familiarizaron con ellos, y con la organización en cuadri- 
llas para la pesca, que trabajaban en la costa de Chiapas) sólo se 
utilizaba la balsa para el transporte del producto, y la pesca en sí 
se llevaba a cabo a .pie; en los lugares más profundos se utilizaba 
una especie de zancos para ayudarse a tirar la atarraya. · 

Sobre la antigüedad del conocimiento pesquero de los bua- 
ves, aún no existen evidencias que confirmen lo señalado por el pa- 
dre Borgoa (citado por Méndez, 1975: 53) de que tenían noticias 
de marinería de sus antepasados. Es importante sobre· este punto, 
tomar en cuenta lo señalado por Diebold (1969: 483) de que "mu-. 
chas palabras huaves para las especies de peces y los elementos cul- 
turales asociados, son pertenecientes al español", así como la poca· 
tradición en la construcción de embarcaciones. 

Finalmente, tenemos que en los últimos veinte años se han. 
dado cambios importantes que han respondido a la necesidad del 
aistema de que los mateyanos cuenten cada vez con más dinero en 
efectivo, y con más productos comercializables para participar en 
el mercado. Estos cambios, en su mayor:ía, se han debido a la ca· 
dá ve-¿ m&yor penetración económica del Estado, a través de la 
creación en el municipio de organizaciones productivas como la 
cooperativa de producción pesquera, las sociedades de crédito 
aerícola, la asociación ganadera y las uniones de tejedoras, así co- 
mo a través de la.sinstitucionesgubemament.alescomoBANFOCO, 
BANCRISA, el Departamento de Pesca y el INI. Por otra parte, 
estos ·?.ambio. han sido reforzados por la penetración ideológica 
realizada por el Esta<!"" y la Iglesia (católica y protestante) que a- 
poya lá tendencia de destacar el interés personal y a corto plazo de 
obtener mayores ganancias, por encima del interés comunal y a lar- 
go plazo de proteger los recursos naturales. Estos cambios son: 
l. La introducción y extensión del cultivo del ajonjolí, que ha sido 
apoyada con mucho interés ;()l' BANCRISA. 
2. La transformación de algunas prácticas agrícolas tradicionales: 

. introducción de maquinaria para la roturación del terreno. 

. mayor número de gentes que hace más intensiva una rotura- 
ción del terreno. 

. mayor númerode personas que aterra el ajonjolí. 

. disminución de la 'diversidad de cultivos en los terrenos cul- 
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y la pesquera. La primera ha tenido diferentes fases de desarrollo . 
que se han visto limitadas por la degradación del medio. Así, tene- . 
mos que la crianza de. ganado vacuno y caballar introducido por : 
los españoles en el sido XVI, floreció hasta principios de este s1glo, 
en que debido a su abundancia y a la del ganado ovino, se fue de- 
gradando la vegetación de la zona de Sabana, siendo por ello des- 
plazado hacia la zona de Selva Baja. Mientras tanto, la crianza de : 
ganado ovino tuvo .su florecimiento en la zona de Sabana entre los :· 
años 1950-1970, debido probablemente a la apertura en 1951, 
de Ja.carretera que comunica al Istmo de Tehuantepec con los Vt• ' 
lles Centrales de Oaxaca de donde vienen hasta la fecha los prínci- 
paln compradores de ganado. El número de ovinos decreció pos- '. 
teriormente debido a: la degradación y reducción de las áreas de · 
pastoreo. Al sobrepaatoreo de esta época se le adjudica la arudiza- .' 
ción del problema de erosión en la zona ·de Sabana donde existe · 
una amplia área con dunu móviles. · ' -, 

El ¡anado caballar d'eaapareció en. 1969 por la epidemia~- 
encefalitia equina y desde entonces no hasído introducido de nue:-: 
vo, quizu porque las zonas donde podría alimentarse están cada 
vez mú de¡radadas .. Por esta última razón, también se observa ac- 
tualmente una reducción de la crianza de eanado vacuno en la eo- ·. 
na de Selva. Baja, y su sustitución por la de giuiado caprino. 

