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Zapotlanejo, una ciudad de moda

Pensar en Zapotlanejo nos remite no solo a la “ciudad de 
moda”, sino a un municipio cálido, solidario, fraternal y hospi-
talario, donde sus casi 65 mil habitantes –la mayoría mujeres, 
según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de 
Jalisco (iieg)– trabajamos diariamente para vivir en un mejor 
lugar, donde generemos más y mejores oportunidades.

Sin duda, una de las fortalezas de nuestro municipio son 
sus actividades agroalimentaria y textil, pues somos uno de los 
principales productores cárnicos y de lácteos que abastecen 
al estado. Asimismo, contamos con más de 350 talleres de 
maquila de prendas y más de mil 100 tiendas que distribuyen 
a todo el país.

La oferta gastronómica se distingue por su sabor original: la 
birria acompañada de tortillas recién hechas es la combinación 
perfecta para satisfacer el gusto más exigente.

Pero también nuestras tostadas raspadas que son ideales 
para el antojo, pues su carne, salsa, picante y demás 
ingredientes son un festival de sabores que nos invitan a 
disfrutarlas una y otra vez.
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Un Zapotlanejo para todas y todos es una realidad, pues 
celebramos la primera “Pasarela incluyente primavera-verano 
2022” dentro del marco de la Semana de la Moda, la cual 
contempló a personas con discapacidad, así como de la comu-
nidad LGBTIQ+, pues buscamos que prevalezca el respeto y la 
unidad entre las y los zapotlanejenses.

También mantenemos el compromiso de seguir la ruta del 
Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guada-
lajara con acciones, estrategias y objetivos ante los riesgos 
ambientales, hídricos y de suministro de recursos naturales.

Por ejemplo, en Zapotlanejo nos planteamos reducir las 
emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero (Co2) 
invitando a la ciudadanía a no utilizar el automóvil privado 
cuando se trate de tramos cortos, practicamos la movilidad 
sustentable y estamos en camino de aumentar nuestra 
eficiencia energética. Uno de nuestros objetivos es tener un 
municipio en orden, es decir, con planeación, coordinación y 
gestión para el desarrollo sustentable.
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Sin duda, el trabajo en equipo y en coordinación con el 
Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (imeplan) es 
fundamental. Una muestra de ello es el Atlas Metropolitano   
de Riesgos, Plan de Acción Climática Metropolitana (pacMetro) 
que estamos impulsando y el Sistema Inteligente de Gestión de 
la Movilidad (siga).

Estoy seguro que juntas y juntos conseguiremos que 
Zapotlanejo sea un municipio con ocupación ordenada y uso 
sostenible de su territorio. ¡Muchas gracias!

Gonzalo Álvarez BarraGÁn

Presidente municipal de Zapotlanejo, 2021-2024
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Preámbulo

El Área Metropolitana de Guadalajara (amg) se ha consolidado, al 
día de hoy, no solamente como la segunda metrópolis más grande 
de México y una de las más influyentes en materia de desarrollo 
económico, influencia cultural e innovación tecnológica, sino 
también como pionera en materia de planeación, gestión y 
desarrollo metropolitano. A la fecha, seguimos siendo la única 
área metropolitana en México que cuenta con el Sistema Integral 
de Desarrollo Metropolitano, que a través de distintas instancias, 
coordina los esfuerzos intermunicipales para asegurar que las 
ciudades que la conforman se gestionen desde un solo enfoque, 
para beneficio de sus ciudadanos. 

Este esquema es un reflejo de siglos de integración entre 
nuestras poblaciones y territorios, décadas de empuje y 
presión social para reflejar en lo administrativo-gubernamental 
las realidades físicas del amg, y años de desarrollo y diseño 
institucional por parte de actores políticos y sociales clave 
en la construcción de esta historia. La ciudadanía del amg 
ha presionado constantemente para que las decisiones 
político-administrativas reflejen la realidad vivida por sus 
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habitantes diariamente: límites territoriales prácticamente 
imperceptibles, una sola ciudad unificada y cada vez más 
conectada, por la cual sus ciudadanos transiten cruzando 
varios municipios en el transcurso de un día normal. 

Más allá de esto, también es el efecto natural de la historia 
que indefectiblemente nos une como pobladores de los nueve 
municipios metropolitanos y, consecuentemente, abona a 
generar lo que hasta el día de hoy hemos construido. La 
historia de nuestros territorios y ciudades, al estudiarla, 
nos demuestra que siempre ha existido una dinámica inter-
territorial e intermunicipal, a partir de la creación de los 
esquemas locales de gobierno. Podemos analizar en nuestros 
documentos históricos e incluso ver en nuestro patrimonio 
edificado los antecedentes valiosos de poblaciones que, desde 
la época prehispánica, se asentaron en esta tierra y sin los 
cuales no podríamos haber llegado hasta lo que hoy somos. Hay 
una línea directa que conecta las experiencias de aquellos que 
antaño empezaron, fueron y formaron Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 
Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo, con 
los que llegaron e impactaron en el desarrollo de los mismos, y 
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los que hoy en día seguimos sumando para la construcción de 
mejores lugares.

Conocer entonces la historia de estos sitios y territorios 
se vuelve fundamental para identificar las dinámicas y 
antecedentes de los mismos y, por ende, entender cómo, de qué 
manera, con qué ganadores y perdedores y bajo qué esquema 
se generó y consolidó el desarrollo de nuestra metrópolis. 
revertir dinámicas que afectan a nuestra población, como 
la contaminación, la dispersión, la desigualdad, entre otras, 
requiere de un entendimiento profundo de dónde vienen dichas 
dinámicas, por qué se generaron y qué factores abonaron a 
su consolidación. El mantenimiento y desarrollo de aquellas 
que impactan de manera positiva requiere de un esfuerzo 
similar. Como lo menciona el abogado, diplomático, escritor 
e historiador mexicano de finales del siglo xix y principios del 
xx, Carlos Pereyra, en su ensayo Historia ¿Para qué?: “Quienes 
participan en la historia que hoy se hace, están colocados en 
mejor perspectiva para intervenir en su época cuanto mayor 
es la comprensión de su origen”.

La breve historia reflejada en estos textos que narran lo 
ocurrido en cada uno de los nueve municipios del amg, nos 
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muestra precisamente los vínculos, conexiones y lazos entre 
los distintos territorios que conforman nuestra metrópoli, que 
llevan muchísimos años en proceso de gestación, evolución, 
desarrollo y conformación. Nos enseñan lo que nos ha unido 
a través de los años, cómo la fundación de la Guadalajara 
actual hubiera sido imposible sin la existencia de un Tonalá 
prehispánico, cómo ese mismo Tonalá tiene una histórica 
relación con Zapotlanejo y la puerta que ha sido esta población 
a los Altos de Jalisco, cómo nos unen las tradiciones y costumbres 
que hicieron a estos territorios factores importantes en la 
generación del México moderno y posrevolucionario, entre 
muchos otros nexos. La identidad de nuestros pueblos está 
conectada, por lo que, queramos o no, nuestros municipios 
están ligados entre sí y hay vínculos intrínsecos entre todos 
ellos que se han ido consolidando, como lo podrán comprobar 
los lectores a lo largo de las siguientes páginas.

