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APRESENTAÇÃO
O ambiente de crise deixado pela pandemia da COVID-19 anuncia, como resposta 

direta a ele, um forte retorno do Planejamento Urbano e Regional como prática central para 
a viabilização de saídas possíveis para os mais diversos territórios e escalas territoriais. Sua 
revalorização está em curso após uma década marcada pela prática distendida, esgarçada 
e pouco ressonante de Planejamento, provocada pelo agravamento do neoliberalismo, no 
Brasil e na América Latina. 

O segundo volume do livro “Melhores práticas em Planejamento Urbano e Regional”, 
publicado no contexto da pandemia pela Atena Editora, visa contribuir com tal debate e 
reforçar o ambiente de valorização das boas práticas de Planejamento. Ele é composto 
por onze capítulos. Em seu conjunto de debates há uma diversidade de temas, regiões e 
cidades do Brasil e América Latina. Também é diversa a origem de seus autores, fato que 
dá pluralidade às abordagens aqui organizadas.

O Planejamento Urbano e Regional, vale salientar, é essencialmente um campo de 
reflexões, investigações e práticas inter, multi e transdisciplinar. Conta com a cooperação 
e a colaboração de diversas áreas do conhecimento que emprestam, além de seus 
conceitos, seus métodos diagnóstico-analíticos e prático-propositivos. Almeja, em síntese, 
compreender o território, levantar seus dilemas, destacar seus problemas, revelar suas 
potencialidades e traçar, por meio de um conjunto de prioridades amplamente debatido, 
futuros possíveis visando o bem comum, coletivo e social. Deste modo, o Planejamento é 
um campo de tensões políticas por natureza, pois lida com diversos interesses e setores 
da sociedade, além de enfrentar questões emergentes e persistentes nas áreas urbanas 
e regiões.

Assim sendo, soma-se às desigualdades historicamente fabricadas nas cidades 
brasileiras e latino-americanas e às incertezas econômicas deixadas pelos eventos 
globais de 2008-2009 e suas repercussões até o presente, o agravamento das questões 
ambientais e sanitárias descortinados pela pandemia. Já é consenso que a pandemia não 
somente trouxe novos problemas, mas agravou os já existentes, tornando mais visíveis 
suas inequívocas violações à condição humana.

Neste volume, como resposta a este panorama, o leitor e a leitora encontrarão, com 
forte tom crítico e propositivo, trabalhos que expõem reflexões sobre a Mobilidade Urbana, 
Infraestruturas, Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, Migração, Espaço Público, 
Patrimônio Cultural Edificado, Expansão Urbana, Exclusão e Desigualdade Socioespaciais, 
Metropolização, Diversidade Regional, Cidades Médias e, por fim, o papel do Projeto e do 
Redesenho de Áreas Preexistentes. Estes temas são debatidos a partir de cidades e regiões 
do Brasil, Caribe, Peru e México, perfazendo um importante e diverso conteúdo, talvez 
panorâmico, para o Planejamento Urbano e Regional destes países latino-americanos.

Estimo a todos e todas excelente leitura!

Pedro Henrique Máximo Pereira
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CAPÍTULO 9
 

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO COMPARATIVO POR 
REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO

Ana Luz Ramos-Soto
Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (UABJO)
Oaxaca – México

https://orcid.org/0000-0001-8167-2631 

Jovany Arley Sepúlveda Aguirre
Corporación Universitaria Americana

Medellín, Antioquia, Colombia
https://orcid.org/0000-0002-1047-6673 

Ana Mi Gómez Ramos
Instituto Tecnológico de Oaxaca

Oaxaca – México

RESUMEN: En este trabajo se realiza un estudio 
comparativo por regiones en el Estado de Oaxaca 
–México, con la finalidad de identificar los perfiles 
socioeconómicos que se realizaron en cada una 
de las regiones que forman el Estado de Oaxaca, 
la primera parte se hace una descripción por 
variables socioeconómicas de las regiones, y la 
segunda en el ámbito estatal. El estudio se centra 
en la presentación de los resultados de variables 
socioeconómicas determinantes para el Estado y 
las condiciones de pobreza actuales. 
PALABRAS CLAVE:  Oaxaca, México; perfil 
socioeconómico; regiones.   