En cuanto a la antigua actividad comunal de mantener el~ 
·nado de la Virgen de la Soledad y el de la Virgen de la Candelaria. 
ésta deeapareci6 totalmente en 1977, entre otras causas por la de: · 
gra4ación del sbJtema de cargos que existía a su alrededor, -al cual 
era responsable de su existencia y reproducción. . 

Sobre el proceso de producción pesquera, a pesar .de la cada ·.: 
vez. mayor importancia de la agricultura, continúa siendo la actiYi· · 
dad principal del municipio. Actualmente los productos marin0& 
si~e~ siendo un elemento considerable e~ su dieta y proveen el : 
p~nc1pal excedente vendible. Una especie importante ha desapar.. · 
cído: el cocodrilo. que hasta la visita de Starr (1900) era muy abun-. 
dante; se le consideraba nagual y por tanto no se le mataba sino 
que los hombres al regresar de la pesca le daban a comer una p~·· 
d? los productos.. .~ pesar de este tabú, fue exterminado por sir · 
piel; a su desaparícíón se le adjudican cambios ecológicos ímpor- : 
tantes en las }agunas, pues die~? los pescadores qtie las madriguerail 
que constnnan servían .t~b1~n para el desarrollo de varias espe- 
cies de peces que han disminuido notablemente desde su ~esapari- 

• 
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mo el inicio de una diferenciación de intereses de grupo por enci- 
ma de -los intereses comunales, ha traído una crisis en la estructura 
cívico-religiosa del poder. . 

· Consideramos que ante situaciones como la descrita, en la 
que hay un paulatino empobrecimiento del ecosi~tema y de lapo· 
blacíón en lo económico y lo cultural, es necesario buscar nuevas 
estrategias de desarrollo contrarias a esta tendencia. E.n ese marco, 
investigacíones como la aquí presentada pueden ser 1mpo~tantes, 
ya que al profundizar en el conocimiento que los campesinos de 
México tienen de sus recursos naturales y en la forma en que los 
han venido utilizando, pueden detectarse conjuntamente cori ellos, 
más' rápidamente y· de una forma más certera, lo~ problemas más 
importantes de la producción, ya ~ue son 7llos quienes al transfor- 
mar la naturaleza para la produccion de satistactores, han generado 
un conocimiento amplio y profundo de los recursos que manejan, 
han detectado y precisado los problemas a los que se enfrentan su~ 
procesos. de producción, las característic?S de ~st.os pro~lemas, ~1 
como las posibles soluciones .. Ello permite definir las ~me~ de m- 
vestigación ~ seguir para que estas respondan a las ex1genc1as r~a- 
les de los problemas. Este conocimiento entonces, no debe ser ig- 
norado como lo ha sido, pues el ignorarlo limita el avance de la A· 
gr6nómía y ia Biología en México. , 

· Por ejemplo, en SaQ Mateo del Mar? _el pelipo de erosión esta 
presente en todo el proceso de. producción a~1c?la; ~ada agroha- 
bitat es manejado de modo diferente, y las practicas involucradas 
tienden ~ evitar este fenómeno, o a contra;rest.arlo. P;-sí, tenemos 
que en la agricultura de parcela _el manejo diferencíal :ntre ~os 
agr()hábitats radica en cuándo y como se rotura, Y en que Y cuan- 
do se siembra, . . 

· En la roturación el cómo y cuándo está en última instancia en 
relación con la capacidad del agrohabitat de favorecer el crecimien- 
to de la vegetación; y por tanto, lo que se pretende con esta mane- 
jo diferencial, es no disminuir esta capacidad del agrohabitat, pues 
de· ella depende su protección a la erosión. En la siembra, el cuán· 
do está relacionado también con: la capacidad del agrohabitat de 
favorecer el crecimiento .de fas hierbas, ya que entre menos capaci- 
ded tiene, debe sembrarse. más temprano, para así dejar más tiem- 
pó ar desarrollo de éstas, antes de que lleguen los "nortes", En 
cuentoal qué sembrar, tiene el propósito de proteger lo más posi- 
ble elterreno, sembrando lo más diverso posible y el mayor núme- 
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tivados con crédito . 
• reducción del área ocupada por cercas vivas y su sustitución 