El esfuerzo metropolitano que se llevó a cabo en las últimas 
décadas busca precisamente que la gestión pública y toma 
de decisiones respecto a nuestra amg y su territorio exprese 
estas interconexiones que históricamente tienen nuestros 
municipios y sus identidades. Es, al final de cuentas, la 
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voluntad de mantener y fortalecer estos lazos en un contexto 
de desarrollo y urbanización acelerada que empuja aún más 
las relaciones entre nuestros pueblos y territorios. Estamos, 
en dicho proceso, construyendo una historia adicional, que 
respeta y reconoce los antecedentes que nos han llevado a 
desarrollarnos de manera conjunta y, al mismo tiempo, que 
busca construir una nueva realidad, en la cual lo que nos une 
sea referente para la planeación y gestión de una sola área 
metropolitana, con una identidad común.

roBerto arias de la mora

Presidente de El Colegio de Jalisco



15

el muniCipio de zapotlanejo se localiza en la región centro del 
estado de Jalisco. Según su topónimo, significa lugar de zapotes. 
Limita con los municipios de Ixtlahuacán del Río, Cuquío, 
Juanacatlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, Tepatitlán, Acatic, Juana-
catlán, Tonalá y parte de Guadalajara. En 2014, la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos aprobó la integración de este municipio al 
Área Metropolitana de Guadalajara (amg).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, 
Zapotlanejo cuenta con una población de 64,806 habitantes, de 
los cuales 49.2% son hombres y 50.8% mujeres. Este municipio es 
considerado la “puerta de los Altos de Jalisco” y en su historia reciente 
se ha caracterizado porque su principal actividad económica es la 
industria textil.

Las principales localidades del municipio son Zapotlanejo, que es 
la cabecera municipal, las delegaciones de Santa Fe, La Laja, Matatlán,   
La Purísima, San José de las Flores y El Saucillo; y La Paz, Tinajeros, Las 
Liebres, Noxtla, Los Platos, Ojo de Agua, San Juan Bautista, El Asolea-
dero, Señoritas, El Tepame, Pueblos de La Barranca, Agua Bermeja, 
La Tapona, El Maestranzo, El Mezquite Grande, El Mezquite Chico, El 
Salitre (La Mora), Galápagos, Las Avispas, Las Venadas, Madrigales, 
Palo Colorado, Partidas, Los Chombos y Zorrillos (San Joaquín) ■  



Mapa de Zapotlanejo

Elaborado por Mtra. Xaris Padilla V. a partir de la cartografía digital del inegi 2020.
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Un poco de historia

Emilio Guevara, quien en 1919 fue director de la escuela técnica 
elemental para niños de Zapotlanejo, se dio a la tarea de escribir la 
historia de esa población. Sin ánimos de inventar ni mentir, aclaró 
que, igual que ha ocurrido con otras localidades, se ignoran mu-
chos de los datos importantes de la etapa prehispánica y fundación 
de ese poblado como villa. Explica que antes de la llegada de los 
españoles en ese territorio estaban asentados los tecuexes. 

Aunque no se conoce a ciencia cierta el año de su fundación, 
existe la idea de que pobladores de Matatlán atraídos por la tierra 
fértil y el arroyo fundaron una ranchería, que posteriormente 
sería llamada Zapotlanejo, que significa lugar de zapotes, como 
ya se dijo. Esta ranchería se ubicó cerca del río y se fundó una 
pequeña capilla, pero el terreno era accidentado, boscoso y exis-
tían muchos animales salvajes que atacaban a los pobladores. 

Por su parte, Bernardo Carlos Casas apunta que los primeros 
habitantes de Zapotlanejo fueron tecuexes que se establecieron 
en la comarca alrededor de 1218, donde formaron un pequeño 
señorío llamado Coyutla, dominado por el señorío de Tololotlán, 
el cual, a su vez, era tributario del de Tonalá. 
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Casas señala que en 1523, al iniciarse la colonización 
española, se comenzaron a fundar pueblos, villas y ciudades 
por disposición del rey Carlos V y que a resultas de eso, en 1530, 
se conquistó la región de lo que hoy es Jalisco. Así, en 1532 “y 
con base en la voluntad real… se fundó el actual Zapotlane-                 
jo con el nombre de Zapotlán de los Tecuexes”.1 El encomendero 
de esas tierras fue Juan de Oñate, quien posteriormente partió 
a Perú, y sus tierras e indios pasaron a manos de Juan de Sal-
dívar. A la muerte de éste, la encomienda quedó en manos 
de Francisco Tello. Posteriormente, desde mediados del siglo 
xvi hasta las primeras décadas del siglo xix, esta región quedó 
comprendida en el corregimiento de Matatlán y Colimilla.2 

En el siglo xviii la población había aumentado, componién-
dose de criollos, españoles y algunos indígenas “de raza pura”. 
Alrededor de 1790, seguían incrementándose los habitantes por 
lo que se tomó la decisión de cambiar de lugar, hacia uno más 
alto, justamente donde actualmente se encuentra la cabecera 
municipal, allí se erigió un nuevo templo y alrededor de él se 

1 Bernardo Carlos Casas. Zapotlanejo y su historia . Guadalajara: Secretaría de 
Cultura del Gobierno de Jalisco, 1997.

2 Idem .
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establecieron las casas y chozas que fueron conformando la 
localidad. En este nuevo asentamiento los pobladores gozaron 
de mayor seguridad, al ser un terreno más firme y con mejores 
condiciones climatológicas.3

Desde la época colonial Zapotlanejo ha estado muy ligado a 
la región que hoy conocemos como los Altos de Jalisco, mucho 
se debe a que entre 1670 y 1672 el presidente de la Audiencia de 
Guadalajara, Francisco Calderón y Romero, mandó construir 
un puente que permitiera la comunicación entre la Nueva 
Galicia con el Bajío y la ciudad de México, 

pero también el Puente de Calderón servía a la ruta de Guadalajara hacia 
la región de los Altos, a fin de facilitar el tránsito hacia Camino real Tierra 
Adentro. Este último era el eje troncal del altiplano, ya que unía la capital 
de la Nueva España con Zacatecas, prolongándose luego más al norte del 
territorio virreinal para llegar, entre otros sitios, hasta San José del Parral 
y, finalmente, Santa Fe de Nuevo México.4

3 Emilio Guevara. Historia particular de la villa de Zapotlanejo, Jal . Zapotlanejo: 
s. e., 1919.

4 Guillermo Boils Morales. “Los puentes de la Independencia”. Boletín de Mo-
numentos Históricos . México: INAH, tercera época, núm. 16, mayo-agosto de 
2009, pp. 159-160.



