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ZAPOTECOS

LOS ZAPOTECOS SE LLAMAN A SÍ MISMOS BINNIZÁ (BINNI, GENTE; ZÁ, NUBE: GENTE QUE PROVIENE DE LAS NUBES), BENE XON, O BEN’ZAA, DEPENDIENDO DE LA REGIÓN EN QUE HABITEN.

FUERON LOS MEXICAS QUIENES LOS DENOMINARON ZAPOTECATL, TÉRMINO QUE SE DEFORMÓ CON LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN SU TERRITORIO Y DERIVÓ EN ZAPOTECOS.

SE CONCENTRAN PRINCIPALMENTE EN EL ESTADO DE OAXACA, DISTRIBUIDOS EN CUATRO ÁREAS GEOGRÁFICO-CULTURALES: EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, LOS VALLES CENTRALES, LA

SIERRA NORTE DE OAXACA Y LA SIERRA MADRE DEL SUR.  SON ASIMISMO EL GRUPO ÉTNICO MÁS PROFUSO DE LA ENTIDAD, Y EL TERCER GRUPO INDÍGENA MÁS NUMEROSO DEL PAÍS.

DE ACUERDO CON EL XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2000, HABÍA  452 887 ZAPOTECOS EN EL PAÍS, MIENTRAS  QUE EN EL ESTADO DE OAXACA HABITABAN 377 936

HABLANTES DE ESTA LENGUA.

EXISTEN VARIAS LENGUAS ZAPOTECAS QUE PERTENECEN A LA FAMILIA CHATINA-ZAPOTECA DEL TRONCO OTOMANGUE: ZAPOTECO DE LA SIERRA NORTE O SERRANO NORTEÑO, TAMBIÉN

CONOCIDO COMO ZAPOTECO DE IXTLÁN, DE LA SIERRA DE JUÁREZ, DE VILLALTA, NEXITZU, ZAPOTECO VIJANO O VIJANO; ZAPOTECO DEL RINCÓN, YALALTECO O BE’N GULALL; ZAPOTECO DE

LOS VALLES, ZAPOTECO VALLISTA O DIIDZAJ; ZAPOTECO DEL ISTMO, LLAMADO TAMBIÉN ZAPOTECO ISTMEÑO, ZAPOTECO TEHUANO, TEHUANO, JUCHITECO, DIDXAZA O TICHAZAA; ZAPOTECO

SUREÑO O DIATU, DIALU O DIATSE’E, SOLTECO Y ZAPOTECO DE CUIXTLA.

LA REGIÓN ZAPOTECA VISTA EN SU CONJUNTO, ASEMEJA UN CORREDOR CON ORIENTACIÓN NORESTE-SURESTE, FLANQUEADO POR LA SIERRA DE JUÁREZ AL NORTE, Y LA SIERRA DEL SUR,

AL SUR, QUE DESEMBOCA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC.  LOS TIPOS DE VEGETACIÓN CAMBIAN DE BOSQUE DE CONÍFERAS, EN LAS PARTES ALTAS, AL MATORRAL XERÓFITO EN LOS VALLES

CENTRALES, Y BOSQUE TROPICAL DECIDUO Y MATORRAL HALÓFITO EN EL ISTMO.

LOS PUEBLOS ESTÁN EN SU MAYORÍA DIVIDIDOS EN BARRIOS.  EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO EN LA ZONA SERRANA ES DISPERSO, GENERALMENTE ES EN LA PARTE MEDIA O ALTA DE LOS

CERROS DONDE SE ASIENTAN LOS PUEBLOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS POBLADOS GRANDES, CUYA CALLE PRINCIPAL ESTÁ RELATIVAMENTE PAVIMENTADA, LA MAYOR PARTE DE LOS PUEBLOS

PRESENTA CALLES EN LAS QUE PREVALECEN LA PIEDRA Y LA TIERRA APISONADA.

LA CASA MÁS TRADICIONAL SE CONSTRUÍA DE PALMA Y ADOBE CON PISO DE TIERRA.  EN LAS RANCHERÍAS Y VIVIENDAS PROPIAMENTE RURALES, SE SIGUE CONSTRUYENDO CON PALMA. EN

LOS PUEBLOS Y CABECERAS MUNICIPALES, LAS CASAS SE CONSTRUYEN ACTUALMENTE CON PAREDES DE TABIQUE, PISOS DE CEMENTO Y TECHOS DE CONCRETO.