· por cercas muertas. 
3. Introducción de nuevas razas de ganedo ovino por BANCRISA, 
como apoyo para el aumento de la producción pecuaria. · 
4. Aumento del número de caprinos que se tienen bajo crianza. 
5. Introducción por el Estado, a través de instituciones de crédito; , 
de la organización cooperativa y de lanchas de motor. . : . 
6. La migración de fuerza de trabajo principalmente a los cultivos . 
de café y algodón en Chiapas y Oaxaca y a la:indultria de la coa. · 
trucción en Salina Cruz. · · 

Estos cambios han traído las siguiente. repercusiones en lo e- · 
colóaico, económico y social: . · 

· En /o tJCOiógico, la apertura de nuevu extensiones a lo qri. 
cultura ha traído la desaparición de la veaetación primaria. El so. 
·brepastoreo, la tramf ormación de algunas prácticu qrícolu, uí 
como la introducción y extensión del cultivo del ~onjoH, han aeu~.' 
dizado la erosión eólica del suelo, a cambio de una mayor produc, 
ción aerícola y 1anadera que ha provocado una disminución de 111 
Qell de p81Ca, de pastoreo y aptu para la a¡ricultura. De esta m•· 
nera, wa' han profundizado más las desventajas tecnológicas del m~- 
nlcipio, e incluso poniendo en peligro la existencia de laa poblacio- · 
nea (Fig. 18). 

· · En to económico, esta degradacíén del·ecoeiate~, la exten· , 
sión del cultivo del ajonjolí, el control que han tomado laa institu· 
clooe1 eatatalea y de crédito de las decisiones en materia produeti ... 
v-. y la migración de fuerza de trabajo al exterior, han creado má4 . 
ealabonea en el proceso de empobrecimiento llevando a una cad• 
vez mayor deacompoúción de la economía huave, haciéndolet. 
perder el controlde sus medios de producción y llevándoloa·~ in,. 
corporarse cada vez en mayores cantidades al proletariado a¡r{cola · 
e ind111tri81. Con la producción de autoconsumo (en la cual ínter,· 
viene de forma muy importante la fuerza de trabajo de las mujeret 
y niños) cubren parte de has necesidades de reproduccíón.que el 
sist;ema deja de pa¡ar al valorar su fuerza de trabajo por debaio d« · 
sus necesidades, convirtiéndose por tanto la economía huave cada· 
vez máa, en un núcleo de reproducción de tuerza de trabajo. 

En lo social, el desplazamiento cada vez más acelerado de la . 
población del centro cívico-religioso de San Mateo _a las agencias 
municipales. y 8',l consecuente separación física y política, así co- 
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blación se desarrollen nuevas instancias de organización que res- 
~ndan a 'sus necesidades de .reconquista del control sobre sus me· 
~os de producción, y a través de las cuales se pueden llevar a cabo 
las nuevas alternativas de desarrollo que se planteen. 
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ro de especies rastreras. Sin embargo, ést-.s y otras premisas de la· 
tecnología agrícola huave, que están orientadas fl proteger al suelo. 
de la erosión, han sido contrarrestadas por los cambios que ·ha ~- · 
frido la utilización de los recursos naturales como resultado del: 
proceso de explotación que ha sufrido la población y actualme~ ·· 
uno de los. problemas técnicos centrales para la producción agrÍCQ- 
la Y, ganadera, así como para la conservación de la Laguna Quil#>. .. 
es la erosión eólica que ha causado grandes movimientos de arena. 
. Alrededor de este problema, conjuntamente con la poblacip• 
se llego a definir que el paso inicíal para frenar la erosión debía ~ ·,- 
fa· re.forestación de las áreas más afectadas, y que eso .era poaib~e · 
utilizando Ia tecnología que ellos han desarrollado para el cúlti~; 
vo de. cercas vivas,. así como que había que partir de eae conod-: 
míento para re.alizar las h1vesti¡r~ciones neces!lrlú que permitie~ ': 
dat. los paáos subsiguientes del pro¡rama. Siguiendó este camin(?,. 
enabríl y mayo de 1979, conjuntamente conlos t~rucos del~'. 
tro Coordinador "lndi¡enista Huave (INI) se inició un programa éJS , 
el que ~e sembraron miles de árboles, arbusto.s y hierbas utilizadOi .. en las ~erca.8 vivas con la técnica eeneiada por. ellos. . . -~ ' 

