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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación es analizar 
el desarrollo de la mujer istmeña en la vida económica, política y social del municipio de Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca, como un detonante de desarrollo. La investigación se auxilió del enfoque cualitativo e histórico para 
conocer la incursión de la mujer en la sociedad Zapoteca, además del método deductivo para el análisis de la 
misma a través del tiempo en comparación con el desarrollo de la misma a nivel nacional, considerando que el 
estado de Oaxaca es uno de los más grandes de la república en el cual existe la multiculturalidad, además de 
ser un estado rico en flora y fauna, cabe mencionar que el Istmo es una región conocida por poseer el corredor 
eólico en la Ventosa, el cual se encuentra en funcionamiento y expansión, sin embargo el eje central de esta 
investigación es la mujer debido a las características específicas que tiene la cultura en el Istmo de 
Tehuantepec, además de existir una población femenina mayoritaria en el estado de Oaxaca y el municipio ; 
cabe destacar que la función de la mujer en el Istmo siempre ha sido de reconocimiento y poder, llegando a 
impactar no sólo como ama de casa, sino como comerciante, política y principal conductor de la economía a 
través del comercio. 

Palabras claves: Multicultural, mujer istmeña, sociedad zapoteca, desarrollo económico 

Clasificación JEL: J2: Reparto del tiempo, comportamiento en el trabajo y determinación y elección de empleo; 
capital humano. J24: Capital Humano 

 
ABSTRACT 

 
The general objective of the research is to analyze the development of Istmeña women in the economic, political 
and social life of the municipality of Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, as a development detonator. The research 
was aided by the qualitative and historical approach to know the incursion of women in the Zapotec society, in 
addition to the deductive method for the analysis of women through the time comparing the incursion of her with 
Specific figures in the development  national  in Mexico, considering that the State of Oaxaca is one of the largest 
of the republic in which there is multiculturalism, besides being a state rich in flora and fauna, it is worth 
mentioning that the Istmo is a region known for owning the wind corridor in the Ventosa, which is in operation 
and expansion, nevertheless the central axis of this investigation is the woman due to the specific characteristics 
that has the culture in the Isthmus of Tehuantepec, in addition to being a majority female population in the state 
of Oaxaca and the municipality; It should be noted that the role of women in the Isthmus has always been 
recognition and power, reaching not only as a housewife, but as a merchant, policy and main driver of the 
economy through trade. 
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JEL classification: J2: Time allocation, behavior at work and determination and choice of employment; human 
capital, J24: Human Capital 
  

                                                           
 Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Textil. mar200682@hotmail.com 
 Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Textil. mayrarl519@hotmail.com; mayrarl519@yahoo.com.mx 

RECIBIDO: 06/01/2017 ACEPTADO: 21/11/2017  



 

  

159 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad zapoteca ha tenido cambios 

importantes, sin embargo, hay costumbres que 
prevalecen, algunas de ellas con modificaciones 
por la influencia de la tecnología; los cambios han 
sido reflejados en el vivir de la sociedad 
atravesando por modificaciones políticas que han 
logrado impactar en la economía, la industria, el 
turismo y afectando la cultura (mencionando a la 
cultura como las expresiones de la sociedad y las 
artesanías del lugar).  
La sociedad zapoteca ha sido de las primeras 
etnias en México que ha tenido el distintivo de 
empoderar a la mujer, el desarrollo del Municipio de 
Juchitán va ligado a la evolución de la población 
femenina, se puede observar que a través de la 
historia, en un principio con la consolidación del 
municipio desde la época de la colonia, la mujer 
que se desarrolló en el lugar que se fundó con 
poder y presencia frente a otros municipios de 
Oaxaca, siendo centros importantes de comercio, y 
por ende los zapotecas adquirieron una distinción 
especial a pesar de ser indígenas. Actualmente el 
municipio al igual que otros se han ido adaptando a 
situaciones de violencia, pobreza, cambios en la 
economía con la introducción de nuevas empresas, 
la cultura está dando un cambio drástico, sin 
embargo aún prevalece ese legado de la mujer, aun 
se sigue esa tradición que distingue a Juchitán de 
los municipios en las otras regiones. 
La presente investigación hace una descripción 
sobre la sociedad zapoteca y sus interrelaciones 
como representantes de poder, siendo la misma 
una de las que se caracteriza por los usos y 
costumbres que hacen referencia al papel de la 
mujer como eje de desarrollo económico, social y 
político dentro del Istmo de Tehuantepec, se hace 
una descripción del papel fundamental y las 
particularidades que ha tenido la mujer en el 
municipio principalmente a través del comercio, las 
fiestas típicas (Velas), y en la vida política, 
finalmente se da una conclusión de la evolución del 
rol femenino en el lugar y la permanencia de poder 
que prevalece en la actualidad. 
 

II. DESARROLLO 
 
II.1. La mujer en México 

El papel de la mujer  en México ha ido cambiando 
con los años, sin embargo en la actualidad sigue 
prevaleciendo el denominado machismo en ciertos 
sectores de la sociedad, por tal motivo la mujer ha 
tenido que avanzar en áreas que con anterioridad 
no era común que incursionara, y además 
demostrar la capacidad intelectual y laboral 
eficiente que posee, sabiendo que sin importar el 
género, raza o religión o si es o no perteneciente a 
una etnia, todos poseemos diversas características 
y el desempeño de un trabajo no irá nunca en 

función del origen de la persona; tal es el caso del 
derecho al voto, algo tan cotidiano, del que se 
supone todos deben participar, la mujer fue 
relegada hasta el 17 de octubre de 1953, cuando 
por primera vez se le permitió ejercer ese derecho. 