EN ALGUNAS ÁREAS SE OBSERVA UN FUERTE DETERIORO ECOLÓGICO DE LAS ZONAS BOSCOSAS OCASIONADA POR LA TALA INMODERADA DE LOS ÁRBOLES.  ESTA ACTIVIDAD ES REALIZADA

CASI SIEMPRE POR LOS PROPIOS COMUNEROS, QUIENES A CAMBIO DE UN PEQUEÑO INGRESO ECONÓMICO VENDEN SUS BOSQUES A LAS COMPAÑÍAS MADERERAS, ENTRE ELLAS LA

PAPELERA TUXTEPEC.

LA TENENCIA DE LA TIERRA ES GENERALMENTE COMUNAL.  CADA UNIDAD FAMILIAR POSEE PEQUEÑAS PARCELAS DE TEMPORAL, ALGUNAS DE ELLAS MUY EROSIONADAS.  EL HOMBRE

SIEMBRA MAÍZ INTERCALADO CON FRIJOL, CALABAZA, CHILE Y CAFÉ.  PARA COMPLEMENTAR SUS INGRESOS LOS CAMPESINOS ZAPOTECAS CRÍAN AVES DE CORRAL O REALIZAN OTRAS

ACTIVIDADES COMO LA ARTESANAL.
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EN EL ISTMO, SI BIEN SE SIEMBRA MAÍZ PARA EL AUTOCONSUMO, ÚLTIMAMENTE HA SIDO DESPLAZADO POR CULTIVOS COMERCIALES COMO EL MANGO, MELÓN, SANDÍA Y CAÑA DE AZÚCAR.

EN LOS VALLES CENTRALES, APARTE DE LA MILPA, DAN GRAN IMPORTANCIA AL CULTIVO DE HORTALIZAS Y FRUTALES, DESTINADOS AL MERCADO LOCAL QUE JUNTO CON FORRAJES, SON LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE LES PERMITEN INGRESOS MONETARIOS. COMPLEMENTO DE LAS LABORES AGRÍCOLAS SON LA CRÍA Y VENTA DE ANIMALES DOMÉSTICOS. EL PASTOREO DE

CAPRINOS Y BOVINOS SE REALIZA BAJO EL RÉGIMEN DE LIBRE PASTOREO.

LA ESPECIALIZACIÓN ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES SE REMONTA AL PERIODO PREHISPÁNICO Y CONSTITUYE EL MOTOR FUNDAMENTAL DE LA COMPLEJA RED DE MERCADOS REGIONALES.

EN MAYOR O MENOR MEDIDA LAS ACTIVIDADES ESTÁN YA DETERMINADAS POR LOS REQUERIMIENTOS DE UN MERCADO EXTERNO NO ZAPOTECA, QUE CONTROLA Y ESTABLECE LOS PRECIOS

DE VENTA, IMPONE CUOTAS DE PRODUCCIÓN E INFLUYE PODEROSAMENTE EN LA PAULATINA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO TRADICIONALES.  AHORA, LA PRODUCCIÓN

DE TEXTILES, DE OBJETOS DE BARRO Y OTROS SE HACE, EN MUCHOS CASOS, A DESTAJO, POR ENCARGO DE COMPRADORES A TRAVÉS DE LOS TALLERES O DE LA UNIDAD FAMILIAR, LO QUE

IMPLICA TAMBIÉN LA PÉRDIDA DE TÉCNICAS TRADICIONALES Y EL MANEJO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES.

