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1 R T R o D u e e 1 o R 

El 'estudio de los patrones de las Hneas dermopapl 

lares palmares y plantares tiene diversas aplicaciones, alg! 

nas de tipo legal como es su utilizactdn para la fdentffica

ct<1n personal . 

Para la Medicina ha sido de tnter~s el tratar de c~ 

rrelactonar la dfstrfbucfdn y variaciones de estos patrones -

en determinados padecimientos, tratando de evaluar su utili-

dad como auxfltares en el diagn<1sttco clfnico, 

En Biologfa se efectaa este an41fsfs en la determf. 

nactdn de la ctgosidad gemelar, asf como en la deteccidn del 

modelo gen@tico que rtge la transmtsidn de sus caracterfstt~ 

cas conftguractonales. 

Dada su tnd1vidual1dad y por la observactOn de la ~ 

presencta de algunas dtferencfas en los diversos grupos Atni

cos, en Antropologfa son de gran utfltdad como marcadores de 

las dtstanctas ~foantropol<1gtcas entre los grupos ractales, a 

de tal 111anera que su anál hh se h11 rea~ f:zado en nu19erosos "'' 



grupos humanos presentes en algunos Paises. 

En H~xico este campo de investigaci6n no ha sido d! 

sarrollado de una manera metódica ni continua, existiendo tr! 

bajos escasos aislados e incompletos, y muchos de e11os real! 

zados por investigadores extranjeros. 

Con la finalidad de contribuir en este campo de la 

tnvestfgactdn en nuestro Pafs, se efectúo el presente trabajo 

sobre los Otomfes, uno de los grupos autóctonos de nuestro T! 

rritorfo menos estudiados b1o16gicamente, esperando que sirva 

de motivación para que la experiencia y resultados obtenidos

en este sirvan de base para que otros investtgadores se inte

resen en el estudio bioantropo16gico de los diversos grupos -

aut6ctonos de nuestro Pafs. 



•DATOS HISTORI~OS ACERCA DE LOS OTOMIES• 

La Historia Prehispánica del grupo Otomf es muy º! 

cura, creyéndose durante algún tiempo que este qrupo étnico 

es uno de los más antiguos de Mesoamérica. 

En 1917 se realizaron exploraciones arqueológicas

en las Canteras de Copilco, en el Pedreqal de San Angel, Zo

na conocida con este nombre por su gran cantidad de piedra -

volcánica resultante de las erupciones del volcán Xihtli, al 

Sur del Distrito Federal y que pertenece al Sistema montaffo

so del Ajusco. 

La ceniza y la lava cubrieron esa parte del Valle 

de México, que era una amplia llanura que abarcaba tierras -

desde Tlalpan hasta San Angel, regadas por las aguas que de! 

cendian del Ajusco, lo que convertfa a la Zona en fértil, 

, buena para la agricultura. Erttre los objetos hallados en di 

versas investigaciones arqueológicas estuvieron figurillas -

de barro, de varias formas, con dibujos que el Dr. Gamio 

(13) comparó con los dibujos Otomfes actuales realizados en

tejidos y bordados en las regiones de' Itzmiquilpan lo que le 

permitió pensar en una posible conexión étnica. 
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De ser así, esto presupone que si efectivamente 

los Otomíes habitaron la Zona de Copilco y Cuicuilco, al ha

cer erupción el volcán huyer6n y después ~e vagar por varios 

lugares buscando acomodo, marcharon hacia el Norte para rad1. 

carse en Jilotepec, emigrando mas tarde hacia el oriente, i~ 

vadiendo las tierras del Valle del Mezquital y fundando pue

blos: Mahmení {Tula), Mizquiahuala, HaHutzi (Actopan), Zutc! 

ni {Itzmiquilpan), Andaxitzo {Alfajayucan), Maxef (Tasqui-

llo) etc. lugar este último donde parece que llego una de 

las primeras migraciones Otomfes, estableciéndose hasta Cal

timacán, un poco adelante de Tasquillo, rumbo a Z1mapán. 

En base a estos hallazgos se ha propuesto la hip6-

tesis de que los Otomfes hayan sido los fundadores de la Po

blación actual del Valle de México, que corresponde a los r! 

manentes de la .llamada Cultura Arcaica, cuyas manifestaciones 

mis importantes estin esencialmente en Copilco y Cuicuilco 

( 16). 

Hasta ahora se ha considerado a esta como la man! 

festación cultural más antigua de México, ya que no se ha e~ 

contrado un periodo precerámico. Esta proposición se basa -

en los dibujos elaborados por los Otomies que son una répli

ca de lqs mismos motivos que aparecen en la cerámica arcaica 

además de otros rasgos que hacen considerar a los Otomies a~ 

tuales como una reminiscencia de esa antigua civilización. 
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Sin embargo es necesario mencionar que las investi

gaciones que han tratado de a~larar que otros grupos fueron -

los primeros Pobladores del Valle de México además de los Ot~ 

mfes, se menciona en primer lugar la llegada de las hordas y 

tribus migratorias denominadas genéricamente Chichimecas, 

(Anales de Cuauhtitlán) (2) mencionandose la presencia sucesi 

va, en una misma región, hacia el Occidente del Valle de Méx! 

co, de tres grupos étnicos distintos: Uno acaudillado por Ch! 

contonatiuh, que aparece como el grupo dominador, otro corre! 

pondfente a los Fundadores de Cuauhtitl~n· y por Qltfmo el de 

lo$ Chichimecas quienes eran cazadores, no tenian casa, ni· 

tierras, ni suaves y delicadas tilmas, ni vestidos, pues sólo 

se cubrían con pieles y se arropaban con heno. 

A sus hijos los tenían envueltos en redei y 1os 

criaban en angarillas (huacalco), comían grandes tunas agrias 

o tunas limones (xoconochtlf). 

Este género de vida corresponde al cuadro etnológi

co de una horda cazadora recolectora, en un estadfo muy prim! 

tivo de desarrollo cultural. La descripción de lo que los 

Chichimecas cazadores no tenfan, asf como del género de vida 

que se veían forzados a llevar precisamente por esa circuns-

tancia, hace pensar que los otros grupos posiblemente presen

taban una situación contraria, es decir que tal vez posefan -

casa, tierras para cultivo, vestidos y tilmas (tilmatli; tej! 
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dos de algodón o de cualquier otro material téxtil usado como 

abrigo), lo cual constituye el cuadro de un grupo de costum-

bres sedentarias, agricultor y poseedor de una Industria Te

lar. La circunstancia de que Chicontonatiuh haya establecido 

su Gobierno en Cuauhtitlán, permite suponer que el grupo nó

mada que acaudillaba, logró imponerse sobre el grupo agricul

tor "fundador de Cuauhtitlán" o bien que fueron dos partes de 

un mismo grupo, separadas temporalmente por sus costumbres m! 

gratorias. Los Chichimecas tal vez por esta circunstancia 

quedaron en las serranías vecinas, haciendo su vida trashuma~ 

te, sustentándose del producto de la caza y la recolección, -

en espera de la ocasión propicia para acometer a los Pueblos

sedentarios, (24). 