A pesar de que en las Leyes fundamentales 
vigentes en México durante el siglo XIX jamás 
establecieron expresamente diferencia alguna 
entre los mexicanos, con motivo del sexo al cual 
corresponden, lo cierto es que había sido 
consideración política y jurídicamente aceptada 
que la ciudadanía, y por ende, el derecho a votar 
en las elecciones para renovar a los titulares de los 
poderes ejecutivo y legislativo federal, 
correspondía exclusivamente a los hombres, no así 
a las mujeres (Aguilar, 1995) 

México ha ido transitando por cambios lentos en 
relación a la sociedad y la inclusión de la mujer en 
la misma, respondiendo a cambios culturales y 
ambientales, sin embargo durante el proceso de 
cambio  hasta lo que conocemos hoy como la mujer 
actual y su vida cotidiana, se observaba el rezago 
de la misma en ciertos sectores, ya que en el 
pasado se consideraba a la misma por el simple 
hecho de ser mujer incapacitada para la toma de 
decisiones y mucho menos pensar que esta 
pudiera realizar algún trabajo que le correspondiera 
al hombre, como se muestra en el siguiente párrafo: 

El aparente equívoco en esta interpretación se 
desprende incluso en las exposiciones hechas por 
los Constitucionalistas de la época, quienes 
afirmaban que: "Ser ciudadano es una prerrogativa 
política que la Constitución otorga a quienes tengan 
los requisitos que esa Ley Suprema designe, en 
razón de la aptitud, virtudes cívicas e integridad 
personal que son necesarias para ejercer 
libremente las funciones públicas; de aquí que no 
puedan votar ni ser votados, en ningún caso, los 
menores de edad, los tahúres, los sentenciados a 
una pena que traiga consigo la privación de esos 
derechos, y las mujeres" (Aguilar, 1995). 

El rezago de las mujeres en el país fue considerado 
un modo natural en el actuar de la sociedad 
mexicana, México se consolidó como un país en el 
cual el hombre jugaba el rol del jefe y el que 
abastecía el hogar por ser la mano de obra 
calificada, el dueño de la empresa, el gerente 
general, mientras que la mujer debía estar al tanto 
de las situaciones en el hogar y por ende era la 
encargada del cuidado y formación de los hijos, 
reflejándose en buenos o malos ciudadanos. 

La sociedad mexicana desde sus comienzos ha 
mostrado más beneficios hacia la población 
masculina, ya sea por tradición, cultura, por 
fisiología y por características psicológicas que 
poseen los individuos; ya que en algunos casos el 
desempeño de algún oficio requería de la fuerza 
física o en el caso de los obreros, las mujeres 
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tenían la desventaja biológica de ser procreadoras 
de vida, lo cual se traducía en la ausencia de un 
trabajador por cierto tiempo, en consecuencia traía 
una pérdida económica, siendo estos factores no 
previstos por las empresas; entonces el papel de la 
mujer tenía relevancia por ser la persona 
encargada del cuidado del hogar y los hijos como 
ya se había mencionado, cabe resaltar la 
importancia social que tenía esta actividad y que en 
ese entonces pasaba desapercibida, 
considerándose un trabajo no remunerado, sin 
importancia y además obligatorio; hoy se observa 
la relevancia de este trabajo desempeñado por la 
población femenina por ser la encargada de la 
formación e idiosincrasia  a lo largo de los años de 
generaciones, siendo los pilares fundamentales de 
la unión de la familia. 

En la actualidad  los roles han ido cambiado de 
forma lenta, en la actualidad se pueden observar el 
fenómeno de cambio de roles, en donde el hombre 
puede estar a cargo del hogar y la mujer ser el 
sustento de la familia y además percibir una 
remuneración mayor que a la de su cónyuge, 
empero todavía existe renuencia de cierto sector de 
la sociedad ya sea por ser adultos mayores que 
nacieron y vivieron diferentes acontecimientos en la 
sociedad y que además se debe mencionar que 
mientras más grande sean los miembros de una 
sociedad, los pensamientos o modos de 
expresarse serán el reflejo de generaciones 
anteriores creencias religiosas y otras 
características tales como formas de 
pensamientos. 

Pero en la actualidad aún se ven reflejadas esas 
ideas en la sociedad actual que imposibilitan el 
desarrollo de oportunidades laborales y 
personales, siendo la violencia un detonante diario 
de la vida cotidiana, el siguiente autor da 
generalidades de la familia mexicana y algunas de 
sus características: 

La estructura de la familia mexicana se fundamenta 
en dos proposiciones principales (Díaz, 2010): 

a) la supremacía indiscutible del padre y, 

b) el necesario y absoluto autosacrificio de la 
madre. 

Desde tiempo inmemorial, el papel de la madre ha 
adquirido su adecuada expresión en el término 
abnegación, que significa, ni más ni menos la 
negación absoluta de toda satisfacción egoísta. 
Estas proposiciones fundamentales de la familia 
mexicana parecen derivar de orientaciones 
valorativas “existenciales” implicadas en la cultura 
mexicana, o, mejor dicho, de premisas 
generalizadas implícitas, o presupuestos 
socioculturales generalizados que sostienen, 
desde algo muy profundo la superioridad 
indudable, biológica y natural del hombre sobre la 
mujer. (Díaz, 2010) 

Cabe mencionar que estos cambios fueron el 
reflejo de reflexiones acerca del llevar de la vida 
cotidiana tanto de los hombres como de las 
mujeres, en el quehacer de lo justo, llevando a 
cambios sociales que hicieron posible intercambiar 
modelos de pensamiento y nuevas prácticas, 
algunas teorías reflejan el paso y evolución de la 
sociedad respecto a la mujer, en seguida se 
mencionan algunas: 

Se entiende por constructivismo una teoría que 
ofrece explicaciones en torno a la formación del 
conocimiento, resulta obligado adentrarse en el 
terreno de las ideas que marcaron el camino de su 
desarrollo. Como expresión de la mente humana 
tiene raíces profundas en la historia de las ideas 
filosóficas, las cuales traslucen concepciones del 
hombre y del conocimiento. (Araya, Alfaro, & 
Andonegui, 2007). 

El concepto y las actitudes de la sociedad mexicana 
viene desde antes del voto antes de los 50´s, si 
existía esa participación femenina ya sea como 
revolucionarias (adelitas), amas de casa, etc, sin 
embargo se les relegaba por ser mujeres, entonces 
la teoría constructivista se ve reflejada en ello, 
siendo que la mujer conocía su realidad y pensaba 
que debía ser de ese modo, ya que muy pocas 
mujeres se atrevían a cambiar esos patrones de 
conducta, entonces solo se conoce lo que se 
construye. 