· Siri: embargo,. este tip~ de problemas, y en general el inic~ :, 
una ,ea,trategi_a diterente 'de desarrcllo, trasciende el ámbito mert-. 
mente 'té<:nico, ya que para solventarlos es neceaario contar con If. 
organízacíón de la población e . En San Mateo del Mar, consider~: 
moa· que actualmente no existen laa h11tanciu orpnitativas PY.f. 
lo¡r11;lo, ya que Ia organización tradicional cívicO.religioaa iu~ · de uná ·~onomía corporativa, responde c~da vez menos al~ n~e. 
sid~d~ de r~~resentaci6n. de todas l• capas de población d~ ~~·: 
nlcipío, debido !unda~ental~ente al proceso que ha conduc~~ti. 
reproducir la' situadón asimétrica de la saciedad global aJ ipterior . 
de la economía huave. · · · 

· Por otra pute, las otras organizaciones que existen actual· 
mente, como los comités municip&les del PRI y la CNC, la COOJ>tló' · 
rativa de: producción pesquera, la unión de tejedoraa, loa ¡rupóa et..·· 
crédítoc.etc., son 'las que ha impuesto el Estado para el oontrolpoi. 
lítico y económico de) municipio y sólo responden· a la rieceaidad 
del .sistema de ~gurar y refo~ar el control de leemedíos de p~ · 
ducción y el proceso de intercambio desigual. 

Por ello, es preciso que estos trabajos se lleven a .cabo .conjuiit : 
tamente con investigadores sociales, que estudien el desarrollo ro. 

· tórico de .las sociedades campesinas y sus experiencias organizati• · 
vas. para que en base a $e conocimiento, conjuntamente con la 
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Cuando se necesita construir una nueva casa dentro del po- 
blado y no se cuenta con espacio, se solicita a las autoridades 
locales, las cuales se encargan de buscar y proporcionar el sitio 
adecuado en la misma sección de donde es originario el solici- 
tante. El terreno es medido por ellas en presencia del nuevo po- 
seedor; todos Jos sitios otorgados son de 15 m de frente por 15 m 
de fondo. 

Posteriormente, se consiguen todos los materiales necesarios 
para la construcción, como troncos de árboles, hojas de palma, 
carrizo, etc., extraídos de las zonas comunales de vegetación se- 
cundaria o producidos por ellos mismos a través de la silvicultura 
de monte, de cercas vivas y del cultivo de huerto, o bien com- 
prados a personas dentro del mismo poblado o en el cercano 
Huilotepec. 

Una vez conseguido el terreno y todos los materiales, se 
contrata a un maestro constructor, quien se encarga de cortar 
los troncos en las medidas precisas, rebajarlos para que ensamblen 
bien, y diririr a las personas que intervienen en Ja construcción. 

Finalmente, 1e envía comida a varios familiares o amigos para 
invitarlos a que ayuden a la construcción de la nueva casa, si la 
aceptan, quedan comprometidos a asistir y participar. -Duran- 
te todo el tiempo dt la construcción, se les da de comer y beber. 

B. ORGANIZACION PARA LA CONSTRUCCION 

La casa es concebida como el cuerpo de una ave, y a cada 
estructura corresponde una de sus partes corporales. Su parte 
externa, por ejemplo, se compone de: cabeza (omal), pico (tie- 
lox íem), nuca (ti mi hua), ala (müilem), barriga (tinngen), espal- 
da (pech iem) y boca (ombeai). (Fig. Al.). Las casas siempre 
se construyen en dirección Norte-Sur, con la puerta dirigida al 
Oriente. 