ESTUDO SOCIO-ECONÓMICO 
COMPARATIVO POR REGIÕES DO 

ESTADO DE OAXACA, MÉXICO
RESUMO: Neste trabalho, é realizado um estudo 
comparativo por regiões do Estado de Oaxaca - 
México, com o objectivo de identificar os perfis 
socioeconómicos que foram realizados em 
cada uma das regiões que compõem o Estado 
de Oaxaca, a primeira parte é uma descrição 
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INTRODUCCIÓN 
Oaxaca es un Estado diverso, vivido, rico culturalmente; pero persisten las 

desigualdades socioeconómicas marcadas a lo largo de las diferentes regiones. 
Al respecto, y de manera específica se puede mencionar que la región de Valles 

Centrales es la que concentra mayor número de población con el (27.9%) del total del 
estado y las regiones con menor número de población son la Cañada y la Sierra Norte, la 
primera con el (5%) y la segunda con el (4.04%).

Con respecto al sexo hay mayor población a nivel estatal y regional femenina que 
masculina; la población indígena se concentra en mayor proporción en la Sierra Norte 
predominando los grupos indígenas zapotecos, mixes, chinanteco, a nivel estatal existen 
otros grupos indígenas como lo son: cuicateca, mazateca, ixcateca, nahua, chocholteca, 
triqui, amuzgo, chatino, chontal, huave, zoque, mixteco.

En infraestructura educativa la región de la Mixteca reporta mayor número de 
escuelas siendo estas en total (875) y con menos la Sierra Norte reportando (281) escuelas; 
con mayor número de alumnos en las escuelas es la región de los Valles Centrales (112,951) 
niños y con menor número de alumnos que asisten a las escuelas es la región de la Sierra 
Norte con (21,299).   

El indicador de rezago educativo la región que reporta mayor porcentaje es la 
Cañada con el (44%); y con menor rezago es Valles Centrales con (20.5%); la región que 
tiene mayor porcentaje de población de 6 a 14 años de edad que no saben leer y escribir es 
la Cañada con el (16%); y el Istmo es la que reporta menor porcentaje el (8%).

En la variable salud el indicador de falta de servicios la Región de la Sierra Norte es 
la que reporta mayor porcentaje de su población carente de este servicio el (48.8%); Valles 
Centrales es la que reporta menor porcentaje el (36.1%).

En el indicador de la vivienda la región de la Sierra Sur reporta un porcentaje alto 
de (88.35%) que no cuentan con los servicios básicos, siendo el Istmo que reporta menor 
porcentaje con esas características de sus viviendas el (33.4%).

La Pobreza dentro del trabajo comparativo se puede observar que la Sierra Sur 
reporta el mayor porcentaje de su población con esas características siendo el (86%) y 
Valles Centrales con menor porcentaje el (51%); en pobreza extrema es la región de la 
Cañada la que tiene mayor porcentaje del (58%); en menor porcentaje es Valles Centrales 
reportando el (16%). En pobreza moderad es el Istmo que reporta mayor porcentaje de su 
población el (42%); y la Cañada con el menor porcentaje el (30%).

Con respecto al fenómeno social de la marginación la Mixteca presenta mayor 
número de municipios con esas características (155) con Muy alto grado de marginación y 
la región del Papaloapan reporta (20) municipios con esa característica. 

En los indicadores económicos se puede observar en la población económicamente 
activa no alcanza ni la mitad de la fuerza de trabajo en las regiones solo en Valles Centrales 
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el (50.10%) y en la Sierra Sur reporta (32%). Las actividades agropecuarias las regiones 
que reportan más del 50% de su población dentro de estas actividades son: Sierra Norte 
y la Cañada, las demás regiones reportan que su población si está inmersa en esas 
actividades, pero en menor proporción. 

El reporte de los salarios mínimos la población ocupada que percibe un salario 
mínimo en mayor porcentaje esta la Cañada (54.90%) y Valles Centrales con el (14.80%) 
los que perciben más de dos salarios mínimos se encuentra Valles centrales con el (51%); 
y en menor medida es la Cañada con el (12.70%).