Sin embargo en las relaciones de •txtltlx6chit1" se 

menciona que los "Tultecas• fueron los terceros Pobladores 'de 

esta región contandose en pri11er lugar a los ªgigantes• y por 

segundo a los "Ulmecas" y ªXicalancas" •. Asf se describe que 

en el afto CE CALLI, llegaron los Tultecas a lula, Ciudad que 

fué cabecera de sus reinos y seftorios muchos anos, seftalándo

se en este escrito que no exist~ algún dato concreto que per

mita suponer que los Otomfes sean los primeros Pobladores del 

Valle de México, como no se les puede negar a ellos el ser 

los fundadores de Cuauhtitlán. 
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El Códice Ramfrez o sea la· "Relación del origen de 

los indios que ha~itan esti Nueva Espafta, segOn sus Histo-

rias", en la nota aclaratoria de su lámina 11, dice: "En es-

te Cerro de Tula llamado Cohuatepec que quiere decir Cerro de 

culebras ... los que están sentados junto a él son los prime

ros Pobladores (del cerro) llamados Otomfes". Fueron en con

secuencia los Otomfes los primeros individuos que se encontr! 

rón los mexicas al penetrar al Valle de México, (3). 

Me~dizabal en su obra "Evoluci6n econ6mtca y Social

del Valle del Mezquital al referirse a los Otomfes escribe: -

"Este grupo indígena, importántisimo desde el punto de vista 

demográfico, tanto en la época prehispánica como en la Colo

nial, por su formidable impulso colonizador, es en la actual! 

dad uno de los más numerosos .•. Los Otomfes han sido un ver

dadero problema para la arqueologfa y la etnograffa, ya por -

lo que se refiere a la época de su arribo al Centro de México 

y por lo que concierne a su posici6n cultural, pues mientras 

algunos investigadores los identifican con los arcaicos es d! 

cir que los situan como los primeros agricultores de mafz, 

asf como los primeros alfareros de la América, otros consid! 

ran que su arribo fué posterior a la llegada de las primeras 

migraciones Nahoas r que su. ingreso en la vida agrfcola fué -

un hecho que corresponde plenamente a la época hist6r1ca de -

los Pueblos indfgenas del Valle de México, (24). 
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Una vez establecidos los Mexicas en el Valle de Mé

xico, estos tenfan para los Otomfes, como para la mayorfa de 

los Pueblos que vencieron en:sus campanas incesantes, un con

cepto injustamente despectivo. Esta es una característica 9! 

neral en los conquistadores, de la que los mexicanos a su tur 

no fueron victimas bajo la dominaci6n Espanola. Sahagún que 

ignoró la lengua Otomí, recibió de fuentes aztecas una infor

mación que reflejaba tal concepto y al emitir sus conceptos -

dada su autoridad, influyó en el criterio equivocado que exf! 

te actualmente sobre esta familia indfgena. 

En el libro de Luigi Tranfo, "Vida y magfa en un -

Pueblo Otomf del Mezquital" (16) en su primera parte, los 

Otomfes, breves notas de su Historia, se encuentran los si--

guientes conceptos: 

"Tratar de reconstruir la Historia de los Otomfes -

no es empresa fácil, por la escazez de los elementos de que -

se puede valer el investigador que quiera identificar el pa

pel de estas Poblaciones, dentro del cúmulo de Poblaciones y 

culturas que se han sucedido en el altiplano de México. En -

efecto, la Historia pone interrogantes de diffcil solución. 

En primer lugar, por la falta de documentos escri

tos: los únicos que cuentan con ellos son los Pueblos de len

gua náhuatl y éstos sólo en raras ocasiones hacen alguna ref.! 
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rencia a los Otomfes", las dificultades aumentan si se piensa 

en la falta de hallazgos arqueológicos atribuibles a este gr~ 

po, si bien algunos investigadores que se han dedicado a la -

búsqueda de sus vestigios. han crefdo identificarlos en las -

obras de cerámica encontradas en las montaHas que rodean el -

Valle, (1). 

"Asf los Otomfes, sobre los que faltan vestigios n! 

turales y documentos precortesianos, que se refieran a ellos 

en forma precisa, han pasado a menudo inadvertidos. Sin em

bargo, su presencia se vislumbra claramente en las leyendas -

del Valle; en los escritos de los primeros cronistas, en los 

nombres de las localidades, en el idioma al que están tenaz

mente aferradas muchas comunidades fndfgenas. Además como la 

existencia de una cronologia exacta, después de la conqDista 

ha permitido registrar con exactitud fechas y acontecimientos 

de las vicisitudes del altiplano que se han enriquecido con -

hechos y personajes de la vida Otomf. Actualmente uno de los 

pocos datos que aparecen más probables respecto al pasado, es 

que los Otomfes fueron gentes ~ertene~ientes a una antigua -

civilización presente en el altiplano desde mucho tiempo 

atrás, aún antes de las· inmigraciones de los nahuas". Mendi

zabal en otro párrafo agrega: (24) 

"propiamente nada se sabe del origen de la Tribu 

Otomf. Muchos historiadores suponen que es de la más antfg~a 
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que poblaron a México, y hasta se cree que los esqueletos en

contrados en el Pedregal de San Angel son de esta misma raza. 

y constituyen, por lo tanto,,la Población Arcaica. Hay toda

vía muchas incógnitas que descubrir con respecto al origen de 

los Pobladores de América. Entretanto anotaremos aunque sea

como dato curioso, lo que nos proporcionan los mitos y las 1! 

yendas. 

"Mendieta. (16) en su Historia Eclesiástica Indiana 

escribe que los indios Pobladores de México .• procedían del -

anciano Iztacmixc6atl y su mujer Llancuey. que residían en 

las siete cuevas llamadas Chicomostoc y tuvieron seis hijos 

Xelhua, Tenuch, Ulmécatl, Xic~láncatl, Mistécatl y Ot6mitl, 

procediendo los Otomfes del último.• 

Cualquiera que sea el origen de los Otomfes ••. lo -

cierto es que.eran numerosfs1mos. Poblaron lo alto de las -

montaftas que circundan a México y tenían como capital de pro

vincia a Jilotepec y Poblaciones tan importantes como Tepeji, 

Huichapan, Jiquflpan ("Itzmfquflpan"), Mezquital, San Juan -

del Rfo y Querétaro. 

Los Otomfes han permanecido, desde la conquista ha! 

ta la fecha, en un lamentable estancamiento cultural, pues -

con excepc16n de la regi6n de Querétaro y algunas otras mas.

en grado sumo fértiles, la falta de agua de riego y la ese~-
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sez de lluvia hacen enormemente árid~ a la Zona, sin contar -

con que los habitantes las ~ás veces, se ven en la necesida~ 

de acudir al pulque, como única bebida. Y no sólo para sati! 

facer la sed lo que nada tendria de extrano, sino para llenar 

en realidad un vicio, (14). 

•ORIGEN DEL HOMBRE, LENGUA Y COSTUMBRES OTOMIES• 

El vocablo Otomitl, que es el nombre de los Otomfes 

tomáronlo de su caudillo, el cual se llamaba Otón, y asf sus 

hijos y sus descendientes y vasallos que tenfan a cargo, to

dos se llamarón Otomftes; y cada uno en particular se decfa 

Otomftl, (1). 