El sujeto construye el conocimiento de la realidad, 
ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, 
sino a través de los mecanismos cognitivos de que 
se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten 
transformaciones de esa misma realidad. De 
manera que el conocimiento se logra a través de la 
actuación sobre la realidad, experimentando con 
situaciones y objetos y, al mismo tiempo, 
transformándolos. Los mecanismos cognitivos que 
permiten acceder al conocimiento se desarrollan 
también a lo largo de la vida del sujeto (Araya, 
Alfaro, & Andonegui, 2007). 

En el momento en que se le permite a la mujer 
ejercer el voto, cambia totalmente su realidad, y 
cabe mencionar que se ve un choque de 
pensamientos los de la vieja escuela y las jóvenes 
que se apresuran para que se dé un cambio 
generacional, entonces, se convierte en un proceso 
evolutivo social, siendo la adaptación de las 
mujeres de la nueva generación que a su vez 
llegarían a toda la población sin importar la edad, 
este proceso de adaptación cambia las realidades, 
sin importar si es en un poblado, ciudad o país, 
tarde o temprano el cambio afecta y lleva a toda la 
población a tomar un nuevo rumbo. 

El conocimiento de la realidad es un proceso de 
adaptación, prolongación de su forma biológica. De 
esta manera, las representaciones internas que 
son modelos de la realidad, son desarrolladas en el 
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hombre a lo largo de su proceso evolutivo y 
constituyen plataformas a partir de las cuales el 
sujeto construye todo su comportamiento. (Araya, 
Alfaro, & Andonegui, 2007) 

Por las características de la sociedad mexicana se 
puede decir que el individuo busca siempre su 
bienestar y prefiere su zona de confort al riesgo de 
tener un escenario malo, entonces se busca lo 
bueno y prefiere lo bueno según sus necesidades 
individuales y las características en donde se 
desarrolle, por lo que el reflejo de la sociedad 
mexicana se ve reflejado de acuerdo a la teoría de 
la elección racional. 

La teoría de la elección racional es una teoría social 
con perspectiva analítica; es decir que se aproxima 
a los fenómenos sociales asumiendo que éstos se 
pueden explicar en términos de sus partes 
constitutivas y de las relaciones causales que 
existen entre ellas. Una explicación, en este 
sentido, es un relato causal sobre la operación de 
los mecanismos que permiten que la interacción 
entre las partes (lo micro) produzca los fenómenos 
agregados (lo macro) (Abitbol & Botero, 2005) 

Finalmente se menciona la teoría de sistemas la 
cual representan los cambios que la sociedad ha 
ido teniendo tal es el caso de las mujeres en el país 
y su representación en diversos rubros y en 
específico el desarrollo de las misma en las 
comunidades, como un cambio en este caso el voto 
de la mujer , trajo consigo un cambio en la forma de 
pensar y actuar de la mujer en todo el país, para el 
caso de los estados sobre todo Oaxaca y el istmo, 
estos cambios lo único que han hecho es tener más 
empoderamiento en el lugar para la Juchiteca. 

Precisamente la actual teoría de sistemas se 
fundamenta en una constatación que atañe a la 
complejidad estructural de la sociedad 
contemporánea y que ha acarreado la 
diferenciación de sistemas que recrean de forma 
objetiva la gestión de espacios sociales de forma 
independiente y autónoma de otros subsistemas. 
Así Luhmann profesa una teoría del conocimiento 
fundada en una teoría de la sociedad, su 
epistemología pretende construirse desde el 
respeto a la pluralidad policéntrica delimitada en el 
análisis de la realidad social, y el abandono de la 
concepción de la sociedad como una unidad 
compuesta por diferentes partes (Moreno Pestaña 
& Domínguez Sánchez-Pinilla, 2000). 

 

Actualmente, la mujer en México ha pasado por 
varias transiciones desde el que se le permitiera 
votar de manera formal, hasta llegar a ser parte 
importante del desarrollo económico de México 
como la mano de obra fuerte y hábil, profesionista, 
investigadora, ama de casa, teniendo opciones y 
posibilidades diversas tanto de crecimiento laboral 
como de movilidad que anteriormente se 

imposibilitaba por razones sociales y culturales, 
como menciona la ONU: 

El mercado laboral está cambiando a gran 
velocidad, debido a la innovación y al aumento de 
la movilidad y de la informalidad. Pero el cambio 
tiene que ser más rápido en lo que respecta a 
empoderar a las mujeres que, con su trabajo, han 
reportado muchas de las ganancias globales de las 
últimas décadas. Las mujeres siguen teniendo en 
su mayoría trabajos menos lucrativos y que no 
permiten disfrutar de prestaciones. Ganan menos 
que los hombres, aun cuando soportan el enorme 
peso —fundamental en términos económicos— 
que representan el trabajo de cuidado no 
remunerado y el trabajo doméstico. Lograr el 
empoderamiento económico de las mujeres 
requiere de un cambio transformador para 
compartir la prosperidad de forma equitativa, sin 
dejar a nadie atrás. La comunidad internacional ha 
asumido este compromiso en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Todas las mujeres 
deberían poder disfrutar de su derecho a un empleo 
decente (Organización de las Naciones Unidas, 
2017). 

En México el sector perteneciente a las mujeres ha 
tenido que lidiar con procesos de cambio de 
manera violenta, hoy en día existe una mayor 
apertura y existen cambios significativos, no 
obstante, aún en la actualidad existe violencia de 
género que se da a través de diferentes 
manifestaciones como: un trato no equitativo, 
violencia de género, inseguridad en el transporte 
público y más, en seguida se muestran cifras 
tomadas del INEGI en la siguiente figura: 

En México la población se compone por 119, 938, 
473 habitantes del cual el 48.6 por ciento 
corresponde a hombres, y el 51.4 por ciento a 
mujeres según cifras obtenidas del INEGI 2015, se 
sabe que de los 5, 654, 014 de establecimientos  
formales, en donde laboran 29, 421, 642  personas 
correspondiendo al rubro de personal ocupado, en 
el siguiente cuadro se dan las cifras a nivel nacional 
y por estados, considerando que a nivel nacional 
son una mayoría de hombres con un 56.2% de 
hombres colocados en las empresas, respecto del 
43.8% de mujeres, siendo el mismo caso para el 
estado de Oaxaca, existiendo una participación 
mayor masculina haciendo referencia a las cifras 
oficiales de los censos de los establecimientos 
formales, sin considerar los establecimientos 
informales, la figura 1 muestra las cifras de 
diferentes entidades, separando la participación 
por género. 