En extensión territorial la región del Istmo cuenta con 20,755.26 Km2; y la región 
más pequeña es la cañada con 4,273 km2; la participación en el valor de la producción 
agrícola es la del Papaloapan que reporta el (31.7%), la que en menor porcentaje aporta 
es la Cañada con el (2.5%).

Tipo de gobierno la Sierra Norte reporta que el 100% de sus municipios que son 
gobernados por el Sistema Normativo Indígena (usos y costumbres); y la región que reporta 
mayor número de municipios gobernados por partidos políticos es el Papaloapan con el 
(70%).

La segunda parte del reporte maneja indicadores a nivel estatal; en donde se puede 
observar que del periodo de estudio de los años 2008-2018 el CONEVAL, reporta que en el 
año 2016 aumentó la pobreza a (70.4%) y en el año 2018 disminuyó a (66.4%); la población 
vulnerable por ingresos aumento (1.4%) en el año 2008 a (2.6%) en el periodo 2018.

El rezago educativo en la década de estudio en el estado de Oaxaca disminuyó de 
(30.6%) a (27.1%): del mismo modo las carencias de servicios de salud disminuyeron de 
(54.8%) a (16.3%), los accesos a seguridad social en la variable salud disminuyó del año 
2008 de (80.4%) a (76.2%) en el año 2018.

METODOLOGÍA
Este estudio de tipo cuantitativo transversal es producto del análisis comparativo 

del acervo estadístico presentado por las autoridades de gobierno. En la primera parte 
del estudio se hace una descripción por variables socioeconómicas de las regiones, y en 
la segunda en el ámbito estatal. El estudio se realizó a través de tres fases, la primera 
heurística en la cual se realizó la identificación de la literatura que permitiera enlazar los 
diferentes datos de las regiones, la segunda hermenéutica, a través de la cual se realizó la 
interpretación de los resultados y por último en la tercera fase se realizó el cruce entre los 
diferentes datos estadísticos, lo cual permitió concluir el perfil socioeconómico del Estado 
de Oaxaca, México y las regiones que lo componen.  
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RESULTADOS

Población 
De la población total del estado de Oaxaca, 3, 967,889 (INEGI, 2015) a nivel 

regional la población que más porcentaje participa es la Región de Valles Centrales con el 
27.9% (1,107,557 habitantes);  continuando el Istmo con el 15.9% (629,036 habitantes); la 
región de la Costa participa con el 14.4% (570,209 habitantes); el Papaloapan con el 12.2% 
(482,149 habitantes); la Mixteca con 11.8% (469,601 habitantes);  la Sierra Sur con el 8.5% 
(336,421 habitantes) la Cañada con el 5% (199,755 habitantes), por último la Sierra Norte 
con 4.04% (173,161habitantes).

Gráfica 1. Población del estado de Oaxaca a nivel regional, 2015 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Sexo
El porcentaje de la población femenina es mayor con respecto al masculino en el 

estado de Oaxaca, se observa en el gráfico dos, las regiones: Sierra Norte, Istmo, Costa, 
Cañada, Sierra Sur y el Papaloapan reportan el 48% ser población masculina y el 52% 
femenina; en las regiones de la Mixteca y Valles Centrales el 47% es población masculina 
y el 53% población femenina.

Gráfica 2. Población por sexo

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Población indígena 
La región de la Sierra Norte el 76.6% de su población de tres años y más habla 

lengua indígena y el 92.5% de su población se considera indígena, predominando los grupos 
indígenas zapotecos, mixe y chinanteco; continuando en mayor número de porcentaje de 
su población con esas características, continúa la región de la Cañada con el 72.7% de 
su población de tres años y más habla lengua indígena y el 90.8% de su población se 
considera indígena, predominando los grupos indígenas cuicateca, mazateca, ixcateca y 
nahua.