:ti 

APENDICE 3. LA CONSTRUCCTON DE LA VIVIENDA EN 
SAN MATEO DEL MAR, OAXACA 

A CONCEPCION DE LA VIVIBNDA TRADICIONAL 
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Para la construcción de esta casa, los primeros troncos que 
se consiguen son los que forman eJ "onik" (cuello), los cuales 
deben ser largos, rectos y esbeltos; actualmente el único árbol 
que cumple con estas características es la palma. Del tamaño de 
esta estructura dependen el número y las medidas de todos los 
demás materiales; por ejemplo, última.mente sólo se hacen casas 
con ocho "oleai" (piernas), pues es difícil conseguir palmas muy 
grandes para el "oník". 

Cuando ya se tiene todo el material necesario, el maestro 
constructor dibuja con cal el sitio que ocupará la casa, señalando 
los sitios donde se escarbará y se "sembrarán" las piernas, luego 
el maestro corta los maderos de] tamaño adecuado, los rebaja y 
labra, dejándolos lístos para su utilización. 

Las .. olea]" (piernas), son los primeros maderos que se colo- 
ean, sobre ellos recae todo el peso de la casa, por ello se pone es- 
pecial cuidado en su selección; todos deben ser troncos de árbolei 
grandes, rectos, fuertes, con "corasón" (duramen) grande y con 
una horqueta en la parte superior; se cortan de aproximadamente 
tres metros de alto. Para su colocación son enterrados a un 
metro de profundidad, alrededor deJ tronco se les pone cal para 
evitar su pudrición y se termina de tapar con arena, luego son 
alineados y balanceados ayudándose de una cuerda, finalmente 
se compacta el sitio en donde fueron cJavados. 

Sobre las horquetas de las "oléaY' (piernas) se colocan los 
troncos que forman eJ "onik" (cuello), para esto el maestro re· 
baia horqueta y tronco hasta que el ensamble quede filme (Fig. 
A. 2. a.), En cada fiJa de "olea]" (piemas), se coloca un tronco 
~ande de palma o bien dos pedazos unidos, procurando sean lo 
más delaadot posible. 

El siguiente paao sólo se rea.liza si los "tzacontz" (tijeras) 

1. La casa de tzacontz 

En San Mateo del Mar, actualmente existen dos tipos de ca· 
sas, la llamada 'Tzacontz iem" (casa de tijeras) y la "Olea] ti· 
meatz íem" (casa de postes). Hasta hace poco tiempo existía e] 
tipo llamado "kiosko". El tipo más común en el poblado es el 
de "tzacontz". 

C. TECNOLOGIA 
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FIG. A-2--b 

FIG.A-2-a 
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no se consiguen con horqueta, lo cual es común .actualmente. 
En este caso. las casas deben llevar una estructura llamada "mi 
poink oleaj tzacontz", que fíja y detiene los ''tzacontz ". Esta 
estructura está formada por palos largos y delgados que se ama· 
rran -con mecate de palma paralelos al "onik" (cuello), quedando 
separados de éste por unos diez centímetros hacia la parte interna 
de la casa (Fig. A2.b.). Para una casa de ocho "oleai" (piernas) 
se usan seis palos, tres de cada lado. 

En seguida se colocan los "ndiek .. (culebra) perpendicular· 
mente al "onik", quedando a la altura de los "oleai" (Fig. A.3.a. 
y A.3.b.). Los "ndíek" son troncos labrados en forma de vigas 
que Je dan el ancho a la casa, para una casa de ocho "oleaí" (píer- 
nas). se utilizan cuatro. Después se colocan los "tzacontz" (ti- 
jeras) hechos de palos muy )argos y resistentes, preferentemente 

· con horqueta (Fig. A.4.a). Si tienen horqueta, se amarran del 
"oník", y si no, sólamente se apoyan entre el "oník" y el "mi 
poink oleaj tzacontz", amarrándose a éste último. Entre cada 
"olea]", se colocan dos "tzacontz" (Fig. A4.b ), que se unen en 
la parte superior por grupos de cuatro al "apiúe omal iem" (don- 
de descansa la cabeza) y al mismo tiempo 1~ "tzacontz" sirven 
de sostén a éste último. La unión se hace con mecate de palma; 
además. se coloca una clavija a manera de cu'ña para que la unión 
quede segura (Fig. AS.a. y A5.b.). 