Puente de Calderón, 2022.
Fotografía: Déborah Moloeznik Paniagua.
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Este puente también permitió mayor comunicación entre 
Zapotlanejo y los municipios alteños, los intercambios comer-
ciales y culturales forman parte de su historia y es por ello que 
tiene una fuerte afinidad con la región alteña, como veremos 
más adelante. Además, el puente de Calderón es un icono en la 
historia del municipio, pues en 1811 fue escenario de una de 
las batallas más importantes de la guerra de Independencia ■  

Siglo xix

Aunque poco se sabe acerca de cómo se vivió en Zapotlanejo 
la guerra de Independencia, es muy conocida en la historia de 
Jalisco la batalla de Puente de Calderón, que tuvo lugar el 17 de 
enero de 1811, cuando las tropas realistas comandadas por Félix 
María Calleja enfrentaron a los insurgentes encabezados por 
Miguel Hidalgo. El historiador Carlos Herrejón detalla el paso 
de los insurgentes por Zapotlanejo: apunta que en enero de 
1811 después de dejar Guadalajara, el ejército se dirigió hacia 
Puente Grande, posteriormente acamparon en La Laja, donde 
recibieron la noticia de que los realistas habían derrotado a 
los insurgentes en Urepetiro. Ante esta situación, en La Laja se  
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llevó a cabo una junta en la que Allende propuso no enfrentar 
a los realistas y retirarse a San Blas, acción que Hidalgo no 
aprobó y dio la orden de hacer frente a sus contrincantes. Así, 
las tropas de Hidalgo salieron de La Laja rumbo a Zapotlanejo 
y pasaron la noche en Puente de Calderón, donde fueron 
alcanzados por los realistas.

El ataque lo inició a las nueve de la mañana el realista Ma-
nuel de Flon, posteriormente Calleja asumió la jefatura. A las 
tres de la tarde los realistas ya eran dueños de la plaza y los 
insurgentes, a pesar de que superaban en número a sus enemi-
gos, habían sido derrotados. Allende e Ignacio Rayón se fueron 
hacia Aguascalientes, mientras que Hidalgo tomó el camino de 
retorno a Guadalajara, pernoctó en San Agustín de las Calaba-
zas y siguió hacía Cuquío.5 

Herrejón apunta que la derrota en Puente de Calderón 
marcó el desenlace de Hidalgo como jefe insurgente, pues fue 
destituido de la dirección del movimiento;6 meses después, 
en mayo fue capturado por los realistas y fusilado en julio del 

5 Carlos Herrejón Peredo. La ruta de Hidalgo . México: inehrm, 2012, pp. 58-63.
6 Roberto Breña. “Hidalgo de cuerpo entero”. Nexos, 1 de abril de 2014, https://

www.nexos.com.mx/?p=19987



Monumento a Miguel Hidalgo. Parque Bicentenario, 2022.
Fotografía: Déborah Moloeznik Paniagua.
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mismo 1811. Por dichas razones el Puente de Calderón tiene 
gran importancia en la historia y es considerado un emblema 
del municipio, que en 1932 fue nombrado monumento 
histórico. En la actualidad forma parte del llamado Parque 
Ecoturístico Puente de Calderón o Parque Bicentenario ■ 

Etapa independiente

Tras la consumación de la Independencia se planteó una nueva 
división territorial que se implantó en 1823, basada en partidos, 
departamentos y cantones. El territorio de Jalisco se dividió en 
ocho cantones: Guadalajara, Lagos, La Barca, Sayula, Etzatlán, 
Autlán, Tepic y Colotlán. El primer cantón –de Guadalajara–, a 
su vez se dividió en cinco departamentos: Guadalajara, Cuquío, 
Tlajomulco, Zapotlanejo y Zapopan. 

Victoriano Roa apunta que la cabecera del cuarto 
departamento era Zapotlanejo, y comprendía los pueblos con 
ayuntamiento de Zapotlanejo, Tonalá, San Martín y Zalatitán. 
Al primero estaban subordinados cinco pueblos: Matatlán, 
Santa Fe, Juanacatlán, Teocoalitán y Azcatlán; al segundo: Santa 
Cruz, Coyula y Tolotlán, con las congregaciones de Tateposco y 
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las Huertas; el tercero no tenía pueblos subordinados; al cuarto 
lo estaban San Gaspar y el Rosario.

Las haciendas que conformaban el departamento de 
Zapotlanejo eran ocho: Colimillas, Lenteja, Laja, Santa Clara, 
Zapotlanejo, Miraflores, Chila y Cañada. Comprendía además 
una estancia de ganado: El Baluarte y 71 ranchos.7

Posteriormente el cantón de Guadalajara se dividió solo 
en cuatro departamentos: Guadalajara, Cuquío, Zapopan y 
Tonalá;  de acuerdo con esa división Zapotlanejo quedó como 
departamento de Tonalá, el cual tenía la siguiente jurisdicción:

Este departamento confina por el Oeste con los de Guadalajara, Tlajomulco 
y Zapopan, por el Sur con los de Tlajomulco y Chapala, por el Este con los de 
Tepatitlán y la Barca, y por el Norte con el mismo de Tepatitlán y Zapopan. 
Conprende en su demarcación todas las poblaciones que antes formaban el 
partido del mismo nombre, con exclusión de las que se han agregado a los 
departamentos de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco; y comprende a más 
de esto por la orilla del río Grande los pueblos de Zapotlanejo, Juanacatlán, 
Santa Fé y Tecualtitan con las haciendas de Zapotlanejo y Miraflores.8

7 Victoriano Roa. Estadística del Estado libre de Jalisco . Guadalajara: uned, 
1981, p. 26.

8 Colección de los decretos y órdenes del honorable Congreso Constituyente del Es-
tado Libre de Jalisco, desde su instalación en 14 de septiembre de 1823 hasta 24 
de enero de 1824 que cesó. Guadalajara: Imp. de Urbano Sanromán, 1826, p. 63.