Seguido de la Mixteca donde el 42.8% de su población de tres años y más habla 
lengua indígena y el 65.9% de su población se considera indígena, predominando los 
grupos indígenas mixteca, chocholteca y triqui; el Papaloapan el 38.0% de su población de 
tres años y más habla lengua indígena y el 65.5% de su población se considera indígena, 
predominando los grupos indígenas chinanteca, cuicateca y mazateca.  

Tabla 1. Perfil étnico de las regiones del estado de Oaxaca

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

La región de la Sierra Sur el 35.0% de su población de tres años y más habla lengua 
indígena y el 61.7% de su población se considera indígena, predominando los grupos 
indígenas amuzgo, chatino, zapoteco y mixteco; en el Istmo el 32.8% de su población de 
tres años y más habla lengua indígena y el 61.3% de su población se considera indígena, 
predominando los grupos indígenas de las etnias zapoteca, mixe, chontal, huave y zoque.

En la Costa el 32.3% de su población de tres años y más habla lengua indígena y el 
60.1% de su población se considera indígena, predominando los grupos indígenas chatino, 
zapoteco y mixteco; la región de los Valles Centrales es el que reporta menor porcentaje de 
su población de tres años y más habla lengua indígena 17.7% y el 49.5% de su población 
se considera indígena, predominando los grupos indígenas de zapoteco, mixteco y mixe.
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Infraestructura educativa 
Del 100% del número de escuelas de nivel primaria del estado de Oaxaca la región 

que cuenta con más escuelas es la región de la Mixteca con 875 el 18.23%; continúa la 
región de la Costa con 745 el 15.52% del total de las escuelas; Valles Centrales con 694 
escuelas el 14.46%; el Papaloapan con 608 escuelas el 12.67%; el Istmo con 590 escuelas 
el 12.29%; Sierra Sur con 569 escuelas el 14.46%; la Cañada con 438 escuelas el 9.13% 
por último la Sierra Norte con 281 escuelas el 5.85%. 

Tabla 2. Número de escuelas y alumnos por región

Fuente: IEEPO 2019. 

De acuerdo con el número de alumnos que se cuentan por región se observa que 
la región que más alumnos tiene es Valles Centrales con 112,951 niños (23.95%) del total 
de los niños que asisten a la escuela del estado de Oaxaca; continua la Costa con 75,447 
el (16%); EL Istmo con 65,432 niños (13.87%); la Mixteca con 60,556 niños (12.84%); el 
Papaloapan con 57,237 (12.14%); Sierra Sur con 47,659 niños (10.11%); la Cañada 31,055 
el (6.58%) y por último la Sierra Norte con 21,299 el (4.52%).
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Rezago educativo

Gráfica 3. Rezago educativo por regiones 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Las regiones que reportan mayor rezago educativo son la Cañada con el 44%; 
Sierra Sur con el 40.4%; Sierra Norte 37.9%; continuando las regiones de la Costa con 
36.5%; Papaloapan 34.3%; la Mixteca con el 31.8%; Istmo 28.1%; por último, la región de 
los Valles Centrales con el 20.5%.

Gráfica 4. Población de 3 a 14 años de edad que no asiste a la escuela 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Las regiones que reportan porcentaje alto de su población de tres a 14 años de edad 
que no asisten a la escuela son la Costa con el 13%; continuando con el Papaloapan y la 
Cañada con el 11%; las regiones de Valles Centrales, Sierra Norte reportan el 10% de su 
población con esas características; la Sierra Sur y la Mixteca con el 9% y el Istmo es la 
región con más bajo porcentaje con el 6%.

Las regiones que tienen población de 6 a 14 años de edad que no sabe leer y 
escribir más altas con respecto a las otras regiones son la Cañada con el 16%, la Costa 
y Sierra Sur con el 13%; continúan las regiones del Papaloapan y la Mixteca con el 12%; 
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Sierra Norte con el 11% y las Regiones de Valles Centrales y el Istmo con el 8% de su 
población de 6 a 14 años de edad que no saben leer y escribir. 

Gráfica 5. Población de 6 a 14 años de edad que no sabe leer y escribir

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Salud
Dentro de los indicadores de rezago social se encuentra el de la falta de servicios 

de salud, por lo que se puede identificar que en la región de la Sierra Norte el 48.8% de la 
población de esa región no tiene acceso a los servicios de salud; la Sierra Sur el 45.8% de 
su población no cuenta con ese servicio; la región de la mixteca el 41.5% de su población 
con esa misma característica. 