Figura 1. 
 Personal ocupado por sexo y entidad federativa 
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Fuente: (INEGI, 2014) 

En seguida se muestran en el figura 2 datos de la 
población económicamente activa (PEA), siendo 
importante ya que es el personal que contribuye al 
funcionamiento económico del país, es significativo 
observar las cifras ya que se obtienen datos que 
reflejan la situación del personal que labora dentro 
de las empresas por género, en este caso el 
hombre tiene una participación mayor con un 52.6 
% respecto de la mujer con un 43.8% de un total de 
29, 642, 421 personas; las mujeres cuentan con 
una contribución mayor en las siguientes divisiones 
económicas: 

1. Asociaciones religiosas con un 52.2 % 
2. Servicios públicos con un 49.9 % 
3. Comercio con un 49.2 % 

Siendo los principales sectores económicos en el 
que se ve una mayor actuación a la mujer como se 
observa en la figura dos a continuación: 

Figura 2. 

Personal ocupado por sexo según actividad 
económica 

 

 
Fuente: (INEGI, 2014) 

La PEA está conformada por personas de doce 
años o más que desempeñan una actividad 
remunerada (INEGI, 2008). 

De acuerdo al análisis de los datos se observa que 
la participación de la mujer en los últimos años ha 
ido incrementándose sobre todo en actividades 
económicas como las asociaciones religiosas, el 
comercio y los servicios públicos entre otros, con 
estos datos se afirma que la situación ha cambiado 
teniendo oportunidades de crecimiento en 
diferentes ámbitos reflejándose en las cifras, si no 
con un cincuenta por ciento para cada rubro, si un 
cuarenta por ciento para el género femenino en 
comparación con un cincuenta. 

Las diferencias de género en la socialización se 
establecen de acuerdo con los comportamientos 
ideales que se destacan para cada sexo. Cada 
sociedad crea expectativas en los individuos sobre 
los comportamientos adecuados para hombres y 
mujeres. En muchas sociedades, los hombres son 
controlados por metas de dominio que dan 
importancia a la autoafirmación y a la superioridad; 
las mujeres por su parte, aprenden a valorar metas 
comunes, como la asociación y el fomento de las 
relaciones armoniosas. La identidad de los papeles 
sexuales es un estado mental, más que físico 
(Sotelo & Domínguez, 2014). 

Entonces de acuerdo a los roles que tengan 
desempeñando conforme a la evolución del 
pensamiento, la mujer tendrá mayor o menos 
participación en el futuro. 

II.2. Oaxaca y la mujer  
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Oaxaca es uno de los estados más grandes de la 
república en cuanto a superficie y de acuerdo al 
número de habitantes, igualmente goza de un clima 
heterogéneo adecuado para el desarrollo de la flora 
y fauna endémica de cada región, siendo el motivo 
para el desarrollo de diversas expresiones 
culturales a pesar de ser el mismo estado, esta 
característica hace que haya diferencias de una 
región a otra, siendo un estado óptimo para el 
desarrollo del turismo, la agricultura o el comercio. 
El estado se conforma por 570 municipios, sin 
embargo, según el INEGI estos podrían variar ya 
que el estado cuenta con la característica de que 
surja o desaparezca un municipio. En cuanto a la 
flora y fauna se encuentra los siguiente: 

Como se mencionó Oaxaca tiene muchas 
posibilidades para el desarrollo de la agricultura y 
el estudio directo de la agronomía, por la facilidad 
con la que se da el cultivo debido al clima, sobre 
todo a las precipitaciones, el estado cuenta con los 
siguientes datos en cuanto a clima y frutos 
originarios de la región: 
 
La temperatura media anual del estado es de 22°C, 
la temperatura máxima promedio es de 31°C se 
presenta en los meses de abril y mayo, la 
temperatura mínima promedio es de 12.5°C la cual 
se presenta en el mes de enero. La precipitación 
media estatal es de 1 550 mm anuales, las lluvias 
se presentan en verano en los meses de junio a 
octubre. En la zona de la costa, donde se presenta 
el clima cálido húmedo, favorece el cultivo de frutas 
tales como: limón, mango, tamarindo, plátano, 
coco, naranja, papaya, piña, sandía y melón. En los 
municipios de Pluma Hidalgo, Candelaria, Léxica, 
Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto, San 
Mateo Piñas, Pochita y Canica se cultiva el “café 
pluma”, que es una de las variedades de café más 
apreciada a nivel internacional. (INEGI, 2015) 
 
Entonces, Oaxaca es un lugar en donde converge 
la riqueza de los recursos naturales, con una 
extensión por encima de los otros estados que 
componen la República Mexicana llegando a 
ocupar el quinto lugar, considerando todos estos 
datos es contradictorio observar  localidades con 
pobreza extrema de algunos lugares, a pesar de 
contar con todo lo necesario para un crecimiento 
económico del estado en todas sus regiones y que 
sus habitantes cuenten con una elevada calidad de 
vida, no se ve reflejado en las cifras. 
 
De la población total está conformada por 4, 052, 
599 habitantes de los cuales, la población apta para 
trabajar suma un total de 2, 933, 509 
correspondiendo la población económicamente 
activa en porcentajes a un 41% al total de las 
mujeres que laboran contra un 59% de los 
hombres, cifra que se ve en aumento para el 
número de mujeres que se registraban en el 2001 
con 33% las mujeres de un 67% los hombres en el 
periodo correspondiente al 2001, comparando las 

cifras durante esos periodos las mujeres tienen 
mayor presencia en Oaxaca en cifras laborales de 
un 8 por ciento, casi llegando a ser la mitad del total 
de la población que contribuyen al PIB. 
 