26

En 1837, con la vigencia del sistema político centralista, 
Jalisco en lugar de estado fue transformado en departamento, 
el cual se dividió en ocho distritos y 19 partidos, Zapotlanejo 
en esta ocasión se convirtió en el cuarto partido del distrito 
de Guadalajara que comprendía: Zapotlanejo, Juanacatlán, 
Santa Fe, Teolcaltitán, Azcatlán, Matatlán, Tonalá, Las Huertas, 
Coyula, Tateposco, Santa Cruz, Zalatitán, San Gaspar, Rosario, 
San Martín, Tololotlán y Puente Grande, además de otras 
haciendas y ranchos.9 Siguiendo las estadísticas de Longinos 
Banda, en 1838 tenía 1,694 habitantes y para 1858 su población 
había ascendido a 1,882 almas.10

En 1846 Zapotlanejo volvió a ser departamento de Tonalá, 
en 1886 se menciona que es departamento en el primer 
cantón y en 1917, tras la Revolución mexicana, se convirtió en 
municipio libre.

De acuerdo con las estadísticas realizadas por Longinos 
Banda, durante el siglo xix Zapotlanejo tuvo un lugar 
importante en cuanto a tierras destinadas a la siembra, pues 

9 Longinos Banda. Estadística de Jalisco (1854-1863) . Guadalajara: uned, 1982, 
p. 118.

10 Idem .
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anota que contaba con 2,216 fanegas de sembradura y cada 
fanega equivalía a “50,784 varas cuadradas de superficie, o 
sea 35,663 metros cuadrados: doce de estas fanegas, hacen 
una caballería”.11 Así, en 1823 como parte del cantón de 
Guadalajara, Zapotlanejo estuvo solo por debajo de Zapopan 
que reportaba 3,797 fanegas y por encima de Cuquío con 
2,118 y media fanegas, mientras que Tlajomulco poseía 1,664 
y Guadalajara ocupaba el último lugar con 579,12 lo cual nos 
habla de la importancia que esta población tenía en cuanto a 
la producción agrícola ■ 

11 Ibid ., p. 138.
12 Idem .
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Un panorama de 
principios del siglo xx

Al despuntar el siglo XX Zapotlanejo era una población pequeña. 
Al inicio de la revolución Zapotlanejo contaba con 2,761 habi-
tantes, 1,283 hombres, 1,478 mujeres, de los cuales cerca de 2,000 
residían en la cabecera municipal. La población se componía 
mayormente de mestizos o criollos, un 5% de indígenas y ninguno 
“de raza pura española”. El profesor Emilio Guevara apunta que 
escribir la historia del municipio es complicado, pues en agosto 
de 1915, la cabecera municipal fue tomada por unos bandidos 
que quemaron el archivo y los censos que se tenían.13

La cabecera municipal se encontraba dividida en cuatro 
cuarteles, que en su totalidad sumaban 52 manzanas. Desde 
la perspectiva de este profesor, al iniciar el siglo XX en Zapo-
tlanejo solo había dos clases sociales, la clase media, dedicada 
al comercio, a trabajos industriales y a las artes, pero que era 
muy incipiente y la clase humilde, que eran los campesinos, 
dedicados al cultivo de sus tierras, huertas y árboles frutales. 

En esa época, la cabecera municipal contaba con dos escuelas 

13 Guevara, op . cit ., p. 4.
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oficiales de segunda clase, la de niños y la de niñas. En otras 
poblaciones, como Santa Fe, La Laja, Buenavista, tenían escuelas 
rurales. La escuela de niños tenía adscrito un director y cinco 
maestros; la de niñas, una directora y cuatro maestras. Sobre las 
escuelas particulares o pertenecientes a la Iglesia, el profesor 
indica que habían sido suprimidas en ese momento por el 
gobierno constitucionalista, pero que sí las había. 

La Revolución mexicana llegó por primera vez al municipio 
en mayo de 1914, cuando el cabecilla Félix Barajas, oriundo 
de La Laja y que se había unido al ejército constitucionalista 
en junio de 1913, junto con Enrique Estrada y sus tropas 
tomaron de forma casi pacífica la plaza de Zapotlanejo. El 
maestro Guevara señala que a pesar de que no hubo muchos 
disturbios, la alarma cundió debido a ciertos actos violentos, 
uno de ellos fue el fusilamiento de Victoriano Carrión, jefe 
de la Policía, que causó gran sorpresa pues no se conocía 
que el joven tuviera antecedentes o problemas con los 
revolucionarios. También fue asesinado sin causa aparente 
Pedro Ruvalcaba, hombre pacífico, quien recibió una estocada 
por la espalda. Un día después de su llegada, Barajas dejó 
la población y se fue rumbo a Tepatitlán, hasta llegar a Ayo 
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el Chico y regresó a Zapotlanejo el 4 de junio, saliendo ese 
mismo día hacia la Fábrica de Río Grande, con intención de 
tomarla y derrotar a los federales que la custodiaban.14 Mario 
Aldana apunta que Barajas atacó El Salto de Juanacatlán y 
que posteriormente combatió a los zapatistas en Xochimilco. 
En 1915 participó en los combates contra los villistas por el 
control de Guadalajara.15

De acuerdo con Mario Aldana, Félix Barajas se dedicó al 
bandolerismo hasta la década de 1920 cuando se unió a las 
tropas de Álvaro Obregón y se declaró partidario del Plan de 
Agua Prieta, que desconocía a Venustiano Carranza. En Jalisco 
Manuel M. Diéguez permaneció fiel a Carranza, manteniendo el 
control del estado hasta que Barajas y sus huestes entraron a la 
ciudad de Guadalajara el 27 de abril, se apoderaron de la plan-
ta eléctrica de Puente Grande dejando durante varias horas a la 
ciudad sin servicio eléctrico, lo que causó gran conmoción entre 
la población.16

14 Guevara, op . cit., pp. 20-21. 
15 Mario Aldana Rendón. Diccionario de la Revolución Mexicana . Guadalajara: 

Comité de Financiamiento, pri-Jalisco, 1997, p. 47. 
16 Mario Aldana Rendón. Manuel M . Diéguez y la revolución mexicana . Zapo-

pan: El Colegio de Jalisco, 2006, p. 438.
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Sin embargo, años después, en 1923 Adolfo de la Huerta 
se declaró en contra de Obregón por su decisión de llevar a 
Plutarco Elías Calles a la presidencia, dando inicio a la rebelión 
delahuertista, a la que Barajas se sumó bajo las órdenes de 
Enrique Estrada. Al final, la revuelta fracasó y los generales 
que participaron en ella pagaron las consecuencias, a Barajas 
lo acusaron por el delito de rebelión, como castigo perdió el 
grado de general y le incautaron todas sus posesiones, entre 
ellas los sobrantes de un crédito hipotecario, su cosecha de trigo 
y sus propiedades rústicas.17 Barajas continuó como bandolero 
y asoló la región cercana a Zapotlanejo, la prensa da nota 
de que participó en secuestros y robos, asolando a los ricos 
terratenientes de esa zona ■

17 Ibid., p. 533, véase también El Informador. Guadalajara, 27 de abril de 1924, p. 4.
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El movimiento cristero

La calma posterior a la Revolución no duró mucho, la postura 
anticlerical que mostró el estado y que quedó plasmada en la 
Constitución de 1917, aunada a las medidas que el presidente 
Plutarco Elías Calles llevó a cabo, como la Ley Calles, que 
limitaba el número de clérigos en el país y la intervención 
de la Iglesia en ámbitos educativos y políticos, dio origen al 
movimiento cristero (1926-1929), que fue un levantamiento 
armado a favor de la libertad religiosa. Éste tuvo influencia 
en Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima y Querétaro, desta-
cándose la intensidad que alcanzó en los Altos de Jalisco. 