EN LA SIERRA NORTE LAS PRENDAS TRADICIONALES QUE AÚN SE SIGUEN USANDO SON, PARA LA MUJER, REBOZOS DE ALGODÓN Y EN MENOR MEDIDA DE SEDA, ASÍ COMO BLUSAS DE

ALGODÓN BORDADAS; ENTRE LOS HOMBRES, ALGUNOS CALZAN HUARACHES DE CUERO Y USAN SOMBREROS DE PALMA, QUE SON DESPLAZADOS CADA VEZ MÁS POR LOS TENIS Y

CACHUCHAS. LA PRESENCIA DEL PANTALÓN DE MANTA ES YA MUY RARA, PREDOMINANDO LAS TELAS INDUSTRIALES.  DESTACAN ALGUNAS COMUNIDADES POR LA BELLEZA DEL VESTIDO

FEMENINO: EN YALALAG, DISTRITO DE VILLA ALTA, ESTÁ COMPUESTO POR UNA BLUSA LARGA Y UN ENREDO, UN VISTOSO TOCADO, CINTAS COLGADAS EN EL PECHO, REBOZO Y HUARACHES.

EN OTRAS COMUNIDADES SE USA UN HUIPIL O RACHE XAGÁ Y UNA FALDA DE MANTA O RACHE

ZUDÉ, DE COLOR BLANCO SOSTENIDOS CON UN CEÑIDOR MORADO O ROJO.  EN LA CABEZA LLEVAN UN REBOZO BLANCO O BÉ CUXÓ.  EN EL RINCÓN LAS PRENDAS SON UN ENREDO OSCURO

Y UN HUIPIL FLOREADO.  EN EL ISTMO, LAS MUJERES LLEVAN BLUSAS BELLAMENTE BORDADAS CON COLORES VIVOS Y FALDAS LARGAS CIRCULARES.

DOS INSTITUCIONES SOCIALES HAN SOBREVIVIDO EN LAS COMUNIDADES ZAPOTECAS COMO ELEMENTOS DE IDENTIDAD: EL TRABAJO COMUNITARIO Y LA AYUDA MUTUA.  EN EL SHIN RAUEO,

TRABAJO COMUNITARIO, TODOS LOS MIEMBROS TIENEN OBLIGATORIAMENTE QUE INTERVENIR PARA OBTENER UN BENEFICIO COMÚN.  MEDIANTE EL SHIN RAUE Y LA APORTACIÓN ECONÓMICA

DE LOS MIGRANTES SE HA PODIDO CONSTRUIR LA MAYOR PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA CON QUE CUENTAN LOS PUEBLOS: ESCUELAS, MERCADOS, CAMINOS, CENTROS DE SALUD,

CANCHAS.  POR EL CONTRARIO, LA AYUDA MUTUA O GZO.ON (GOZONA ZAPOTECA) ES LA COLABORACIÓN PARTICULAR QUE SE DAN LOS AMIGOS, LOS PARIENTES Y LOS COMPADRES, TANTO

EN TRABAJO COMO EN PRODUCTO DURANTE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, LAS FIESTAS RELIGIOSAS Y LAS DEFUNCIONES.  DAR Y RECIBIR ES UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN.

EN LA MAYORÍA DE LOS POBLADOS ZAPOTECAS CUMPLIR CON UN NOMBRAMIENTO RELIGIOSO O POLÍTICO ES PARTE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.  DESDE

TEMPRANA EDAD LOS VARONES INICIAN EL DESEMPEÑO DE CARGOS RELIGIOSOS O POLÍTICOS: EN LA IGLESIA COMO TOPILILLOS, EN EL MUNICIPIO COMO TOPILES.  LA VINCULACIÓN ENTRE

LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y RELIGIOSAS, PERMITE A LOS INDIVIDUOS EJERCER TODA UNA SERIE DE CARGOS QUE LOS PUEDEN CONDUCIR YA SEA A LA PRESIDENCIA DE LA IGLESIA O A

LA ALCALDÍA MUNICIPAL.  ESTO INVOLUCRA A LOS CIUDADANOS EN LA ORGANIZACIÓN DE VARIADAS ACTIVIDADES, DE LAS CUALES LA MÁS IMPORTANTE ES LA MAYORDOMÍA DEL SANTO

PATRÓN.

EN LA ACTUALIDAD ALGUNOS ZAPOTECAS SE HAN CONVERTIDO A LAS SECTAS EVANGÉLICAS PROVENIENTES DE MISIONEROS NORTEAMERICANOS, ASÍ EXISTEN TESTIGOS DE JEHOVÁ,

CONGREGACIONALES, ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA, SABATISTAS, MORMONES Y PRESBITERIANOS, ENTRE OTROS.
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