Gráfica 6. Carencias por acceso a los servicios de salud

Fuente. COPLADE 2017

La Región de la Costa reporta que el 41.3% de su población no tiene acceso a los 
servicios de salud; la Mixteca el 41.5% de su población; la Cañada con el 39.4%; el Istmo el 
36.4% y los Valles Centrales el 36.1% de su población no cuenta con el servicio de salud. 
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Vivienda
Dentro de las carencias por acceso a los servicios básico en la vivienda se reporta 

que la región de la Sierra Sur el 88.35 de sus viviendas no cuentan con servicios básicos; la 
región de la Cañada el 85.50%; la Sierra Norte con el 75.4%; la Costa el 74.4%; la Mixteca 
con el 67.5%; el Papaloapan con el 61.9%; Valles Centrales 45.2% y la región del Istmo el 
33.4% de sus viviendas no tienen acceso a los servicios básicos sus viviendas. 

Gráfica 7. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Fuente. COPLADE 2017

POBREZA 
De acuerdo a la tabla tres, se puede observar que las regiones que tienen mayor 

porcentaje de su población en condiciones de pobreza son: Sierra Sur con el 86%, Sierra 
Norte 82%, Cañada con el 88%; la Costa con el 79%; continuando la región de la Mixteca 
con el 73%; Papaloapan con el 72% y las regiones con menor porcentaje son el Istmo con 
60% y la Región de los Valles Centrales con el 51%. 

En condiciones de pobreza extrema la región de la Cañada cuenta con el porcentaje 
más alto el 58%; continuando la Sierra Sur con el 51%; la Sierra Norte con el 44%; la Costa 
con el 40%; Mixteca y el Papaloapan con el 33%; el Istmo con el 18%, Valles Centrales con 
el 16%. 
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Tabla 3.  Porcentaje de pobreza por regiones 

COPLADE 2017. 

En pobreza moderada se pueden obtener los siguientes resultados: el Istmo con el 
42%, la Mixteca con el 40%, la Costa con el 39%, el Papaloapan y la Sierra Norte con el 
38%; las regiones de la Sierra Sur y Valles Centrales con el 35% y la Cañada con el 30%.

El porcentaje de población que no es considerada en condiciones de pobreza, 
presenta más alto porcentaje con respecto a las demás regiones, Valles centrales con el 
48%; y el Istmo con el 40%; continuando la región del Papaloapan con el 28%; Mixteca 
27%; la Costa con el 21%; la Sierra Norte 18%; a Sierra Sur con el 14% y la Cañada con 
el 12%. 
Marginación 

La Cañada es la región que presenta mayor porcentaje de sus municipios con muy 
alto grado de marginación de sus 45 municipios el 54% se ubica en ese grupo; el 42% 
de alto grado de marginación, 2% de medio y 2% de sus municipios de bajo grado de 
marginación; continuando la región de la Sierra Sur de sus 70 municipios que forman la 
región el 39% están en el grupo de muy alto grado de marginación, 56% en alto grado, 6% 
en medio grado de marginación.   

La región del Papaloapan de sus 20 municipios que forman el área el 35% se 
encuentra en el grupo de muy alto índice de marginación, 45% en alto grado, 15% en 
medio grado de marginación y el 5% en bajo grado; continuando con la región de la Costa 
de los 50 municipios que la forman 32% se encuentra en el grupo de muy alto índice de 
marginación, 60% en alto, 4% en medio y 4% en bajo grado de marginación.
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Tabla 4. Grado de marginación regional 

Fuente: COPLADE 2017

La Mixteca está conformada con 155 municipios de los cuales el 21% está en el 
grupo de muy alto índice de marginación, 57% en alto grado, 19% en medio, 3% en bajo 
grado de marginación; la región de los Valles Centrales de los 121 municipios que la forman 
el 15% se encuentra en muy alto grado de marginación, 41% en alto grado, 17% en medio, 
19% en bajo y el 8% en muy bajo grado de marginación. 