El número de mujeres que desempeñan un oficio o 
profesión, ya sea desde ser mano de obra 
calificada, hasta puestos con un alto grado de 
decisiones con la coordinación de personal, ha ido 
incrementándose, no obstante en cifras del estado 
las profesiones en las que se ve la participación 
femenina no es la misma que los hombres, siendo 
cifras diferenciadas, recordando que en el estado 
se localizan empresas nacionales y extranjeras, de 
las que se distinguen las turísticas, las de 
construcción, las de energía por mencionar 
algunas, ambos tipos de empresas deben regirse 
por la legislación mexicana en cuanto a 
contratación de personal y manejo de recursos, sin 
embargo ambas ponen ciertas características 
específicas para la contratación del personal, lo 
cual se refleja en cifras de Oaxaca. En seguida se 
muestra en la figura 3 información referente a la 
distribución económicamente activa del estado de 
Oaxaca: 
 
Como se mencionó las actividades u oficios que 
realizan los habitantes de las ocho regiones se 
diferencian de acuerdo al género, los hombres 
tienen mayor evancia en las siguientes actividades:  

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 
(2015) 

Construcción 99%, transporte y comunicaciones 
95.2%, actividades agropecuarias 88.1%, industria 
extractiva y electricidad 85.9% mencionando a las 
que tienen un mayor grado de participación; en 
cuanto a las mujeres se encuentran la industria 
manufacturera con un 63.2%, comercio 63.3%, 

Figura 3 
Distribución económica de la población 
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gobierno y organismos internacionales 
correspondiendo a un 35.5% y finalmente se 
encuentra un rubro en el que no está especificado 
a lo que se dedican con un 67.9%, la presencia de 
la mujer en Oaxaca se ha dado de manera diferente 
si se compara con cualquier otro lugar a nivel 
nacional, debido a que en la mayoría de las 
regiones la mujer siempre ha tenido presencia para 
la toma de decisiones, sin ser excluida, al contrario, 
esta característica se puede observar sobre todo en 
el Istmo de Tehuantepec, en seguida en la figura 4 
se muestran las profesiones con mayor porcentaje 
de ocupación laboral, datos 2017 del INEGI: 

Figura 4.  

Oaxaca información laboral 2017 

 

Fuente: (Secretaria del trabajo y previsión social, 
2017) 

 

Entonces analizando las cifras las mujeres del 
estado de Oaxaca siguen dedicándose al comercio, 
recientemente se involucran en la manufactura 
como mano de obra, cabe resaltar que siempre han 
sido un estado el cual produce entre sus 
artesanías, textiles indígenas, los cuales hasta la 
fecha siguen portándose, sin embargo, la 
producción de ellos requiere mucho tiempo ya que 
en la mayoría de los casos, sobre todo en regiones 
como el Istmo de Tehuantepec se realizan de 
manera artesanal llegando a prolongarse hasta un 
año para su elaboración, siendo más costosa la 
producción de textiles femeninos que la que porta 
el hombre y finalmente se ve la incursión de la 
mujer Oaxaqueña en el gobierno y organismos 
internacionales, resaltando que la mujer 
Oaxaqueña siempre ha tenido mucha relevancia en 
las decisiones políticas de manera informal, siendo 
parte de la vida cotidiana de las personas. 

Después de todas las cifras respecto del estado y 
nacional se observa que Oaxaca es un estado con 
aspectos de riqueza por los recursos naturales y 

culturales, además de la extensión del territorio, por 
el clima, y que además la mujer tiene espacios para 
el desarrollo personal y profesional, pese a que el 
estado tiene cifras en cuanto a calidad de vida 
alarmante, en donde puede existir lugares con 
todos los servicios y mejor aún con un nivel de vida 
de primer mundo y al mismo tiempo observar la 
extrema pobreza, rezago educativo y personas que 
no tienen alcance a una alimentación de calidad, en 
la figura 5 se muestra una imagen extraída del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), que muestra los 
principales indicadores de carencia social: 

Figura 5.  

Indicadores de carencias sociales 

 
Fuente:(CONEVAL, 2015) 

Por las cualidades y bondades en cuanto a 
recursos que el estado posee, es posible crear 
oportunidades para las mujeres, o potenciar los 
mismos a través de programas que impulsen la 
cultura y que además se aprovechen para la 
conservación de la cultura de las regiones. 

II.3. La mujer istmeña en la sociedad 

Actualmente se está dando más reconocimiento a 
los pueblos originarios, ya que estos habían sido 
rezagados, sin embargo no siempre es posible 
observar la equidad para ellos, así como las 
oportunidades que busca la sociedad de tener una 
vida mejor, éstas deberían estar al alcance para 
ellos de igual forma, por lo anterior se han ido 
creando programas donde el foco de atención es la 
problemática que viven los pueblos indígenas en su 
vida cotidiana como: la pobreza extrema, la falta de 
servicios básicos, acceso a la educación, entre 
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otros; las condiciones han ido cambiando ya que la 
existencia de programas dedicados a ellos ha ido 
en aumento, ya sea por la preocupación de una 
preservación de la cultura que involucra diversas 
características como: la lengua materna, los ritos 
religiosos, la gastronomía, la elaboración de textiles 
indígenas, la creación de piezas de arte como 
pinturas, el uso del barro, cerámica, etc., de 
acuerdo a cifras del INEGI, las lenguas indígenas 
más habladas son las siguientes: Náhuatl (23.4%), 
Maya (11.6%), Tseltal (7.5%), Mixteco (7.0%), 
Tsotsil (6. 6%), Zapoteco (6.5 %), Otomí (4.2%), 
Totonaco (3.6 %), Chol (3.4 %), Mazateco (3.2 %), 
Huasteco (2.4 %) y Mazahua (2.0 %)  (INEGI, 
2016).  