"El Otomf, como idioma, es len~ua de carácter primi 

tivo, monosilábica, llamada C()ll vocablos protoasiáticos hia-

hfu. Tiene relaciones con familias también de tipo Asiático, 

como el Serrano, el Mazahua, el Pame, el Jonás o Meco, el Ap~ 

che y el Primitivo Maya. Como el piel roja de NorteamErica y 

el Maorf de Nueva Zelandia, el antiguo Otomf se rapaba la ca

beza a la usansa Asiática, dejando solo un mechón en la parte 

superior del cráneo, al estilo mongólico del Asia Moderna. 
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Se pintaban pechos y brazos, y las mujeres sus ros

tros de amarillo y negro. Se llamaban así mismo Hiá-Hiu que

en la lengua Asiática equiva•e a "Hijos de Oriente", y funda

r6n en el centro geográfico mexicano una legendaria Ciudad 

que llamarón Man-He-Mi, que en la lengua Asiática significa -

"Cuna de hombres". Se afirma que sobre los vestigios de tan 

antiquisima Población Otomf levantaron mas tarde los Toltecas 

la Ciudad de Tollan, ahora llamada lula". 

Entre los Otomfes, los hombres trafan mantas y sus 

maxtles, con que se cubrfan las partes secretas, y andaban -

calzados con cotaras¡ y las mujeres trafan naguas y huipiles 

que son sus camisas. Las mantas que trafan los hombres eran 

buenas y galanas y el calzado pulido. (18). 

•oRGANIZACIOI SOCIAL• 

Entre ellos habfa senores mandones y principales, ~ 

que correspond1an a personas conocidas. como son los llamados 

Calpixque, que regfan a los demas. Habfa otros a los que lla

maban Otontlamacazque; y también había un supremo y gran sa-

cerdote que nombraron Tecutlato. 
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Había entre ellos adivinos que se decían Tlaciuhque 

que quiere ~ecir allegados~ semejantes a su dios, los cuales 

decían que sabían y 4~e alcanzaban lo que su dios disponia y 

determinaba de las cosas, porque los tales les hablaban y -

ellos les respondían y asf a éstos les preguntaban cuando y -

como habían de ir a la guerra y el suceso que en ella habrfa; 

asf como si durante el ano habría lluvias o no, y si existi

ría hambre, enfermedad o mortandad. y otras muchas preguntas 

de s~s problemas cotidi~nos, y por la respuesta que daban. ya 

que eran ~omo oráculos, si resultaban verdades eran adorados 

como dioses y por esta fama era común la concurrencia de gen

te de muchas y lejanas partes de la regi6n Otomf. 

"También los Otomfes tenían ce~enteras y trojes, 

sus comidas y bebidas eran de buena calidad. Su dios se lla

maba Yocippa, al cual le edificaban un Cu especial que era un 

Jacal unico hecho de paja muy compacta, nadie hacfa casa de -

la forma de esta, porque los jacales en que vivfan eran de P! 

ja no muy compacta y de construcci6n sencilla, (5). 

En el Cu habitaban los sacerdot~s a los que lama-

ban Tlamacazque, estos criaban y doctrinaban allf a los much! 

chos. Hacían en este .lugar penitencia por todos; velaban to

da la noche en tiempo de los sacrificios, punzábanse o sangr! 

banse de los labios o muslos, con la punta de un maguey; y a 

la media noche se lavaban en los tiempos de frfo, y ayunaban 
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y tenfan el teponaztli durante sus guardias de protección es

piritual al pueblo. 

En las costumbres de los muchachos estaba el rapar

se la cabeza dejando unos pocos de cabellos en los colodri-

llos que llamaban pioschtli; también solfan agujerarse el l! 

bio inferior y las orejas juntamente; en ~l labio agujerado -

ponían por ornamento un bezote; y en los agujeros de las ore

jas piedras preciosas o joyas, y otras cosas a manera de zar

cillos y orejeras. 

Algunos de los hombres.de edad traían el pelo ali

sado con peine hasta la mitad de la cabeza y los -0tros deja

ban sus cabellos largos y los llamaban piocheque. 

Los que eran senores o principales trafan en el 1!. 

bio un bezote de chalchfutl (esmeralda) de concha, oro o de -

cobre; y los que eran hombres valientes en la guerra tratan 

orejeras de oro, o de cobre, de concha col, de obsidiana, de 

turquesas, labradas de obra o de mosaico, y las demás gentes 

tratan bezotes hechos de piedra de cristal, de obsidiana o 

chalchihuites fingidos, y en las orejas traían orejeras del -

mismo material u orejeras hechas de barro cocido, o bien br~ 

ftidas o de canas que eran las más económicas y humildes entre 

todo el género de orejeras, (16). 
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Las mujeres cuando niftas t~mbién se rapaban la cab! 

za y ya adolescentes dejaban crecer el cabello, trayéndolo -

largo y suelto y nunca se lo tocaban; el de la frente se los 

cortaban a la manera de los hombres¡ y cuando ya eran una mu

jer hecha y había parido podía tocarse el cabello. 

También usaban aretes y orejeras y se t~tuaban los

pechos y los brazos con mucha meticulosidad, con tonos de -

azul muy fino. La base principal de su alimentacf6n era el -

mafz y los frijoles, el ajf, la sal y los tomates; usaban tafil 

bién por comida tamales colorados que llamaban xoco-tamales y 

frijoles cocidos, asf como perritos conejos, venados y topos. 

•oE LOS DEFECTOS Y FALTAS DE LOS OTOMIES• 

Los Otomfes han sido considerados torpes, toscos e 

inhibiles¡ al reclamarseles s~ torpeza se solfa decir en apr! 

bio¡ Ahi que inhábil eres, eres como Otomite, que no entien

des lo qu~ se te dice. lPor ventura eres uno ~e los Otomites? 

cierto, no io eres semejante, sino que lo eres del todo, puro 

Otomite. Todo lo cual se decía para injuriar al que era inh! 

bil y torpe, reprendiéndole de su poca capacidad y habili

dad, (18). 
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Existen algunas descripciones de sus hábitos y cos

tumbres que nos permiten tener una idea de su manera de pen

sar y actuar en su vida diaria entes y poco despues de la co~ 

quista. 

Así podemos leer lo siguiente: Vestuario, estos t! 

les suelen ser codiciosos y así las cosas que les parecen bo

nitas y graciosas las desean tanto que aunque no les sean ne

cesarias las compran. Los Otomites eran pulcros en ·sus ropas 

y cuando veían traer a otros se ponfan, aúnque perteneciese -

solamente a los seftores y principales lo tomaban y se lo ves

tían, y poniánselo tan mal que por ofensa de esto se les lla

maba Otomites. Lo mismo hacían las mujeres que indiferente

mente se ponian cualquier cosa que viesen de ropa y con todo 

esto no sabían ponerse bien las naguas, ni el huipil; y tanto 

querfan pulirse las mujeres que las mozas, por galanfa se em

plumaban con plumas coloradas los pies y piernas y brazos, y 

se afeitaban el rostro con un betún amarillo que llaman teco

záhuitl y teftfanse los dientes de negro: y sobre el betún ya 

dicho se ponían color. 