Zapotlanejo no fue la excepción, sus tierras fueron 
escenario de importantes levantamientos cristeros. Jean 
Meyer escribe que, en agosto de 1926, el presidente municipal 
de este municipio advirtió que la efervescencia de las mujeres 
ante la rebelión en contra del gobierno podía “arrastrar el 
elemento masculino”, posteriormente informó sobre la pre-
sencia de los primeros rebeldes en esa demarcación y la 
exaltación entre sus pobladores. En octubre del señalado 
año se levantaron ocho pueblos de Jalisco, entre los que se 
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encontraba Zapotlanejo, cuyo cabecilla fue justamente Félix 
Barajas, quien se unió a la revuelta cristera con un grupo de 
aproximadamente 100 rebeldes. Para noviembre de ese año 
se presentaron varios grupos que luchaban en las cercanías 
de Tepatitlán, Zapotlanejo, Tlajomulco y San Juan de los 
Lagos.18 En 1927 Barajas, quien ya figuraba como el principal 
jefe cristero de ese municipio, se puso a la orden de Enrique 
Gorostieta (1890-1929), jefe militar del movimiento. 

Barajas formó un importante escuadrón que participó en 
varios combates y hostigó a los destacamentos federales de 
Puente Grande, Arroyo de Enmedio y San Pedro Tlaquepa-
que. Se sabe que integró a las filas cristeras a sus hermanos 
Salomé y Nicolás, y a sus hijos Félix y Donato.

En 1927, un hecho que conmovió al municipio fue el 
asesinato del padre José Isabel Flores, capellán de Matatlán, 
quien fue capturado por el ejército federal y asesinado por 
llevar a cabo actos religiosos de manera clandestina.19 

■

18 Jean Meyer. La cristiada. T. I: La guerra de los Cristeros. México: Siglo XXI 
Editores, 1994, p. 299.

19 Como se verá más adelante, este clérigo forma parte de la lista de santos 
cristeros canonizados por el papa Juan Pablo II en mayo de 2000.



Réplica de la casa donde nació la Madre Naty, 2022.
Fotografía: Déborah Moloeznik Paniagua.
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Fiestas religiosas

La fiesta principal es la de la Virgen del Rosario, patrona del 
pueblo, que se celebra el segundo domingo posterior al 7 de 
octubre. El cronista del municipio, Rigoberto Álvarez Pérez, 
apunta que la veneración a esta advocación tiene ya una 
historia de más de 400 años. 

Otra de sus fiestas religiosas está dedicada a Santa María 
de Jesús Sacramentado, primera santa mexicana nacida en 
este municipio, mejor conocida como “Madre Naty”. Dicha 
celebración se lleva a cabo del 14 al 21 de mayo en su parro-
quia, y el 31 de julio en su templo y santuario. La Madre Naty 
era originaria de Zapotlanejo, nació en 1868 en el rancho La 
Tapona con el nombre de María Natividad Venegas de la Torre 
y se dedicó a la vida religiosa desde muy joven. En 1905 fundó 
en la ciudad de Guadalajara la comunidad Hijas del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue elegida superiora general de la nueva 
orden el 25 de enero de 1921. Su congregación se dedicó 
principalmente al cuidado de los enfermos en el Hospital del 
Sagrado Corazón, en la misma capital de Jalisco. Durante la 
guerra Cristera atendieron a los pobres, Venegas se destacó 
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además por auxiliar a sacerdotes y seminaristas necesitados. 
Su muerte ocurrió en 1956, posteriormente se le adjudicaron 
varios milagros, uno de ellos fue comprobado, por lo que se 
inició un proceso de beatificación que culminó el 21 de mayo 
de 2000, cuando Juan Pablo II aprobó su canonización.20

La devoción a la Madre Naty ha ido creciendo en el muni-
cipio y fuera de éste, lo que llevó a que alrededor de 2006, se 
comenzara a construir en el lugar donde nació un santurario 
en su honor. Ahí mismo sus devotos pueden visitar la réplica de 
la casa natal. El santuario tiene capacidad para 800 personas y 
aunque se encuentre un poco alejado de la cabecera municipal 
es muy visitado por los devotos a la santa.

Una más de las fiestas de Zapotlanejo está dedicada a santa 
Cecilia, a quien celebran del 20 al 22 de noviembre; san Miguel 
Arcángel, el 19 de septiembre; a la Virgen de Guadalupe el 12 
de diciembre y a san José Isabel Flores del 13 al 21 de junio. Este 
último, al igual que la Madre Naty fue canonizado el 21 de mayo 
de 2000. San José Isabel Flores era originario de Zacatecas, en 
1901 fue nombrado capellán de Matatlán, jurisdicción de la 

20 “María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre”, https://www.vatican.va/
news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000521_venegas-de-la-torre_sp.html



Santuario de la Madre Naty, 2022.
Fotografía: Déborah Moloeznik Paniagua.
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parroquia de Zapotlanejo. Durante la guerra Cristera, al igual 
que muchos sacerdotes, él de manera clandestina continuó 
suministrando los sacramentos, pero fue denunciado, por 
lo que en 1927 los federales lo aprehendieron y torturaron, 
finalmente fue llevado al panteón de Zapotlanejo donde, tras 
varios intentos fallidos de ser fusilado, lo degollaron. Debido 
a su martirio, fue canonizado por Juan Pablo II junto con 
otros 25 mártires que, como él, fueron fusilados o ahorcados 
durante ese conflicto bélico.21 

■ 

Tradiciones culturales 

En 2009 para recuperar las tradiciones mexicanas del Día de 
Muertos y, de paso, que la gente fuera a conocer el municipio 
y comprar algunas prendas, el gobierno de Zapotlanejo llevó 
a cabo en la cabecera municipal el altar de muertos más 
grande del mundo. Para 2015, con ese mismo motivo se puso 
en marcha el proyecto de la catrina más grande de México, 
práctica con la que Zapotlanejo ha obtenido en varias 