Por otro lado, se detecta entre la población 
mexicana un mayor sentimiento de pertenencia 
étnica; los resultados de 2015 estiman que, 
independientemente de hablar o no lengua 
indígena, hay 24.4 millones de personas de 3 años 
y más que se auto reconocen indígenas, cifra que 

representa 21.5% de la población mexicana en ese 
rango de edad. Este porcentaje representa tres 
veces más al de la población hablante de lengua 
indígena (6.5 por ciento) (INEGI, 2016). 

Según los datos del INEGI son 12 lenguas las más 
habladas en México, para el Estado de Oaxaca 
sobresalen el Mixteco con un 7.0%, el zapoteco con 
un 6.5%, el Mazateco con un 3.2%, por lo que la 
concentración mayor de hablantes de lenguas 
indígenas se encuentra en este estado. Es decir, 
que al menos el 40 % de la población del estado 
hablan una lengua indígena (INEGI, 2016) 

En lo que respecta a generalidades sobre el Istmo 
de Tehuantepec en su geografía y población: 
abarca una superficie de 20, 755. 26 km; se 
subdivide en dos distritos: Tehuantepec y Juchitán, 
entonces la densidad poblacional se puede 
visualizar que ocupa el segundo sitio después de 
Valles centrales, en seguida se visualiza en la 
figura seis:

 

Figura 6. 

Densidad de la población en las regiones 

 

Fuente: (Coordinación general del comité estatal de planeación para el desarrollo de Oaxaca, 2017) 
 

De las localidades con mayor índice de desarrollo 
humano son: El espinal, San Pedro Comitancillo y 
Salina Cruz, figurando nuevamente la mujer en 
densidad poblacional, cabe resaltar que salina cruz 
tiene acceso al mar, al igual que Espinal y las de 
menor densidad esta San Mateo del Mar el cual 
tiene acceso al mar, Santa María Chimalapa y 
Santa María Guienagati. 

 

La región Istmo de Tehuantepec tiene ciertas cifras 
formales de las cuales se mencionan que del 49% 
de las personas que pertenecen a la población 
económicamente no activa, forma parte de los 
trabajos informales que son realizados diariamente 
en el lugar como: la venta en los alrededores del 
mercado ya sea a través de casetas o sobre el 
parque de comida y artesanías, la venta de 
mariscos, entre otros, que no se registran en el 

censo, recordando que este municipio se dedica al 
comercio principalmente, siendo parte del 96% de 
la población ocupada; otra singularidad que se 
muestra es que en estos trabajos informales que se 
menciona en su mayoría son mujeres, las dueñas 
del negocio y las que laboran en el mismo, cabe 
mencionar que la mujer Oaxaqueña ahora tiene 
avance en la carrera política como lo menciona el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca. 

“La inclusión de las mujeres en la vida política de 
las comunidades es un compromiso de todas y 
todos, este 2017 diversos municipios de Oaxaca 
tendrán una presidenta municipal, en muchos 
casos por primera vez en su historia, el reto es 
avanzar cada proceso electivo hasta el ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres en toda la 
entidad”, “Estamos conscientes que la integración 
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de las mujeres tiene que ser total, los municipios 
han mostrado disposición y por ello este año 
históricamente 59 mujeres serán presidentas 
municipales;  21 por sistemas normativos y 38 por 
partidos políticos, asimismo más de 1,110 
oaxaqueñas ocuparán un cargo en su comunidad” 
afirmó la Consejera Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) (Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, 2017) 
 

Con estos datos se confirma la participación 
económica, cultural y política que la mujer ha tenido 
a lo largo del tiempo para el desarrollo de la nueva 
sociedad y es la pieza fundamental de la historia 
del Istmo, ganándose el respeto de la sociedad 
masculina, siendo el eje central del comercio, como 
se percibe en el siguiente fragmento: 

En los últimos 200 años muchos viajeros han 
visitado la región del Istmo dejando testimonio 
escrito de sus impresiones. Hasta ahora, la mujer 
Istmeña ha sido calificada como única respecto de 
otras mujeres indígenas de México. Se le describe 
como independiente, de carácter fuerte, libre y 
orgulloso, y a pesar de seguir un ideal de belleza 
más exuberante –contrario al occidental-, su físico 
se percibe como exótico, aristocrático, e incluso 
majestuoso. Se puede atribuir estas impresiones a 
la actitud positiva que los zapotecos del Istmo han 
mostrado tener frente a su pertenencia étnica. A 
pesar de ser la región un centro del comercio y de 
constante confrontación con personas de ámbitos 
culturales diversos, los istmeños han desarrollado 
una serie de mecanismos para defender su 
identidad cultural, entre los cuales destaca la 
elaboración de la vestimenta y la manera de 
portarla (Márquez L. , 2000). 

II.4. Juchitán de Zaragoza y el impacto económico 
y social. 

El municipio de Juchitán de Zaragoza se encuentra 
conformado por una población total de 93, 038 
personas de las cuales las mujeres son 
representadas por un número superior de 47, 828 
respecto de 45, 210 hombres distribuidos en todas 
las localidades, entre las condiciones económicas 
de la ciudad las cifras arrojan que el grado de 
marginación es medio, así como el grado de rezago 
social tiende a ser bajo, recordando su historia 
Juchitán permanece como un centro de comercio 
en el cual la participación femenina tuvo y tiene 
poder hasta nuestros días, considerando que el 
municipio ha tenido una preferencia desde la época 
colonial, basta con analizar este municipio respecto 
a los otros. 

En la figura 8, se observan cifras de la SEDESOL 
respecto a densidad poblacional e indicadores de 
calidad de vida. 

Figura 7. 

Densidad poblacional e indicadores de la calidad 
de vida de Juchitán de Zaragoza 

 

Fuente: (Secretaria de desarrollo social, 2010) 
 

Como se observa en la figura 8, el municipio de 
Juchitán para el año 2010 tiene un rezago social 
muy bajo, mientras que el grado de marginación es 
medio. Es decir que sólo 9.64 % de la población del 
municipio vive en pobreza extrema. 