Las mujeres de edad se cortaban el cabello de la 

frente un poco, como los hombres, y como j6venes, también se 

emplumaban los pies y piernas y brazos, también se teftian los 

dientes de negro y el rostro de colores, todo al uso y costu~ 

bre de las mujeres solteras y aunque viejas tratabanse y ve~-
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tfanse como mozas, de ropas galanas y pintadas naguas y huipi 

les, (2). 

• HABITOS DE TRABAJO • 

Se describe que los Otomfes eran muy perezosos, au~ 

que eran recios y fuertes, para muchos trabajos de labranza -

pero inconstantes, porque acabando de labrar sus tierras and~ 

ban hechós unos holgazanes. sin ocuparse en otro ejercicio de 

trabajo, salvo que andaban cazando conejos, liebres, codorni

ces y venados con redes o con liga, flechas o con otras armas 

que ellos usaban para cazar. 

• ~BITOS ALIMENTICIOS • 

También agujeraban los magueyes para que manase Ta

miel para beber o para hacer pulque y emborracharse cada d{a

o andar visitando las bodegas de los taberneros y todo esto -

era pasatiempo de ellos, y al tiempo que el maizal estaba cr! 

cido y empezaba a dar mazorcas, comenzaban luego a coger de -
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las menores para comer, o para comprar carne y pescado y el -

vino de la tierra para beber, y de lo mismo servian las cala

bazas y los chiles verdes que se daban en tiempo del verano y 

cuando el maíz estaba ya sazonado gastaban lo que podfan de -

las mazorcas grandes, para comprar con ellas lo que era nece

sario para comerlas cocidas, y hacer de ellas tortillas y ta

males; y asf al tiempo de la cosecha no cogfan sino muy poco 

pnr haberlo gastado y comido antes que se saronase y luego 

que habían cogido lo poco compraban gallinas y perrillos para 

comer y hacfan muchos tamales colorados de dicho mafz; y he

chos hacfan banquetes y convidábanse unos a otros y luego que 

habían comido bebian su vino y asf se comían en breve lo que 

habfan cogido de su cosecha, (1). 

"Y decían unos a otros, g6stese todo nuestro mafz -

que luego daremos otras hierbas, tunas y rafees Y.decían que 

sus antepasados habían dicho que este mundo era así, que unas 

veces lo había de sobra y otras veces faltaba lo necesario". 

Al que consumia antes de tiempo lo que sería su co

secha se le decia por ofensa, que gastaba su hacienda al uso 

y man~ra de los Otomíes, como si dijeran de él Que bien pare

cía ser animal. 

"Estos Otomites comían los zorrillos que hieden y -

culebras, lirones y todo género de ratones, y las camadrejas 
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y otras sabandijas del campo y del monte. y lagartijos de to

das suertes y abejones y langostas de todas maneras". Y de -

las mujeres había muchas que sabfan hacer lindas labores en -

las mantas. naguas y huipiles que tejfan muy curiosamente; P! 

ro todas ellas labraban lo dicho de hilo de maguey que saca

ban y beneficiaban de las pencas pornue lo hilaban y lo t! 

jian con mucha delicadeza y de todas maneras vendíanlo bara

to. 

• D I O S E S • 

Los Otomfes adoraban a dos dioses. a uno lo llama-

ban Otontecuhtli, el cual fué el primer senor que tuvieron y 

al otro Yoc1ppa. a ést.e último dedicaban una fiesta mayor que 

al primero. Para efectuarla iban al campo a dormir y de~can

sar durante cuatro dias. cada vez que la celebraban llevaban

oara aquellos dias todo género de comida y bebida. no faltan

do los tamales colorados y tortillas hechas de masa. mezclada 

con miel. ya que esta era la fiesta mas importante que cele-

braban, (3). 

Adem&s de estos dos dioses tenian otro llamado Ate-
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tein, al que siempre iban a hacer oraci6n y sacrificios a las 

alturas de las sierras. 

• R A T R 1 M O N 1 O S • 

Los matrimonios generalmente se efectuaban por vo-

luntad de los padres quienes determinaban si habfa de ir el -

desposado a la casa de la esposa o la esposa a :asa de éste.

Se organizaba una comida y aquella misma noche la esposa era 

entregada al esposo. Los seftores principales pod{an tener 

hasta cuatro o cinco mujeres; más la gente del pueblo no podfa 

tener más que una. 

• P E 1 1 T E 1 C 1 A S • 

Purificábanse mediante banos que tomaban a media n~ 

che y se extrafan sangre de las orejas, los brazos y las pie~ 

nas. Cada Pueblo tenfa para este género de penitencias unas

casas apartadas en el campo, que eran exclusivas para los va

rones, pues las mujeres se entregaban a la penitencia dentro

de sus casas. 
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Los Otomfes no acostumbraban los sacrificios como -

los mexicas en tiempo de paz, sino unicamente en tiempos de -

guerra, entonces, si hacian algGn cautivo lo mataban y divi

dian su cuerpo en varias partes, que luego cambiaban en los -

mercados por chile, maíz y otras cosas, pues tales fragmentos 

eran materia preciosa y se vendían muy caras. (14). 

• G O B I E R N O • 

El Gobierno estaba constituido por un Cacique o 

Principal a quien se rendía obediencia y vasallaje. Duraba -

cuatro años, los que se denominaban sucesivamente, Conejo, C! 

ña, Pedernal y Casa. Consideraban como buenos años al del C~ 

nejo y al de la Casa, y a los de Caña y Pedernal los conside

raban como estériles. En estos anos comfan únicamente miel -

que txtrafan del maguey, nopales y bisnagas. Tenfan frecuen

temente malos temporales, por _la falta de agua y exceso de C! 

lor, sus meses se contaban con el calendario lunar. 

Habia otros pequeños Caciques que tenfan a su cargo 

de veinte a veinticinco hombres o algo mas, los que recogfan 

los tributos y que además estaban a cargo de la justicia y -

castigaban a los ladrones por medio de azotes y serias repri

mendas. 
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Al que forzaba a una mujer lo ataban de pies y ma

nos y lu mataban a pedradas. A los vagabundos se les azotaba 

con ortigas. En cambio no se castigaba a los homicidas. 

Andaban casi desnudos, pues sólo usaban una faja en 

la cintura que les servia para ocultar las partes vergonzosas 

su alimentación era en aquellos tiempos y aún sigue siendo V! 

ge ta 1. por más que gustan mucho de la carne que acostumbrab.an 

unicamente como un lujo. Parece que antes de la conquista se 

conservaban los Otomíes más sanos y eran más diligentes en -

sus trabajos, (16). 