Sierra Norte región formada por 68 municipios reporta tener el 10% de ellos en el 
grupo de muy alto índice de marginación, 57% de alto grado, 22% en medio grado, 9% en 
bajo grado y el 1% en muy bajo grado de marginación. 

El Istmo abarca 41 municipio de los cuales el 10% se encuentran en el grupo de muy 
alto índice de marginación, 39% en alto, 29% en medio grado, 17% en bajo grado y el 5% 
en muy bajo grado de marginación. 

Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente activa no alcanza ni la mitad de la fuerza de trabajo 

en las regiones solo en la Región de los Valles Centrales con el 50.10%; continuando las 
regiones de la Costa y el Papaloapan con el 43%; continuando la Sierra Norte don el 38%; 
la Cañada el 37% y Sierra Sur con el 32%.

Tabla 6. Población económicamente activa e inactiva

COPLADE 2017. 
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Por lo que se puede observar en la gráfica seis, la Población económicamente 
inactiva es superior a la activa, la región de la Sierra Sur reporta el 68%; la Mixteca con el 
64%, Cañada 63%; Sierra Norte 62%; las regiones de la Costa y el Papaloapan con el 57%; 
y Valles Centrales con el 49.70%. 

Gráfica 6. PEA, PEI de las regiones del estado de Oaxaca. 

COPLADE 2017. 

Población ocupada
Las actividades agropecuarias son indicadores de subdesarrollo por lo que podemos 

observar en la tabla de población ocupada por actividad económica que las regiones de 
la Sierra Norte y la Cañada tienen más del 50% de su población en ese sector, el primero 
con el 62.60% y el segundo con 60.60%; continuando la Sierra Sur con el 47.70%; el 
Papaloapam con el 35.60% la Costa con el 32.10%; la mixteca con el 26.20% el Istmo con 
el 20.10% por último los Valles Centrales con el 9.90%.

Tabla 7. Población ocupada por actividad económica 

COPLADE 2017. 
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En actividades de comerciantes y trabajadores en servicios diversos, la región con 
población más inmersa en esas actividades es la Región de los Valles Centrales con el 
37.30%; continua la región del Istmo con el 36.10%; Mixteca 35%; Costa con el 34.60%, 
Papaloapan 32.60%; Sierra Sur 24.20; Cañada 18.40% y la Sierra Norte con el 17.40%.

En el sector industrial las regiones del Istmo y Valles Centrales reportan el 21.50% 
de su población laborar en ese sector; la Mixteca con el 19.60%; la Costa con el 16.50%; 
Sierra Sur con el 16%; el Papaloapan con el 13.50% y la Sierra Norte con el 10.70% y la 
Cañada con el 10.20%. 

Dentro de las actividades con menor actividad se encuentran funcionarios, 
profesionistas, técnicos y administrativos; en donde la Región de Valles Centrales reporta 
el 29.90 %; el Istmo 21.10 %; la Mixteca con el 17.90%; el Papaloapan con el 17.40%; la 
Costa 16.20%, la Sierra Sur con el 10.70%; la Cañada con el 10.20% y la Sierra Norte con 
el 8.10%. 

Ingresos monetarios 
La región que percibe más su población ocupada un ingreso monetario es la Cañada 

con el 54.90%; continuando la Sierra Norte con 44.10%; Sierra Sur 41.30%; el Papaloapan 
con el 27.50%; la Costa con 22.30% el Istmo con 16.90% por último Valles Centrales con 
el 14.80%.

Tabla 8. Salarios mínimos por región 

Fuente: COPLADE (2017)

La población que percibe más de dos salarios mínimos es la región de los Valles 
Centrales el 51%; continuando el Istmo con 43.60%; la Costa con 35.90%;  la mixteca con 
el 29.90%; el Papaloapan con 28.20%; la Sierra Sur con 21.40%; Sierra Norte con 14.90%, 
finalmente la Cañada con el 12.70%. 