Figura 8  

La Distribución de la población Municipio Juchitán 
de Zaragoza - 2011 

 

Fuente: (Secretaria de desarrollo social, 2010) 

Entonces es importante ahondar en los orígenes 
del pueblo zapoteca para entender el proceso 
evolutivo que este ha tenido y que ha llevado a la 
mujer a tener esa relevancia que hasta el día de 
hoy sigue preservándose. Si bien desde la 
etnografía y la historia es posible concebir a los 
zapotecos como un grupo etnolingüística, los 
binnizá integran una entidad diferenciada, 
configurada por la región del istmo, además tienen 
una historia, una tradición y un estilo cultural 
propios, se distinguen de los zapotecos de otras 
regiones y cuentan con una variante lingüística: el 
didxazá, término que alude a su origen mítico y se 
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traduce como la palabra de las nubes (Márquez E. 
2007). 

Esa particularidad que hace que el Istmo de 
Tehuantepec tenga variantes culturales, tiene su 
origen por la mezcla en un principio prehispánica, 
posteriormente con la colonización española hasta 
que lentamente se fueron agregando aspectos 
diferenciados de otros países que intentaron 
intervenciones en el país y que cruzaron por el 
istmo, así como la llegada de esclavos.   

Aunque hay fuentes que registran la presencia de 
los zapotecas en el istmo oaxaqueño desde los 
años 700 y 800 d.C, no fue sino hasta el Posclásico 
cuando su presencia predominó, al grado de que 
desde entonces hasta la fecha han integrado el 
grupo hegemónico en una región multiétnica que se 
ha distinguido por su ubicación estratégica. Hasta 
el día de hoy los asentamientos zapotecos se 
distinguen porque en su mayoría no están 
compuestos por áreas rurales, el 60 por ciento de 
la población se localiza en zonas urbanas y han 
conformado ciudades indígenas con un notable 
poder político y económico. Tehuantepec destaca 
por haber sido durante la época colonial, el centro 
poblacional más importante de la región, y Juchitán 
por contar hoy en día, con el principal polo 
comercial (Márquez E., 2007). 

Entonces los distritos de Juchitán y Tehuantepec, 
siempre se vieron favorecidos desde la época 
colonial, porque el Istmo posee una posición 
geográfica estratégica y una riqueza natural, 
traducida en dinero para los colonizadores, por 
estos puntos favorables fue el Istmo el lugar 
estratégico para el abastecimiento y desarrollo del 
comercio desde su fundación, siendo de los pocos 
pueblos indígenas con una posición económica 
favorable, por lo que los usos y costumbres del 
distrito de Juchitán, tienen que ver con esa posición 
económica que siempre tuvo y ha tenido, 
traduciéndose en una ciudad indígena con poder 
político y social. 

Al igual que en la época prehispánica durante la 
Colonia, Tehuantepec fue el centro político de la 
región; en ese lugar residían las autoridades, se 
concentraban los tributos recaudados y desde ahí 
los dominicos evangelizaban a los pueblos 
indígenas (Márquez E., 2007). 

La sociedad Juchiteca  es  un caso aislado al resto 
de los municipios que componen la República 
Mexicana, en específico el caso de la mujer, ella 
siempre tuvo relevancia en el proceso de la toma 
de decisiones y en la situación económica ya que 
era la generadora de empleos, y a través del 
tiempo, y esa situación se mantiene en la 
actualidad, recordando que históricamente siempre 
fue un pueblo dedicado al comercio, siendo el istmo 
un foco de abastecimiento para las otras 

localidades, y Juchitán una ciudad manejada 
económicamente por mujeres en su mayoría. 

Cabe resaltar que muchas de las localidades que 
componen al Municipio de Juchitán de Zaragoza, 
se utiliza la lengua Zapoteca como principal medio 
de comunicación, es importante resaltar en este 
punto la cuestión de personalidad de la Istmeña, en 
el cual el poderío en todos los niveles se extiende 
primero que nada por ser un número mayor en la 
región, llegando a existir cierta discriminación 
respecto de los otros pueblos que tienen una 
población minoritaria. En seguida se muestran dos 
cuadros con información de la población y de la 
lengua materna que maneja cada localidad que 
conforma el municipio de Juchitán de Zaragoza: 

 

En la figura 9 se refleja el dominio y uso de la 
lengua zapoteca, siendo que este es hablado en la 
mayoría de los poblados que componen Juchitán, 
la lengua materna predominante es el zapoteco, 
siguiendo el Zoque y el Huave, el mismo que hasta 
nuestros días sigue en uso sobre todo entre las 
mujeres comerciantes, siendo símbolo de poder 
entre las demás etnias como lo afirma el siguiente 
autor: 

Son muchas las formas o modos en que las 
mujeres se relacionan con el poder, mediante el 
conocimiento de hierbas, medicinas que sanan y 
liberan de los malos espíritus y enfermedades; el 
comercio, que les permite gastar en lo que quieran, 
la política y la religión, donde participan 
activamente. Ellas ejercen el poder con el trabajo 
que en todos estos campos se requiere para que la 
identidad cultural y de género se mantenga, se 
desarrolle y se transforme. El poder de las mujeres 
zapotecas forma parte de la fortaleza de la cultura 
dominante en el territorio del Istmo sobre los 
zoques, mixes, chontales y huaves o ikoods. Frente 
a estos grupos se ejerce el poder y se actúa de 
forma discriminatoria, minimizando sus culturas, 
tradiciones o simplemente imponiendo formas de 
vestir y de actuar de manera indirecta (Dalton, 
2010). 