Lo anterior constituye la est~uctura básica que sostiene 
el techo. 

Posterionnente se colocan las tres estructuras que sujetan 
el techo por los costados o "míiilem" (alas). La primera en colo· 
carse, es el "pot wuir" (zopilote), que consta de tres tallos de ca- 
rrizo que se amarran del "apiüe omal". La segunda, es "n'qiiaeh 
utumb", que se amarra en las partes intermedias de Jos "tzacontz" 
(tijeras) y por último, se. amarra el "n'qüach ombeai" sobre el 
"ndiek" (culebra) (Fig. A.6.a.). Para los dos últimos se utilizan 
palos largos y delgados. 

Más adelante se colocan dos estructuras que sujetan el techo 
en su parte frontal y posterior, llemados "tzalal" y "mi müm xíel", 
La primera se amarra a los extremos del "n'qiíach utumb" y la 
segunda, perpendicularmente al "tzalar', al "ndíek" y al extremo 
del "apiüe omal" (Fig. A6.b.). 

A continuación, se arma el techo, el cual en sus partes late· 
tales o ''müilem ", está .t:onnado por dos estructuras llamadas 
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FIG. A-6-b 
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Finalmente, se forman las paredes con dos estructuras: .el 
"pacowíl" o posteado y el "ndíx", La primera consiste en una 
serie de postes de 2.0 m alrededor de cuadro formado por las 
"olear (piernas), "sembrados" a una profundidad de medio metro 
y a una distancia entre cada uno de metro y medio (Fig. A.8.c.). 
La segunda consiste de una empalizada de carrizo de ho}!s o de 
pencas de palma entrelazadas, que se sujetan deí' posteado, de- 
jándose un espacio en una de las partes Jaterales para la puerta 
u "ombeaí" (boca). 

Ya terminada esta estructura, se comienza a tejer el techo 
con hojas de palma, comenzando por la parte superior para 
que se vayan tapando unas con otras y no se filtre el agua cuando 
llueva. Al finalizar la cubierta se hace el "orna)" (cabeza), ensam- 
blando hojas de palma y sujetándolas con una estructura llamada 
"mí mbean omal" (que aprieta Ja cabeza), esta úJtima se ata 
de la parte superior de "mi müm xiel" (figuras A. 7.c, A.8.a y A. 
8.b.). 

"xíel" y "ndix". La primera, consiste en varias tiras o "maya- 
contz'' de ramas rectas y muy delgadas que se amarran primero 
perpendicularmente al "pot wuít ", después al "n'qüaeh utumb" 
y finalmente, al "n 'qíiach ombeai ". Cada tira se coloca a una 
distancia de 25 a 30 cm. empezando por las esquinas, en donde 
se colocan las más rectas y fuertes. Las cuatro varillas de las es- 
quinas se amarran además a la parte externa del "ndíek" (eule- 
bra) (Fig. A. 7.a.). La segunda estructura consiste en varillas 
rectas de tallo de carrizo que se colocan y amarran perpendicu- 
larmente a las varillas del "xiel" cada 25 ó 30 cm; se empieza 
de arriba a abalo (Fil!. A.7.a.). 

