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INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 
 ∗

 

 

Los datos que se presentan en los indicadores sociodemográficos responden a la necesidad de 

contar con información actual, organizada y sistematizada sobre las principales problemáticas que 

afectan a los pueblos indígenas de Guerrero y sobre sus potenciales de desarrollo económico y 

sociocultural. La información está dirigida a diversos sectores sociales relacionados con la temática 

indígena estatal, entre ellos dependencias gubernamentales e intergubernamentales, 

organizaciones indígenas, centros de investigación y documentación, así como organismos no 

gubernamentales que cotidianamente requieren de información para la definición de sus 

programas de trabajo. 

 

Las bases de datos consultadas provienen de diversos bancos de información: las 

estadísticas oficiales preparadas por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

contenidas en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y las del Conteo de Población y 

Vivienda de 2005, además de otros datos estadísticos, entre ellos los del Consejo Nacional de 

Población, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario 

Nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la del 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otras fuentes 

sugeridas por los colaboradores de la obra. La revisión de estas fuentes de información no sólo 

permitió diversificar los temas abordados desde la estadística sino, también, acercarnos a los 

criterios de sistematización de los datos utilizados en diferentes centros de información. 

 

Los cuadros estadísticos están organizados en secciones temáticas que, en su mayoría, 

corresponden a cuestiones que se abordan a lo largo de la obra, entre ellas Demografía, 

Diversidad Lingüística, Recursos Naturales, Empleo y Trabajo, Vivienda, Situación Agraria, 

Educación, Salud, Migración y Religión. La información presenta una lectura lógica de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo que permite cruzar variables y establecer relaciones entre 
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columnas, ya sea de carácter aritmético o temático. Las primeras columnas y los encabezados 

guían la lectura de los cuadros,  porque especifican tema, año y nivel de desagregación de la 

información estatal, municipal o por lengua, así como porque ubican al lector en un universo de 

posibilidades de cruces de información.  

 

Las primeras columnas de los cuadros fueron organizadas de tal forma que el resto de la 

información se pudiera leer, de arriba hacia abajo, de mayor a menor densidad de población 

indígena total y no en el orden alfabético dado por la primera letra del nombre del municipio, 

como generalmente se presenta la información estadística. El propósito de seguir este criterio en 

el ordenamiento de los datos fue hacer una lectura de los temas en áreas geográficas de alta 

densidad indígena, para identificar focos rojos sobre el tema en cuestión, que requieren una 

atención prioritaria. Se buscó, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los cuadros que 

aquí se presentan fueran diseñados con este criterio.  

 

La categoría de Población Indígena Total se construyó sumando a la población de 5 años y 

más que declaró hablar alguna lengua indígena y a la población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe 

de familia habla la lengua indígena. No obstante lo anterior, se considera que aún es necesario 

afinar los criterios de identificación y cuantificación de la población indígena para acercarnos de 

manera más precisa a su medición. La sistematización de la información en los niveles estatal y 

municipal facilitó el procesamiento de la misma, por ser un universo más reducido que el nacional. 

Así, no se consideró necesario realizar agrupaciones por rango de densidad de población indígena 

total, sino más bien mostrar, para cada caso, el porcentaje correspondiente de mayor a menor 

cantidad y, de esta manera, poder observar en conjunto datos estadísticos sobre las áreas de 

mayor concentración de población indígena a través de una lectura de los datos de arriba hacia 

abajo. 

 

Los cuadros están diseñados de tal forma que, sincrónicamente, se pueden realizar 

comparaciones entre las variables tomando como referencia el nivel de desagregación de la 

información, estatal o municipal, y en algunos casos nacional o por localidad, así como por sexo y 

edad de la población, distinguiendo entre población originaria e inmigrante. En algunos cuadros es 

posible realizar paralelamente un análisis diacrónico considerando los años 2005 y 2000 y, sólo en 

el caso de proyecciones de la población, de 2000 a 2011. En ambos casos es posible vislumbrar 



 

S
IP

IG
-U

N
A

M
 

tendencias y cambios que se presenten en este lapso de tiempo, así como en la división municipal 

del estado, ya que en 2005 se registraron Cochoapa el Grande, José Joaquín Herrera, Iliatenco, 

Marquelia y Juchitán como municipios de nueva creación.  

 

El análisis de los cuadros debe realizarse haciendo la comparación de universos de 

población iguales, es decir, la población hablante de lengua indígena, de 5 años y más, se podrá 

comparar con la población general pero de ese mismo rango de edad, lo mismo en el caso de la 

población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe de familia habla lengua indígena, que se comparará 

con la población total de esa edad. En el caso de la población indígena total, ésta se compara con 

la población total general. En estos dos últimos casos las categorías incluyen los grupos de 

población de 0 a 4 años y de 5 años y más, por lo cual son comparables. 

 

La clasificación lingüística que se utiliza en los indicadores corresponde a la propuesta que 

presenta el INEGI en sus bases de información. Se distinguen las lenguas que son originarias del 

estado de Guerrero: náhuatl, mixteco, tlapaneco y amuzgo y el resto de las lenguas registradas en 

el estado se considera que corresponden a inmigrantes, ya que el asentamiento original de esa 

población está ubicado en otras entidades del país, éste es el caso del zapoteco, mazahua, 

popoloca, maya, totonaca y mixe, entre otras lenguas. Cabe destacar que en el caso del mixteco, 

zapoteco y chinanteco, el INEGI agrupó a los hablantes de las diferentes variantes de cada lengua, 

es decir, mixteco incluye el de la Costa, la Mixteca Alta y Baja, la Zona Mazateca, el de Puebla y a 

los tacuates. El Chinanteco incluye chinanteco de Ojitlán, de Usila, de Quitepec, de Yolox, de 

Sochiapan, de Papantla, de Valle Nacional, de Lalana y de Petlapa. No obstante que este criterio de 

agrupación facilita el manejo de los datos estadísticos, hay que hacer notar que dificulta el análisis 

fino y diferenciado de la población hablante de lengua indígena por tipo de lengua. 

 

 

 