Los que perciben más de uno a dos salarios mínimos es el Papaloapan con el 
30.50%; continua el Istmo con 29.50%; la Costa con el 29%; la Mixteca con 25.80%; Valles 
Centrales con el 23.40%; Sierra Sur con 20.40%; Sierra Norte con 17.60% y la Cañada 
16.60%.
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Los que no especifican cuanto perciben de ingresos monetarios se encuentra la 
Sierra Norte con el 23.30%; Sierra Sur con 17%; la Cañada 15.90%; Papaloapan 13.80%; 
la Costa 12.70%; la Mixteca 11.80%; Valles Centrales 10.80% y por último el Istmo con el 
10%. 

Extensión territorial
La región que cuenta con mayor número de municipio es la Mixteca con 155 

municipios el 27.19%; continuando la región de los Valles Centrales con 121 el 21.23% 
del total de los municipios del estado de Oaxaca; Sierra Sur con 70 municipios el 12.28%; 
Sierra Norte con 68 municipios el 11.93%; la Costa con 50 municipios el 8.77%; la Cañada 
con 45 municipios el 7.89%; por último, la región del Istmo con 41 municipios el 7.19% del 
total de los municipios del estado de Oaxaca. 

Tabla 9. Extensión territorial por regiones 

COPLADE 2017. 

En extensión territorial la región que cuenta con más kilómetros cuadrados es la 
región del Istmo con 20,755.26; continuando la Mixteca con 15,671.08; la Sierra Sur con 
14,753.26; la Costa con 11,605.06; Valles Centrales 9,480; Sierra Norte con 8,944.77; 
Papaloapan con 8,496.79 y la Cañada con 4,273 Km2.

La región que cuenta con más municipios y poca extensión territorial es la Región 
de los Valles Centrales.
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Producción agrícola

Gráfica 7. Participación de las regiones en el valor de la producción agrícola, 2015

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2015.

La región del Papaloapan participa en el valor de la producción agrícola con el 
31.7%; la Costa con el 19.5%; el Istmo con el 15.7%; la Sierra Norte con el 11.3%; Valles 
Centrales con el 9.2%; la Sierra Sur con el 5.7%; las regiones que participan con menor 
valor de producción son la Mixteca con el 4.6% y la Cañada 2.5%.

Tipo de gobierno 
La región que reporta el 100% de sus municipios que son gobernados por el Sistema 

Normativo Interno (usos y costumbres) es la Sierra Norte; continuando la Sierra Sur con 
el 87% de sus municipios gobernados por el SNI, y el 13% por partidos políticos; la región 
de la Mixteca el 79% por el SNI, y el 21% por partidos políticos; continuando con Valles 
Centrales en donde el 77% de sus municipios se gobierna por el SNI, y el 23% por partidos 
políticos; la  región de la Cañada reporta el 73% de sus municipios por el SNI, y el 27% 
por partidos políticos; la región de la Costa sus municipios son gobernados el 48% por 
SNI, y el 52% por partidos políticos; la región del Papaloapan 30% de sus municipios son 
gobernados por el SNI, y el 70% por partidos políticos. 
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Tabla 10. Sistema de Gobierno por región 

Fuente: IEPPCO

Indicadores a nivel estatal

Pobreza del estado de Oaxaca
Datos del CONEVAL (2018) analiza el periodo de estudio de los años 2008-2018 en 

donde se puede observar en la tabla nueve que el porcentaje de población en situación de 
pobreza aumentó en el año 2016 a 70.4% y en el año 2018 disminuyó a 66.4%; la población 
en situación de pobreza moderada aumento en el periodo de estudio del año 2008 de 
33.5% a 43.1% en el año 2018; la población en situación de pobreza extrema presenta 
porcentajes altos en los años de 2008 de 28.3%; en el año 2010 el 29.2% y en el año 2018 
disminuyó a 23.3%.  
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Tabla 11. Indicadores de pobreza 2008-2018

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del 
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

La población vulnerable por ingresos aumentó de 1.4% del año 2008 a 2.6% en el 
periodo del 2018; en el área de privación social el comportamiento que tuvo la variable 
población con al menos una carencia social en esa década se varió un.03%, de 88.6% en el 
año 2010 a 88.9 en el año 2018; la población al menos de tres carencias sociales disminuyó 
en esa década de 60.5% en el año 2010 a 44.8% en el año 2018.