En sus lados frontal y posterior, el techo se conforma de la 
siguiente manera: primero se fijan las varillas que forman el 
"xiel '' cada 20 ó 25 cm, amarrándose en Ja parte superior del 
"tzalal" y en la parte inferior del "ndiek", en segundo término~ 
se colocan horizontalmente en 1a parte superior dos o tres vari- 
llas, dejando entre 15 y 20 cm de espacio entre ellas (Fig. A.7.b). 
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2. La casa de oleaj timeatz 

Actualmente, muy pocas personas pueden construir este 
tipo de casa, ya que es muy difícil conseguir los dos troncos 
que se colocan en el centro, llamados "oleaj tímeatz ", y los tron- 
cos que forman el "onik" (cuello); estos últimos deben ser dos 
troncos largos, rectos y esbeltos para los costados y dos curvos 
para tos lados frontal y posterior, Al igual que en la construcción 
del otro tipo de casa, los primeros maderos que se consiguen son 
Jos del "oník" y dependiendo de su número y características se 
cortan todos los demás. 

Los primeros maderos que se colocan son los "oleaj was 
tilaxiem ", lo cual se hace con la misma técnica que para los 
"oleai" del caso anterior. En este tipo de casa se coloca una 
"oleai was tilaxiem" en cada fondo de la casa (Fig. A.9.a. y 
A.9.b.} y en seguida se colocan los maderos que forman el "onik" 
(cuello). En este caso, el "onik" es completo, ya que también 
los fondos lo llevan (Fig. A.9.b.); en Jos costados se utilizan tron- 
cos de palma y en los fondos troncos curvos de corate alba, My· 
rospermum frutescens, etc. El ensamblaje se realiza igual que en 
el caso anterior. 

Posteriormente, se colocan los "ndíek" (culebra), los cuales 
se fijan perpendicularmente sobre el "onik". El "ndiek" consta 
de tres o cuatro troncos, dependiendo del número de "ole aj" 
(piernas]; si es de ocho, se colocan tres y si es de diez se ubican 
cuatro, cada una sobre cada par de "olea]" que se encuentra a 
los lados (Fig. A.10.a y A.10.b.). Para esta estructura se utilizan 
troncos labrados en forma de vigas, todos del mismo tamaño; 
sobre ellas transversalmente se coloca el "n 'qüach ombeai " que 
consiste de palos largos y delgados que se amarran en los extre- 
mos de cada "ndiek" (Fig. A.10.a. y A.10,b.). 

Después de esto, se colocan las dos "olea] timeatz" (piernas 
del centro), troncos muy altos de 5 a 6 m, rectos y resistentes, 
sobre los cuales se coloca el "apiüe ornal ''; éste es un tronco 
grande, delgado y recto que se amarra a Jos "oleai timeatz " 
(figuras A.9.b., A.10.a. y A.10.b.). 

El siguiente paso, es colocar en las esquinas los "mí tilax 
iem ", dos palos largos en cada fondo, que se amarran juntos en su 
parte superior, a cada extremo del "apiüe omal" y en su parte 
inferior a los extremos de "n 'qüach ombeai". En seguida, se co- 
loca en cada fondo un "mi müm xiel", el cual se amarra en su 
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parte superior a las dos "mi tilax iem" y a "apííie omal"; en su 
parte inferior se amarra de la parte central del "onik" 
curvo (Fig. A.11.a). 

Lo anterior constituye la estructura básica que sostiene e) 
techo. 

Posteriormente se arma el techo de Ja siguiente manera: 
primero se hace el "xiel", para lo cual se utilizan ramas delgadas 
que se amarran en su parte superior al "apiüe omal" y en su parte 
inferior al "n'qüach ombeai". Cada rama se coloca a unos 25 
ó 30 cm de la otra, se hace igual en los lados que en los fondos. 
siempre empezando por las esquinas (Fig. A.11.b.). En seguida, 
se forma el "pot wuit" que consta de una rama que se amarra 
al "apiüe ornal'' (Fig. A.11.c.), posterjonnente se arma el "ndix" 
con tallos de carrizo, empezando por la parte de arriba y dejando 
un espacio de 25 a 30 cm entre cada uno de ellos; una vez termí- 
nado ésto, se empieza a tejer la palma para cubrir el techo de la 
misma forma que en el caso anterior. 

Finalmente, se hace la "omal" (cabeza) y el "mi mbean 
omal" (que aprieta Ja cabeza), así como las paredes, todo de la 
misma manera que para la casa. de tzacontz (Fig. A.11.c.). 
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