Que los Otomfes no hayan dejado obra material de su 

Cultura en el Valle del Mezquital, consistentes en pirámides 

o esculturas, debe hacernos pensar que si en efecto constitu

yen un remanente de la Población Arcaica del Va11e de México, 

que estuvierun asentados en Cuicuilco, sufrieron primero la -

acción del fuego en la erupci6n del volcán, lo que los oblig~ 

a emigrar a lugares inhó~pitos, en donde más tarde fuerón in

vadidos por los Toltecas, Chichimecas y más tarde por los Me

xicas, quienes cambiaron la Toponima Otomí por la nahoa; de! 

pues sobrevino la Conquista Hispana y continuarbn sojuzgados, 

y posteriormente en el México Independiente han sufrido el 

desprecio y la indiferencia de los criollos y mestizos. 
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Sin embargo los frailes Franciscanos y Agustinos -

aprovecharon la circunstancia de su poder espiritual sobre -

los indígenas y emplearon a éstos como peones para cargar pi~ 

dras y realizar la edificación de grandes monasterios en Tula 

Huichapan, Chapantongo, 'Alfajayucan, Itzmiquilpan, Actopan, -

Atotonilco el Grande, Meztftlán, Molango, Huejutla, etc., y -

aht permanecen tales obras monumentales que una vez fueron r~ 

gadas con el sudor y sangre de los Otomíes. 

También tenemos que mencionar que no sólo trabaj~ 

ron en tales monumentos como peones, sino también como artis

tas, pues tenemos las bellas pinturas murales del templo de -

Itzmiquilpan que ostentan la manufactura fndfgena, lo que nos 

hace pensar en que fueron hechas por un pintor Otomi anónimo, 

pero que nos ha legado un gran códice mural, quizá único en -

América. 

Asf mismo tenemos cruces atriales de cantP.ra, de 

gran tama~o. como la del Monasterio Franciscano de Alfajayu

can, con símbolos cristianos e indfgenas esculpidas, los que 

denotan la acción de mano maestra, probablemente también de -

algún indtgena de este grupo, (3). 



•oISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS OTOMIES• 

La numerosa familia Otomf perteneciente en la lin

gutstica al grupo Otomiano y según la clasificacién, Mendizá

ba 1 (16) y Jiménes (13), al gran grupo Macro Otomangue conti! 

ne en su seno varias subfamilias: Mazahuas y Matlatzincas, en 

el Valle de Toluca, Pames en el Norte del Estado de Hidalgo y 

Otomies propiamente dichos que ocupan extensas áreas de dive~ 

sos lugares del Pafs. 

Sahagún (15) anota que antes de que los Mexihcas

se asentaran en varios lugares al oriente del Pafs en forma -

casi definitiva, los Otomfes se habfan establecido en parte -

de Tlaxcala, Puebla, Verácruz y el Oriente del Estado de Hi

dalgo, los que en esta última porci6n seffalada (Tenango de Do 

ria, San Bartolo Tutotepec, etc.) son los llamados Otomfes S! 

rranos que llegaban también hasta Huayacocotla, en el Estado 

_de Ver§cruz. 

Otros grupos Otomfes vfvfan en parte del Estado de 

México, y de lo que actualmente es el Distrito Federal tenie~ 

do relaciones con los grupos de Hazahuas y Matlatzincas, con 

quienes estan emparentados linguisticamente, y con los Mexih

cas que seguramente ejercier6n gran influencia sobre ellos, -
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Mexicanizándolos. Pero el grupo Otomf mas fuerte y numeroso 

ocupaba la regi6n occidenta~ del Estado de ~fialgo, lo que 

hoy se llama Valle del Mezquital y cuyos Municipios integran

tes han sido ya mencionados. 

Antes de la Conquista Hispana este grupo tenfa rel! 

ciones estrechas con sus congéneres ·que ocupaban Jilotepec, -

Frontera Norte y parte de la Sierra Gorda, Zonas que eran fr~ 

cuentadas por los Chichimecas, (1). 

Ante lo descrito por Sahagún con respect9 a que las 

mujeres Oto~fes eran hábiles tejedoras y bordadoras, y que -

elaboraban bellas prendas de vestir serfa una prueba de que -

estas últimas hayan tenido relaciones comerciales con los Ch! 

chimecas, para demandar de éstos implementos de cacerfa, como 

arcos, flechas, quitapieles, etc., ofreciendo a cambio piezas 

de sus artesanfas. 

Otros grupos más de Otomfes habitaron otras porcio

nes del Est~do de México y uni peque~a parte de Michoacán. 

Esta dfstribuci6n prehispánica de los Otomfes nos -

hace pensar en una especie de corredor trazado de Oriente a -

Poniente, desde Verácruz hasta Hichoacán. 
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Después de la Conquista Hispana su distribución su

fre algunos cambios, particularmente en muchos de sus rasgos 

culturales, especialmente en _el idioma en los Pueblos cerca

nos al Valle de México, en donde se nahuatizaron o mexicaniz! 

ron poco a poco. 

Por lo que se refiere al Estado de Hidalgo, la Po

blación Otomf llegaba hasta Pachuca, de manera que varios lu

gares eran nombrados en lengua Otomf. Pachuca se dice Junthé 

Real del Monte Magosti, y México como Mabonda. 

Una vez descubiertas las minas de Pachuca en 1552 -

por Rodrfguez de Salgado y luego más tarde, implantado el Si!. 

tema de Bartolomé de Medina en 1555, consistente en la ama 1 g! 
d. 

macf6n con mercurio, llamado también sistema de patio, ta pr2_ 

ducción y actividad minera florecieron, atrayendo a mucha ge[ 

te en busca de empleo, de manera que mucha gente Otomf de los 

alrededores, Itzmiquilpan, Actopan, Atotonilco el Grande,etc. 

llegó a ésta Ciudad en busca de empleo como peones o barrete

ros, (2). 
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• E V A N G E L I Z A C I O N • 

La Historia nos describe que la Conquista del Terri 

torio Hidalguense, comenzando por su porción Sur, fué realme~ 

te pacífica, en la cual intervinieron principalmente los Fral 

les Franciscanos y Agustinos, quienes fueron fundadores de 

los primeros conventos y Templos de lula, Tepeapulco, Apan, -

Singuilucan, Huichapan, Chapantongo, Alfajayucan, etc., y los 

Agustinos en Atotonilco el Grande, Mezquititlán, Meztitlán, -

Zacualtipán, Molango, Huejutla y en la Sierra Alta; en el Va

lle del Mezquital, Actopan e Itzmiquilpan. 

Pero en general con las excepciones correspondien

tes a los Frailes del XVI y del XVII, s61o les interes6 efec

tuar la evangelizaci6n para uganar almas para el cielo", sin 

tomar en cuenta los medios de que se valían, y muchas veces -

no sólo en el Estado de Hidalgo, sino en muchos otros sitios 

la labor de tales Frailes, que en alqunos casos fué humanita• 

rla y humanizada, en muchos otros con~isti6 en ignorar la pr~ 

blemática de los indfgenas·tanto por propia comodidad, como -

por el absoluto desconocimiento del medio donde actuaban. 

Si a lo anterior se agrega la labor de los enconm!n 

deros, intransigente y dura se observa que mucho$ Pueblos de 
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Otom{es se desptazar6n nuevamente, unos a ta montana y otros

ª tos Valles y sitios mas &ridos e inhóspitos, como el del -

Mezqttital, en donde precisamente por lo poco productivo de -

sus tierra~. 6stas no despertaban la codicia y ambici6n de -

los Conquistadores, (2). 