21 “San José Isabel Flores Varela”, https://www.vatican.va/news_services/litur-
gy/saints/ns_lit_doc_20000521_flores-varela_sp.html
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ocasiones el Récord Guinness. La catrina de 2015 tuvo una 
altura certificada por éste, de 18.7 metros, “la estructura fue 
elaborada con alambrón y plástico, decorada con flores y un 
sombrero de cinco metros de diámetro, sostenido por una 
calavera de tres metros de diámetro cubierta de al menos 200 
metros de tela, más 30 de material de adorno”.22 La catrina 
de 2016 alcanzó los 20 metros de altura, las de 2017 y 2018 
midieron más de 30 metros, la de 2019 tuvo más de 20 metros, 
pero se destacó por ir vestida de novia y estar acompañada 
por una calavera catrín, que hincado media más de 12 metros. 
Debido a la pandemia de covid-19, el festival se canceló en 
2020 y no se pudo presentar la catrina. Se estima que durante 
el festival de Día de Muertos alrededor de 120 mil personas 
visitan Zapotlanejo, lo que sin duda deja una importante 
derrama económica al municipio ■

22 “Impone catrina de Zapotlanejo récord Guinness”, https://www.jornada.
com.mx/2015/11/03/estados/025n1est
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Etapa contemporánea

Zapotlanejo arribó al siglo xxi con una población de 53,461 
habitantes. Su actividad económica ya había dado un giro 
desde finales del siglo anterior, agregando a la agricultura 
y ganadería la confección y venta de textiles. El crecimiento 
del comercio de 1999 a 2004 experimentó un cambio notable, 
especialmente el comercio al por menor de textiles como 
accesorios de vestir y calzado, al grado de que 44.23% de las 
personas económicamente activas se dedicaban a este rubro.

En la actualidad, de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda de 2020, Zapotlanejo tiene una población de 64,806 
habitantes, siendo 50.8% mujeres y 49.2% hombres. Conforme 
con dichos datos censales los rangos de edad que agruparon 
mayor población fueron 5 a 9 años (6,348 habitantes), 0 a 4 
años (6,077 habitantes) y 10 a 14 años (5,990 habitantes), estos 
tres rangos concentraron 28.4% de la población total, como lo 
expresa la siguiente tabla.



Tabla 1.  
Población 2020

Rango de edad Mujeres Hombres

0-4 3006 3071

5-9 3112 3236

10-14 2931 3059

15-19 2954 2933

20-24 2631 2627

25-29 2512 2450

30-34 2437 2237

35-39 2277 2151

40-44 2177 1955

45-49 1491 1886

50-54 1693 1537

55-59 1374 1177

60-64 1145 1002

65-69 884 839

70-74 693 630

75-79 532 486

80-84 337 301

85 y más 287 268

Totales 32,924 31,882

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#indigenous -dialect
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De igual manera, el censo arroja que las principales activi-
dades en el municipio son el comercio de textiles, concentrado 
mayormente en la cabecera municipal y la producción agrope-
cuaria desarrollada en sus delegaciones y localidades.23 Así, las 
seis delegaciones con que cuenta el municipio, se destacan por 
la elaboración de productos lácteos, carnes, maíz y agave, como 
exponemos enseguida.

La Laja

También conocida como San José de la Laja, se ubica al poniente 
del municipio y es la localidad más cercana al amg, por lo que sus 
pobladores se emplean en las fábricas de El Salto, Juanacatlán 
y Guadalajara. Es una de las delegaciones más importantes del 
municipio, se estima que tiene una población de 2,963 habitantes, 
1,413 hombres y 1,550 mujeres, y cuenta con 696 viviendas. La 
principal actividad de sus habitantes es la producción del maíz y 

23 La Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) señaló que en 2010 Zapotlanejo 
tenía registradas 256 localidades, de las cuales 48 estaban inactivas y seis 
de ellas hasta la fecha tienen el rango de delegaciones. sedesol. “Catálogo 
de Localidades: Municipio de Zapotlanejo”, http://www.microrregiones.gob.
mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=14&mun=124
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el agave azul, debido a que hace un par de décadas se estableció 
en esta delegación una tequilera.24

La Purísima

Se localiza al norte del municipio y tiene cerca de un millar 
de habitantes, cuya actividad principal es la agricultura y la 
ganadería. En esta delegación se localiza la presa Elías González 
Chávez, construida en 1991 por la Comisión Nacional del Agua y 
que abastece una décima parte del agua para el amg.25 Bajo las 
aguas de dicha presa quedaron los restos de la exhacienda Plan 
de Calderón, del siglo xix.26 

Matatlán

Se localiza al noroeste de la cabecera municipal, entre los dos 
ríos más importantes de Jalisco, el río Verde y el río Santiago. 

24 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/la%20laja
25 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/la%20pur%C3%ADsi-

ma
26 Existen pocos datos sobre esta hacienda. De acuerdo con el Censo general de 

habitantes de 1921, Plan de Calderón tenía categoría de rancho y 192 mora-
dores, 105 hombres y 87 mujeres. 
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Cuenta con una población de 2,000 residentes. Se sabe que esta 
población es de las más antiguas del municipio, pues se tiene 
noticia de ella desde antes de la llegada de los españoles. Entre 
sus límites se localiza la hacienda de Colimilla, que llegó a ser 
una de las primeras unidades agrarias de la Nueva Galicia por 
la cría de ganado mayor y el cultivo de caña de azúcar.27

Santa Fe

Al suroeste de Zapotlanejo, con una población cercana a los 
2,500 moradores, de los cuales 1,199 son hombres y 1,301 
mujeres. Se tiene noticia de esta población desde 1585 y hay 
evidencia que desde la época colonial tuvo capilla. En 1906 
se erigió Santa Fe en vicaría. Sus principales actividades 
económicas son la cría de ganado lechero, el cultivo de caña 
de azúcar y maíz, la fabricación de queso, panela, requesón 
y cajeta, destinados al mercado en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. En Santa Fe abundan los ojos de agua, por lo que 
cuenta con el parque acuático La Yerbabuena.28

27 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/matatl%C3%A1n
28 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/santa%20fe
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San José de las Flores

Ubicado al oriente de Zapotlanejo, cuenta con 1,015 habitantes, 
486 hombres y 529 mujeres. En el siglo xix esta población fue 
conocida como el Rancho Gallinas, con 200 feligreses. Sus 
fundadores fueron Joaquín Jiménez, su esposa Manuela Aceves 
y su hijo Ramón, este último fue quien decidió edificar en la 
localidad una capilla, dedicada a San José, que fue bendecida en 
1905 y en esa fecha se cambió el nombre de Gallinas a San José 
de las Flores. En la actualidad su principal actividad económica 
es el cultivo de maíz de temporal y en menor escala del agave, 
así como la cría de ganado bovino, resaltando el lechero. De 
acuerdo con las estadísticas municipales, en los últimos 30 
años Santa Fe se ha destacado por ser una de las principales 
productoras de leche, aportando 60% de la producción en el 
municipio y otro tanto de ganado de carne, cuyo mercado son 
los rastros de Tonalá, San Pedro y Zapotlanejo.29

29 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/san%20jos%-
C3%A9%20de%20las%20flores
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El Saucillo

También conocido como El Saucillo de Maldonado, se localiza 
hacia el sureste de Zapotlanejo; al igual que el resto de las 
delegaciones, sus habitantes se dedican a la siembra de maíz 
y agave, así como a la cría de ganado bovino y ovino. Tiene 
una población de 470 habitantes: 220 hombres y 250 mujeres.