La sociedad zapoteca contemporánea es una 
compleja mezcla de costumbres campesinas 
tradicionales y formas cosmopolitas y urbanas. 
Juchitán, la ciudad zapoteca más grande del Istmo, 
es el centro de un sistema de fiesta muy rico ("las 
velas"), el cual preserva muchas de las costumbres 
nativas asociadas con la identidad étnica zapoteca, 
tales como la multitud de estilos danzantes, 
músicas locales y canciones; las coloridas blusas y 
faldas de las mujeres; una sabrosa comida regional 
basada en el maíz, las frutas tropicales y los frutos 
del mar; y las tradiciones folclóricas del catolicismo. 
Juchitán es el centro de un dinámico renacimiento 
cultural zapoteca, donde poetas, pintores y 
músicos celebran la lengua, la mitología y la 
filosofía zapotecas (Campell & Green, 1999). 
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Algunos programas existentes para el apoyo al 
desarrollo de los pueblos indígenas y al desarrollo 
de las mujeres se encuentran los siguientes: 

 Programas acciones para la igualdad de 
género con población indígena del CDI 
 
El POPMI contribuye a mejorar las 
condiciones de vida y posición social de 
las mujeres indígenas que habitan en 
localidades de alta y muy alta 
marginación, impulsando y fortaleciendo 
su organización, así como su participación 
en la toma de decisiones, a través del 
desarrollo de un proyecto productivo 
(Comisión Nacional para el Desarrollode 
los Pueblos Indígenas., 2017). 

 Programa de derechos indígenas. 
Contribuye a la construcción de un México 
incluyente, mediante el apoyo y el 
fortalecimiento de la población indígena 
para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la justicia, culturales, de 
comunicación, de género, etc. (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, 2017) 

 Programa de becas para representantes 
indígenas. 
El Programa de Becas para 
representantes indígenas es un programa 
de formación en derechos humanos que 
fue establecido por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) en el 
contexto del primer Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas (Naciones 
Unidas, 2015). 
 

III. CONCLUSIONES 
 

Después de analizar las cifras a nivel nacional, 
comparándolas con el estado de Oaxaca, se 
observa que la importancia y presencia de la mujer 
en la república mexicana, analizando que esta se 
fue conformando lentamente y por medio de 
sucesos que condujeron a la sociedad a realizar 
cambios en las formas informales de comunicación 
y vivir, así como en las cifras formales las cuales 
son el reflejo de las empresas del lugar, siendo el 
parteaguas para la creación de trabajos y 
contrataciones para la mujer, el acceso a la 
educación y becas, el derecho al voto, entre otros, 
generándose con esto obligaciones y derechos 
laborales, etc. 

Comparando al Istmo con otros estados a nivel 
nacional aún con el surgimiento de organismos que 
preservan la integridad de la mujer en la actualidad, 
todavía es visible la violencia, corroborándose 
mediante las cifras oficiales, en donde se siguen 
dando casos de asesinatos diariamente, violencia 
física y psicológica generada en medios laborales 
o en el núcleo familiar; entonces el avance es 

perceptible en cuanto a la participación laboral que 
se tiene, sin embargo las personas en situación de 
vulnerabilidad o pobreza son las que se ven más 
afectadas, siendo alarmante esta situación, por lo 
que inculcar a la sociedad a formas más 
incluyentes desde la educación básica es una 
forma de abatir esta violencia, existen cambios, sin 
embargo se da más para las personas que cuentan 
con mayores ingresos o tienen una calidad de vida 
mayor, la violencia continua con personas en 
situación de pobreza . 

Entonces el Municipio de Juchitán de Zaragoza a 
pesar de tener las carencias ya mencionadas, es 
un lugar que tiene un avance significativo en las 
formas de llevar su vida cotidiana, que más que un 
matriarcado, siendo una sociedad inclusiva con la 
mujer heterosexual, sin embargo la discriminación 
existe para las mujeres con preferencias hacia 
otras mujeres, lo cual no se observa con la 
comunidad muxe (varones homosexuales), 
entonces el municipio alberga esta contradicción, la 
libertad de elección para los hombres y la 
discriminación latente por parte de las mismas 
mujeres hacia ellas. 

Existen factores externos tal es el caso de los 
desastres naturales los cuales afectaron 
recientemente el vivir de las personas en el 
Municipio de Juchitán de Zaragoza con el terremoto 
del jueves 19 de septiembre del 2017, el cual causó 
desastres importantes en comercios y casas, 
alterando la arquitectura del lugar, afectando la 
economía del lugar, modificando la forma de vivir, 
sin embargo como se mencionó con la teoría 
constructivista, la de sistemas y la teoría de la 
elección racional, los habitantes del municipio se 
han distinguido en su forma cultural de expresarse 
como una de las comunidades que se preocupa por 
el bienestar de sus vecinos y que tienen 
características para conformar grupos de trabajo, 
recordando su legado cultural en el que ya sean 
celebraciones como las bodas, funerales, festejos 
patronales, encuentro políticos, etc; se reúnen las 
mujeres para apoyar en estas actividades, siendo 
ellas las que toman las decisiones, en el caso de 
los desastres que aquejan Juchitán, el municipio 
sigue con esta misma cultura de autoayuda, siendo 
las vecinas las que preparan alimentos para una 
calle entera, el espíritu de ayuda para la comunidad 
prevalece, mencionando al constructivismo esto ha 
sido aprendido de generación en generación, y con 
el paso del tiempo la culturalidad del lugar se ha 
apropiado de esta característica distintiva, siendo 
que se ha ido extendiendo en todo el municipio , 
refiriéndonos a la teoría de sistemas , en el cual el 
cambio de alguna situación afectara a toda la 
comunidad, mencionando la teoría de elección 
racional, la Juchiteca en este caso buscara el 
bienestar de la comunidad ya no sólo en 
celebraciones, sino en un momento de crisis con el 
único fin de reconstruir la economía y regresar a un 
modo de vida normal. 
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Para el desarrollo del presente ensayo se contó con 
las limitantes de no existir información actualizada, 
especifica por parte del INEGI, ya que la 
información por municipio no se encontraba, 
además del terremoto que cambio la perspectiva y 
las condiciones de Juchitán de Zaragoza. 

Todo aquello que proviene del ambiente y que está 
relacionado con el sistema se constituye en las 
entradas, que luego de su transformación se 
convierten en salidas que nuevamente van al 
ambiente. La retroalimentación está relacionada 
con los mecanismos de control lo que significa que 
las salidas pueden constituirse nuevamente en 
entrada, es decir, se trata de un retorno de los 
efectos de una acción para que sean utilizados de 
manera influyente nuevamente en el sistema 
(Murillo, 2009) 
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