Esta situación social y económica hizo de los Ot~ 

mfes, los Siervos primeramente de los enconmenderos y de los 

Frailes, y mas tarde de los Criollos y los Mestizos, hasta la 

fecha, de manera que aún hoy tos Otomfes· siguen luchando con

tra su propio medio ambiente, aúnque en fechas recientes la -

labor del Patrimonio Indfgena del Valle del Mezquital se ha -

dejado sentir, logrando superar algunas diffcultade~, dotando· 

de servicios de agua entubada a varias Comunidades, estable

ciendo Centros de Salud, especialmente para atenci6n Materno

Infantil, repartiendo desayunos escolares, auspiciando la ca~ 

tellanización y la alfabetizac16n1.con Promotores bilingues, -

mejorando tas t~cn~cas agrfcolas, etc •• y lo m&s importante 

dbriendo algunos Centros de Trabajo, tratando de Industriali

zar materias primas locales 



"DISTRIBUCIOH DEL ACTUAL GRUPO OTOMI• 

Después del establecimiento del Otomí de Nopala, 

Conín, en tierras de Querétaro y la Fundación de éste lugar -

el dí~ de Santiago Apóstol el 25 de Julio de 1531, los Oto--. 

míes ya conquistados religiosamente, marchan a poblar parte -

de Guanajuato ayudando a fundar san Miguel el Grande (1547), 

llamado hoy San Miguel de Allende y así a la fecha los tene

mos principalmente en el Occidente del Estado de Hidalgo (Va

lle del Mezquital) en el Oriente de ésta misma Entidad (Tena! 

go de Doria, San Bartolo Tutotepec, etc.), llamados los prim! 

ros Otomíes del Valle y los segundos Otomfes Serranos, en pa~ 

te de Querétaro, de Guanajuato, de Tlaxcala, de Puebla, del -

Edo. de México, de San Luis Potosi, del Distrito Federal, y -

quizá también parte de Hichoacán, aclarando que esta distri

bución es normal y constante, pues esporádicamente por razo

nes de trabajo u otras causas se les encuentra también en -

otros lugares del País; dándose el caso de Otomíes de Itzmi-

quilpan, Alfajayucan y otros lugares del Valle del Mezquital, 

as1 como los que marcharon a los Estados Unidos como braceros 

y que habiendo logrado su calidad de residentes en aquel País 

se han colocado allá sin regresar a su lugar de origen, (16). 

SegGn la distribución geográfica que se le atribuye 
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la familia Otomf es muy extensa, siendo probable que sea en -

el Estado de Hidalgo en donde se encuentren el mayor número -

de ellos, desde luego en el Valle del Mezquital, pero también 

en la Sierra, en Tenango de Doria, San Bartola Tutotepec y 

otros Pueblos aledaños hasta Huehuetla, remontados en las mo~ 

tañas, en donde desde tiempo inmemorial han conservado cierta 

libertad de acción, pues parece ser que estos Otomies Serranos 

que seguramente estuvierón relacionados con los del Señorfo -

de Heztitlán, el cual fué conquistado por Andrés de Barrios.

no se doblegaron ante la invasión de los Mezihcas y así mismo 

resistierón valientemente ta conquista de los Hispanos, que -

lograrán dominarlos mucho tiempo·después. 

A la fecha, cuando los Otomfes Serranos vienen a ta 

Ciudad de Pachuca, 'se les ve transitar por las Calles en pe

queros grupos con orgullo y prestancia, rasgos psfquicos her! 

dados de sus antepasados. 

' En el Valle del Mezquital sólo existe el grupo étni 

co Otomf, que en diversos Pue~los convive con los Criollos, -

asf pues, en los tres Pueblos que son los vértices del área -

trianguliforme señalada, Actopan, Itzmiquilpan, Tula y otros 

muchos más, existen habi~antes de habla Otomf, siendo Itzmi

quilpan el lugar más densamente poblado por este grupo étnico 

En los Pob1ados al Norte de Itzmiquilpan, rumbo a los Munici

pios de Nicolás Flores y el Cardonal, como son los casos de -
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Nequetejé, El Espíritu, Oefay, Huacrf, La Palma, San Antonio, 

Sabanillas y otros. 

En la Enciclopedfa de México, (1) en la descrip-

ción acerca del grupo Otomf, se menciona respecto a su distrl 

buci6n geográfica lo siguiente: 

Familia de Pueblos de origen prehispánico, habitan

tes de la Meseta Central de México. Los grupos comprendidos 

en ella son los Otomies propiamente dichos, los M~zahuas, los 

Matlatzincas, los Ocuiltecos, Los Pames del Norte, los Pames 

del Sur, los Chichfmecas-Jonaz y los Matlames, estos dos últi 

mos ¿esaparecidos en el siglo XVI. Se referian asi mismos -

como njan nyu, (el que habla la lengua), pero el término Ot~ 

mf {u Otomite como lo llamaban los Aztecas); lo tomaron, se

gún Fray Bernardino de Sahagún, de un caudillo antecesor lla

mado Otón. Los Nahuas usaron et término como calificativo, -

de ignorante y grosero, "como un Otomite", (14). 

Estos Pueblos habita~ la Meseta Central, entre los 

19º y 23° de latitud norte y a más de mil metros de altftud,

en las siguientes regiones: (1) 

a}.- Sierra de Cruces, al Oeste del Valle de Mé

xico, en Zonas boscosas {pino, abeto, enci

no) con 2,500 mm. anuales de lluvia y en 
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terreno irregular; hacia el sur, en la Sie

rra del Ajusco, donde se encuentran los únj_ 

cos Pueblos Ocuiltecos que ~ubsisten: San -

Juan Atzingo y Toto. 

b).- Meseta de Toluca-Ixtlahuaca, región lisa, -

con altitud de 2,300 mts., lluvias de temp~ 

ral y algunas lagunas (en el Rio Lerma), 

los Otomfes habitan al Norte y Este de la -

Ciudad de Toluca y en las partes restantes

los Mazahuas y Matlatzincas; de éstos últi

mos sólo permanece el asentamiento de San -

Franciscn Oztotilpan, al pie del Nevado. 

c).- Escarpamiento occidental de la Meseta Cen-

tral con una humedad regular durante el ano 

y vegetación subtropical, en cierto modo 

una extensión cultural de la región de Tol~ 

ca. 

d).- Llanuras de Quer,taro e Hidalgo, lfgerame! 

te abajo de los dos mil metros de altitud -

con poca lluvia y predominio de pastizales, 

cactus y matorrales; sin embargo las ribe-

ras son siempre verdes y en ellas se culti

van granos y pastos de ciclo corto; al cen-
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tro del área de Norte a Sur, corre la Sie-

rra de TÓlimán, de clima algo más frfo y h~ 

medo que los llanos, donde viven grupos Ot~ 

mfes. 

e).- Sierra Gorda, entre los rfos Moctezuma por 

el Sur y el Santa Marfa por el Norte, ambos 

afluentes del Pánuco; con una altura de mil 

a dos mil ~etros y un clima templado en los 

Valles secos y de vegetación pobre; en la 

parte meridional habitan Otomfes y Pames 

del Sur (éstos en Jilapan y Pacula) y en la 

septentrional los Pames del Norte. Estas -

regiones estan relativamente contiguas oero 

aún hay otras, aisladas, en las que también 

habitan Otomfes. 