En el indicador de rezago educativo se puede observar que en la década de estudio 
disminuyó en el estado de Oaxaca de (30.6) a 27.1. Las carencias a servicios de salud 
disminuyeron de 54. 8% a 16.3%. Los accesos a la seguridad social tuvieron el mismo 
comportamiento de la variable salud hubo una disminución del año 2008 de 80.4% a 76.2% 
en el año 2018. 

En la variable de análisis de la vivienda se puede deducir lo siguiente: en el indicador 
de carencia por calidad y espacios de la vivienda disminuyó en el periodo de estudio de 
38.2% a 25.1%; la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda aumentó 
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de 57.3% a 58.3%; la carencia por acceso a la alimentación ha sido su comportamiento 
fluctuante ya que en el año 2008 se reportó 28.6% aumento en el año 2014 a 36.1% 
disminuyendo en el año 2018 a  27.9% por lo que se encuentra casi en las mismas 
condiciones que en el año 2008.

Respecto a los ingresos monetarios la población que reportó tener ingresos inferiores 
a la línea de la pobreza extrema aumentó del año 2008 de 32.9% a 37.4% en el año 2018; 
no así con el indicador de la población inferior a la línea de la pobreza por ingresos aumentó 
de 63.2% a 69.0%.

Seguridad Social 
El periodo de estudio que se reporta es una década de 2008 al 2018; en donde la 

población ocupada en el estado de Oaxaca sin acceso a la seguridad social se reporta un 
77.8% en el año 2018, presentando un aumento en el año 2010 del 81.0%; en el año que 
presentó un porcentaje bajo fue en el 2012 de 76.7%.

Tabla 12. Carencia por acceso a la seguridad social a nivel estatal 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del 
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

La población no económicamente activa sin acceso a la seguridad social disminuyó 
en el periodo de estudio de 70.8% a 62.7%; la población más vulnerable la de 65 años o 
más sin acceso a la seguridad social disminuyó en el periodo de estudio de 49.5% a 25.6%.

Tabla 13. Seguridad alimentaria

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del 
MCS-ENIGH 2016 y 2018.
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El análisis comprende una década de 2008 al 2018 de la variable seguridad 
alimentaria, en donde la población del estado de Oaxaca es, cuando los integrantes de 
la familia disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad 
según las necesidades biológicas, reportándose en el año 2008 de 38.7% aumentando 
el porcentaje de la población en el 2018 a 42.65 %; en   Inseguridad alimentaria leve 
disminuyó en los periodos de estudio de 32.7 en el año 2008 a 29.5% en el 2018. 

Inseguridad alimentaria moderada tuvo un comportamiento variable en el primer 
año de estudio (2008) era de 15% en los años 2012, 2014, 2016 aumentó de dos a tres 
dígitos llegando a 21.4% para el último año de periodo disminuyó a 16.5%. En el indicador 
de inseguridad alimentaria severa tuvo el mismo comportamiento de aumentar en algunos 
periodos del estudio y disminuir en el último periodo de estudio, presentando en el año 
2008 un 13.6%; en el año 2014 llego a 14.7% y en el 2018 disminuye a 11.4%. 

CONCLUSIONES
El Estado de Oaxaca y sus regiones presentan niveles de pobreza, marginación y 

desigualdades económicas, por los que es importante, a través de los modelos educativos 
de cada una de las regiones, conocer el perfil socioeconómico que presentan cada una de 
ellas para hacer un modelo acorde a la realidad de cada área geográfica. Estos modelos 
pueden servir como base fundamental para proponer cambios estructurales en los ámbitos 
social, educativo, económico y políticos que ayuden a que la región tenga un desarrollo 
sustentable.

El perfil socioeconómico estudiado y evidenciado a través de las diferentes cifras 
Regionales y Estatales trae consigo una preocupación por el futuro de las regiones, en 
tanto que los problemas allí identificados son de vieja data y sus repercusiones vienen 
ampliando el espectro de desigualdad y de suddesarrollo. 
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