En la jurisdicción se localizan los restos de tres exhaciendas del 
siglo xix: Salto de Coyotes, Coyotes de Arriba y Coyotes Abajo.30 

■

La industria textil

Como ya se adelantó, en su etapa contemporánea Zapotlanejo ha 
agregado a su vocación agrícola y ganadera, la textil. Así desde 
la década de 1980, el municipio se ha destacado en la fabricación 
de prendas de vestir de todo tipo, que por su calidad y variedad 
han convertido a este municipio en la “cuna del vestir”. 

De acuerdo con algunas investigaciones, el vuelco hacia la in-
dustria textil estuvo ligado a la crisis agropecuaria y a la conse-
cuente migración de los hombres a Estados Unidos, lo que llevó 

30 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/delegaciones/saucillo
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a que las mujeres de ese municipio cubrieran sus necesidades 
económicas por medio de una de las actividades tradicionales, 
como era el bordado y los deshilados.31 Debido a la demanda 
que estos productos tenían en la región se fueron creando más 
talleres donde se empleaba a mujeres. Se sabe que en la década 
de 1990 ya había 250 empresas de ropa que “oscilaban entre la 
maquila, el taller independiente y la fábrica”.32

Los datos del censo de 2010 reportaron 509 industrias 
manufactureras, que empleaban entre 5 y 250 trabajadores.33 
La página oficial del gobierno de Zapotlanejo apuntó que en 
2016 la industria textil ocupaba 58% de la actividad económica 
del municipio, que en ese momento contaba con más de 
250 fábricas de prendas de vestir, distinguiendo que 95% 
corresponde a microempresas, 3% a pequeña y el 2% a mediana 
empresa. De igual manera, señalaron que la fabricación 
mensual ascendía entonces a más de 300 mil prendas de vestir. 

31 Patricia Arias. “Mujeres en los negocios y mujeres de negocios”. Dalia Barrera 
Bassols (comp.). Empresarias y ejecutivas . México: El Colegio de México, 2001, 
p. 148.

32 Ibid., p. 147.
33 Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. “Zapotlanejo. 

Diagnóstico Municipal 2019”. Guadalajara: Gobierno de Jalisco, 2019, p. 22.
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En cuanto a los establecimientos para la venta al mayoreo y 
menudeo de esta producción se estimaba que había más de un 
millar de tiendas.34

Al ser la actividad principal, esta industria emplea por igual 
a hombres y mujeres. El estudio realizado por Rosario Cota 
Yáñez revela que, de ser en sus inicios una actividad femenina, 
en la actualidad también hay un alto índice de hombres en ese 
municipio que se dedican a la confección de prendas de vestir, 
quienes al igual que las mujeres se emplean en actividades 
como “planchado, pegado de botón, elaboración de bastillas y 
confección; la existencia de máquinas especializadas en cada 
uno de los procesos facilita el trabajo, donde no se requiere 
de ninguna capacitación para hacerlo”.35 En una visita a 
la localidad se puede observar fácilmente a los hombres 
desempeñándose también en el área de comercio.

Sobre este punto, los locales comerciales están establecidos 
en las principales calles de la cabecera municipal, que en un 

34 https://zapotlanejo.gob.mx/2016/menu/desarrollo%20econ%C3%93mico/in-
dustria%20textil

35 Rosario Cota Yáñez. Reestructuración productiva y las redes en la industria 
de la confección: el caso de Zapotlanejo, Jalisco . Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, cucea, 2012, p. 108.
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momento no se dieron abasto, por lo que en 2004 se inauguró 
la Macro Plaza Zapotlanejo, en la que se invirtieron alrededor 
de 10 millones de dólares y participaron cien productores de 
la región, conocidos como el Grupo empresarial de los Cien. La 
Macro Plaza cuenta con 108 locales, estacionamiento gratuito 
y área para estacionar autobuses ■ 

Analfabetismo y educación 

El inegi señala que en los últimos 50 años el analfabetismo en 
México bajó de 25.8% reportado en la década de 1970 a 4.7% 
en 2020. En el caso de Zapotlanejo, el índice de analfabetismo 
se considera bajo, en 2015 se informó que 6.1% de su población 
era analfabeta y en 2020 bajó a 4.98%. Los índices más altos se 
reportan en mujeres, quienes ocupan 52.1% respecto al 47.9% 
que se contabilizó en hombres. La cantidad de analfabetas 
se concentra en mujeres de la tercera edad. Por el contario, 
en edades jóvenes los hombres reportan mayor número. Las 
razones pueden obedecer a que en la actualidad muchos de 
ellos dejan sus estudios por la necesidad de trabajar y aportar 
a sus hogares. En la siguiente tabla se expresa el número 
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de personas que no saben leer y escribir en Zapotlanejo, de 
acuerdo con el censo de 2020. 

En cuanto a los niveles de escolaridad, el último censo 
mencionado arroja que de la población de Zapotlanejo 17,100 
personas tienen primaria (40%), 13,500 (31.5%) secundaria y 
7,360 (17.2%) preparatoria o bachillerato general.36 

Desde 1994 este municipio cuenta con la Preparatoria regional 
de Zapotlanejo, que forma parte del Sistema de Educación Media 
Superior (sems) de la Universidad de Guadalajara, además de 
otras ofertas de escuelas particulares. Lo anterior ha ayudado a 
elevar el nivel de escolaridad en esa población.

Las áreas con mayor número de hombres matriculados en 
licenciatura fueron Ingeniería, manufactura y construcción 
(289), Agronomía y veterinaria (98), y Administración y negocios 
(96). De manera similar, las áreas de estudio que concen-
traron más mujeres matriculadas en licenciatura fueron 
Administración y negocios (187), Ingeniería, manufactura y 
construcción (46), y Agronomía y veterinaria (34). 