·f).- El Valle del Rfo Laja, de geograffa similar 

a los llanos de Querétaro, aúnque con un 

Rfo de flujo permanente que permite l~ agr! 

cultura de riego. 

g).- Pames de Guanajuato, prolonqación de los de 

Querétaro, aúnque sin ocupación Otomf homo

génea¡ en ellos se encuentran también los -

únicos asentamientos Chichimecas que persi! 
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ten. 

h).- Sierra de Puebla, continuación de la Sierra 

Madre Oriental al Sur de Sierra Gorda, con 

mayor precipitación pluvial y una vegeta

ci6n subtropical de altura. 

f).- Ixtenco, asentamiento aislado en el Estado 

de Tlaxcala, al pie de la Malinche, en lla

nuras de mas de dos m11 metros de altura, -

con humedad regular y lluvias de verano 

(Manrique 196~). (1). 

En esta vasta región subsisten adn (Censo de 1970)-

221,062 hablantes de Otomi, de los cuales 37,701 son monolin

gues, Estas cifras sin emba~go no registran a los menores de 

5 aftos de edad que hablan esa lengua, ni a los mayores que no 

la hablan, pero que viven en las Comunidades Otomfes con un -

estilo de vida indfgena. 

Manrique, (1) calculó para 1970: trescientos mil -

Otomfes, setenta mil Mazahuas, quinientos Matlatzincas, mil -

quinientos Ocuiltecos, trescientos Pames del Sur, dos mil qui 

nientos Pames del Norte y seicientos Chichim~cas-Jonaz, o sea 

un total de 375,400,00 
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Driver y Ma~sey (16) sostienen que antes de la 

Conquista los Otomfes se habían expandido a una Zona del alti 

plano mayor que la que actualmente ocupan, (a la llega~a de -

los Espaftoles), los Pueblos que se fundar6n en esa época en -

Zona Otomí fuer6n Querétaro, San Juan del Río y San Luis de -

la Paz. 

El desplazamiento de Otomies hacia el Norte, en la 

Zona Pame y la Sierra Gorda, fué estimulado por los Ranchos -

Mestizos en los Valles y continúa hasta la actualidad ) .

Después de la Revolución, los Otomíes recuperaron parcialmen

te sus Territorios en forma de Ejidos; y se aceleró su incor

poraci6n a la vida nacional al incrementar los medios de com~ 

nicaci6n, y el sistema educativo. 

Con relación al inciso "h", relativo a los Otomfes 

de la Sierra de Puebla, debe considerarse principalmente a 

los Otomfes de Pahuatlán, que conservan muchos rasgos culturª· 

les tradicionales muy antiguos, como la fabricación de papel 

de corteza de árbol. inclusiv~ para actos de brujería, hecho 

aquel con todo un severo ritual; el juego-danza "El Volador", 

sólo que modificado en el sentido de que en vez de participar 

cuatro voladores como antafto y como todavía se conserva en el 

Tajfn, participan seis muchachos que vuelan; la danza de los 

"Acatlazques", los Lanzadores de carrizos y desde luego, su -

idioma el ·otomf de la Sierra. 
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De este enorme panorama geográfico ocupan un singu

lar interés desde el punto de vista socio-económico y antrop~ 

lógico los habitantes de las Llanuras de Hidalgo que limitan 

con las de Querétaro que constituyen el Valle del Mezquital 

(3). 

•ASPECTOS ANTROPOLOGICOS• 

La semejanza ffsica de los Otomfes antiguos con lo~ 

Asiáticos es notable: cabello lacio y largo, poco vello en el 

rostro y el cuerpo, pómulos salientes, nariz chata, ojos obli 

cuos, dentadura larga y aguda, y sobre todo el mismo tipo de 

sangre, la resistencia ffsica y ciertos carácteres psfquicos: 

ánimo pasivo, espfritu contemplativo e imitativo, ascetismo, 

etc. Las comparaciones de la Lengua Asfatica y Otomf con el 

Maya antiguo, confirman que todos puedAn representarse fonéti 

camente con signos ideográficos, como los chinos que son mon~ 

silábicos, 

En general puede decirse que su tall~ es mediana, -

aproximadamente entre 1.60 y 1.70 mts.~ con mayor tendencia a 

la bajt estatura pero la complexión bien proporcionada, aun

que también se ven algunos individuos adelgazados, posiblemerr 

te debido a causa de una mala nutrición, o por la rudeza de • 
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chos, (14). 
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Sus manos y pies son an--

La piel es de color moreno-oscuro, observándose en 

algunos casos ligeramente escamosa y seca. El cabello está -

bien implantado y es de color negro, lacio y grueso, usado -

largo por las mujeres que lo peinan en dos trenzas, y corto -

por los hombres, aúnque en la actualidad, siguiendo la imita

ci6n de la moda, muchos j6venes lo usan bastante largo, esp!_ 

cfalmente aquellos que frecuentan los Centros de las Poblaci~ 

nes. 

La canicie y la calvicie son excepcionales en este 

grupo. El bigote y la barba son escasos. Sus ojos son obsc~ 

ros ligeramente oblicuos. La nariz en algunos casos ligera

mente aguilefta, es de base mediana, a veces gruesa y lige

ramente levantada como si tendiera al platirrinismo. Los p6m~ 

los son ligeramente salientes; los labios regulares a veces -

gruesos. En las mujeres se ven labios delgados finos. La 

dentadura se ve bien implantada, al parecer la caries no es -

muy común, pues aún en personas grandes se observa la dentad~ 

ra bien conservada. 

La frente aparentemente es estrecha debido a que 

los hombres se dejan crecer el pelo al frente. Anteriormente 

los Jefes de un Pueblo se cortaban el pelo al rape, dejando.-
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s6lo un pequeno mech6n al frente que les cafa casi hasta los 

ojos. con lo cual esta aparentaba ser muy angosta. (14). 

Predomina en ellos el tfpo de mesocffalos y aúnque 

algunos c11sos la al fmentaci6n puede ser insuficiente, se ve -

que ofrecen resistencia desde niftos, a la fatiga y a los tra

bajos rudos, asf como a las inclemencias .del tiempo. 

En relaci6n a los aspectos psfquicos, se observa 

que son de carácter reservado, mostrándose as f.· generalmente 

al forastero, hasta parecer hermético. sin embargo cuando se 

ha despertado su confianza para el visitante extrafto, su as

pecto cambia y brindan una conversaci6n particularmente si se 

comienza 6sta en su propio idioma, aúnque sea con unas cuan

tas palabras, por ejemplo: el saludo, ya que este requiere -

cierta modulaci6n de Ta voz que lo hace amable y muy respetu1 

so, lo mismo que la frase para despedirse. 

En general. pueden considerarse hospitalarios, am! 

bles, generosos y abnegados. éste último atributo principal

mente en la mujer qu~ además llega a desempeftar rudos traba

jos en las Artesanias y en la Agricultura. 

Aúnque al principio de la relaci6n parecen descon

fiados y después. reserva4os, cuando se les trata bien se 



• 37 -

vuelven francos y abiertos. pudiendo'ser ofensivos y muy ren

corosos. 