36 https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo?comorbilityOption=de-
ceasedOption&covidLog=Linear#schooling-levels
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Tabla 2.  
Analfabetismo Censo 2020

Edad Mujeres Hombres

15-19 19 32

20-24 17 32

25-29 16 40

30-34 28 50

35-39 24 61

40-44 60 56

45-49 50 74

50-54 79 69

55-59 90 81

60-64 113 84

65-69 141 97

70-74 169 120

75-79 168 127

80-84 121 89

85 y más 108 96

Totales 1,108 1,203

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#illiteracy-rate

La oferta educativa a nivel superior más importante en 
Zapotlanejo es el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel 
y Henríquez, Campus Zapotlanejo, que en 2020 reportó tener 
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841 estudiantes, las carreras más demandadas en este municipio 
fueron Ingeniería industrial (335), Ingeniería en administración 
(164) e Ingeniería en innovación agrícola sustentable (132) ■ 

Tabla 3. Niveles de escolaridad 
de población de 15 años en adelante, 2020

Nivel de escolaridad Población Porcentajes

Primaria   17,100 40 %

Secundaria 13,500 31.5%

Preparatoria 7,360 17.2%

Licenciatura 3,010 7.04%

Bachillerato tecnológico o normal básica 835 1.96%

Maestría 214 0.5%

Estudios técnicos o comerciales con 
preparatoria terminada

156 0.37%

Kínder 139 0.33%

Normal de licenciatura 201 0.47%

Estudios técnicos o comerciales con 
secundaria terminada

117 0.27%

Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada

26 0.061%

Doctorado 28 0.066%

Especialidad 93 0.22%

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#schooling-levels
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Vivienda y acceso a servicios básicos 

De acuerdo con el censo de 2020, en Zapotlanejo se registraron 
alrededor de 18 mil viviendas, clasificadas por la cantidad de 
dormitorios con que cuentan. El aumento en comparación con 
el censo de 2010 fue de más de 2,000 nuevas viviendas. De éstas, 
según los datos estadísticos, 45.6% tienen acceso a internet, 
27.3% cuentan con computadora y 92.3% disponen de celular.

Tabla 4. Viviendas por cantidad 
de dormitorios 2010 y 2020

Cantidad de dormitorios 2010 2020

1 572 354

2 2214 2066

3 4564 6143

4 4468 4996

5 2332 2778

6 1588 1527

Totales 15,738 17,864

Fuente:https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#calidad-vida-cuartos-
dormitorios
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Según el coneval los servicios básicos con que debe contar 
una vivienda son agua, drenaje y energía eléctrica. En los 
últimos años, Zapotlanejo ha experimentado un avance en este 
rubro, al disminuir los índices de la población sin acceso a esos 
servicios de 2000 a 2020.

En 2020, 1.49% de la población en Zapotlanejo no tenía 
acceso a sistemas de alcantarillado (964 personas), 1.62% no 
contaba con red de suministro de agua (1,050 personas), 1.21% 
carecía de (783 personas), y 0.5% no poseía energía eléctrica 
(325 personas) ■ 

Tabla 5. Población afectada por 
falta de servicios básicos 2000-2020

Tipo de servicio 2000 2005 2010 2015 2020

Sin energía 
eléctrica

2,020 2,160 795 244 325

Sin red de 
suministro de agua

8,810 5,560 3,440 1,580 783

Sin baño 9,810 3,300 2,940 1,630 964

Sin sistema de 
alcantarillado

13,600 8,930 7,660 2,120 1,050

Fuente: https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#indigenous-dialect
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Salud y Covid-19

El censo 2020 apunta que la atención a la salud en el municipio 
en los últimos años ha estado a cargo del Centro de Salud u 
Hospital de la ssa (Seguro Popular), del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (imss), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), y consultorios 
particulares. 

Los consultorios de farmacia son los que atienden a más 
personas en el municipio, seguidos por el Centro de Salud u 
Hospital de la ssa (17,800) y el imss (13,900). Lo anterior nos 
permite deducir que una buena parte de la población carece 
de seguridad social, lo que los lleva a recurrir a los consultorios 
de farmacia.37

La pandemia de sar-cov-2 o covid-19, acontecimiento 
histórico que ha afectado al mundo desde finales de 2019, 
también ha dejado daños al municipio de Zapotlanejo, que 
sin duda quedará marcado como un episodio doloroso de 
su historia. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la 

37 https://staging.datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#salud-opcio-
nes-coberturas
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Secretaria de Salud Jalisco, el 5 de abril de 2020 se reportó en 
Zapotlanejo su primer contagio confirmado por covid-19.38

Según datos tomados de fuentes oficiales, en este municipio 
hasta octubre de 2021 se confirmaron 403 casos, de los cuales 
272 padecían algún tipo de comorbilidad y se reportaron 
hasta ese momento más de 100 fallecimientos a causa de este 
letal virus. El pico más alto de defunciones diarias fue de tres 
personas, ocurrido en agosto de 2021.39 

■

A manera de cierre:  
identidad alteña

A pesar de que administrativamente Zapotlanejo pertenece al 
amg, culturalmente ha estado más unido a los Altos de Jalisco, 
por lo que presenta una identidad más cercana a ellos que a 
la región centro, lo que nos permite ver cómo las identidades 
sobrepasan las divisiones administrativas. La identidad alteña, 
ampliamente estudiada por antropólogos e historiadores como 
Andrés Fábregas, Jorge Alonso, Diana Álvarez Macías, entre 

38  https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/9018
39  https://datamexico.org/es/profile/geo/zapotlanejo#covid19-evolucion
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otros, está basada en cuatro elementos: “habitantes criollos, de 
ascendencia española y que practicaban la endogamia, predo-
minio de la pequeña propiedad rural (rancho); fuerte arraigo 
del catolicismo e influencia del clero, y economía basada en la 
ganadería”.40 De acuerdo con Álvarez Macías estos elementos 
configuraron a la vez un fuerte sentimiento de cohesión social 
y espacial, y arraigo familiar. Así, esta región desde la etapa co-
lonial ha mantenido una identidad propia, que hasta la fecha 
conserva y la distingue del resto de Jalisco.

Actualmente los Altos se dividen en Altos Norte y Altos Sur, 
el primero está compuesto por ocho municipios: Encarnación 
de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, 
San Juan de los Lagos, Rosario, Unión de San Antonio y Villa 
Hidalgo; el segundo consta de doce municipios: Acatic, Arandas, 
Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, 
San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, 
Yahualica y San Ignacio Cerro Gordo.

40 Diana Lucía Álvarez Macías. “Transformaciones de la identidad social en 
Los Altos de Jalisco (1926-1990) Etapas”. Mediaciones Sociales. Madrid: Edi-
ciones Complutenses, vol. 16, 2017, p. 29.
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Zapotlanejo colinda al este con dos municipios de Altos Sur, 
Acatic y Tepatitlán, y por esa cercanía, desde hace algunos años 
se nombra “la puerta a los Altos de Jalisco”, lo que nos habla 
de un sentimiento identitario que lo liga a esa región, con la 
que comparte elementos como la religiosidad, y características 
geográficas y comerciales desde tiempos de la Colonia ■ 
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