Con relaci6n a la psfquis de los Otomfes del Valle 

del "ezquit~l, Gómez Robleda, describe lo siguiente: (16) 

•CARACTERES PSJCOl.OGICOS• 

Actitud, es muy d1fici1 saber cual .será la actftud

esponti~ea de los Otomfes,· puesto que n~sotros, como la mayo

rfa de los ·irivestfgadores, sin duda resultamos personas extrl 

nas, del tfpo del que les indfgenas han recibido siempre, ma

los tratos en un medfo social en que son explotados y lamentt 

blemente incomprendidos. la actitud a que nos referf1110s es -

una .función que expresa condensadamente la personalidad, de -

manera permanente, y que está muy influida tanto por la expe

riencia individual como por la colectiva, o de clase Social.

Los Otom1es se nos presentaron como personas dóciles, descon

fiadas, indiferentes y poco comunicativas, (14). 

De existir esta conducta en el caso particular de -

los Otomtes, debemos de tomar en consideración la lucha que -

han librado. durante su vida contra todo y contra todos, por • 
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lo que puede ccnsiderarse natural el que se muestren reserva

dos, desconfiados y que sus facies acuse un determinado est! 

do de ánimo, de indiferencia por lo menos, lo cual hace pe[ 

sa~ que es no sólo necesario, sino indispensable, adentrarse 

en un psiquis mediante las relaciones que mantengan la cons

tante comunicación para llegar a una apreciación más acert~ 

da. 



ªPATRONES DERMATOGLIFICOS, ORIGEN E HISTORIAª 

• H 1 S T O R 1 A • 

El estudio de los· dermatoglffos siempre ha despertt 

dn un profundo interés desde los albores de la Humanidad, co

mo lo demuestra el hallazgo de un petroglffo localizado en el 

margen del lago Kejimkojick en Nueva Escocia que muestra lo -

que parece representar la palma de una mano, con lineas que -

representan a las dermapapilares y a los pliegues. 

También tenemos los Dolmenes hallados en la Isla de 

Gavrins frente a Inglaterra y mas recientes los fragmentos de 

una 14mpara de arcilla encontrados en Palestina, que corres-

ponden a los siglos IV 6 V de la era Cristiana en los que se 

observan las impresiones digitales, (7). 

Los conocimientos empfricos y cientfficos acerca de 

los dermatoglífos no se pueden separar con facilidad, asf 

existen trabajos de Grew en 1684, Malpigi 1686 y Purkinje -

1823, siendo este último el primero en clasificar los dermA· 

toglffos desde el punto de vista morfol6gico distinguiendo 

nueve grupos de huellas. A fines del Siglo XIX Sir Francis-
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Galton introduce un método práctico para la identificación de 

huellas digitales, senalando también un nuevo elemento denom! 

nado por el trirradio. Un gran número de investigadores han 

enriquecido con sus trabajos lo que a la fecha se sabe sobre

dermatogl ffos, (30). 

Finalmente en 1926, Harold Cummins propuso el térm! 

no descriptivo dermatoglffos de las voces griegas: derma, 

piel y gliphe, esculpir. A la Ciencia que se dedica al estu

dio de los aspectos biológicos, genéticos y fisiológicos de 

las lfneas dermopapilares, (6). 

• E M 1 R 1 O L O G 1 A • 

Los surcos dermatopap1lares se forman a partir de -

la decimosegunda semana de gestación, pero alcanzan su m&ximo 

desarrollo a partir de la decimosexta, no siendo influencia-

dos por el desarrollo de los huesos, músculos o por el movi-

miento de las manos dentro del útero •. Una vez alcanzado su -

desarrollo definitivo no cambian salvo en su tamano, (29). 

Estos patrones son caracterfsticos de cada indivi

duo y pueden determinarse desde el nacimiento. 
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Sus patrones de organizaci6n en cada individuo si

guen un modelo de herencia multifactorial • 

• F 1 l O G E 1 1 A • 

Las huellas no son exclusivas del hombre, los esbo

zos de su formaci6n se encuentran en otros animales, como en 

la nariz del perro, en los cojinetes de los cuadrúpedos qued_!n 

do plenamente definidos en el orden de los prfmates, (6). 

En un sentido estricto los dermatoglffos estudian -

la~ crestas y surcos del estracto c6rneo de la piel. 

La dermatoglfffa estudia los patrones de distribu

ci6n de las lineas dermopapilares, palmares y plantares cu

yos sistemas de distribucf6n son los siguientes: los llamados 

•ordenamientos conffguracionales simples" o campos abiertos -

que corresponden a una amplfa dfstribuci6n de lfneas parale-

las lo que se denomina con las letras CA. 
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• • V E S T 1 G 1 O S • 

Son patrones que no se llegan a completar, cada ra~ 

go está frecuentemente a la mitad proximal de las falanges de 

las áreas hfpotenar, tenar y de la interdigital de la palma -

de la mano. 

Para clasfffcar los patrones se toman en cuenta las 

conjunciones de lineas llamadas trirradfos. El trirradfo e~ 

tá localizado en la uni6n de tres lfneas en un punto, (30). 

• PATROIES DERMATOGLIFICOS • 

Los patrones verdaderos son arco y espiral, aúnque

algunos autores consirleran también a las Asas como patrones -

verdaderos. Los primeros se forman cuando existe un~ discon

tinuidad en el arreglo paralelo de las lfneas. En las regio

nes digitales cuando existe un trirradio, implica la presen-

cia de una asa o en último caso de un arco en tienda. 
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• A R C O • 

En el patrón arco las crestas se distribuyen 

hacia otro lado, esta figura no tiene trirra-

• A S A S • 

Esta figura se forma por el cambio en la dirección

que toman las lfneas de un campo tornándose hacia dos angulos 

rectos de 180 grados. El centro de una tfpica asa es la di· 

recci6n de una cresta que regresa y forma dos lfneas adyacen

tes, semejando una "U" invertida. 

Esta zona también puede estar representada por una 

isla, las lfneas dermopapilares en una asa entran por el lado 

curvo. 

Si el trirradio en el lado cubital abre o mira ha· 

cia el radial se le llama asa radial y si es al contrario cu

bital. 
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• E S P 1 R A L E S • 

Corresponden a los patrones más complejos. Esta fi 

gura tiene al menos dos trirradios, su forma simple presenta 

las lfneas con una distribución de elipses paralelas, su for

ma compleja esta orsanizada por dos asas juntas formando una 

doble espiral. 

• AREAS PALMARES.Y PLANTARES• 

Para la descripción de los dermatoglffos palmares -

y plantares y ~u interpretación es necesario tomar en cuenta 

los patrones anteriormente descritos, asf como su posición 

anatómica en las diversas áreas en que tanto la palma como la 

planta se han dividido. 

En los patrones palmares se usan comunmente los 

términos anatómicos; proximal, distal, cubital, radial, hipo

tenar, tenar, para describir su localización y senalar su di

rección hacia los bordes correspondientes. 
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• SALIDA DE LAS LINEAS PRINCIPALES w 

A la palma de las manos se le asignan los namerós -

6, 8, 10, 12, a la base de los dedos, iniciandose el número: 

6 en la base del dedo fndice. 

La abertura que existe entre los dedos a partir del 

meñique se enumeran 7, 9, 11, 13', 13" respectivamente. 

A la región tenar se le asigna el número 1, el núm! 

ro 2, esta sobre la mitad de la muñeca cerca del pliegue de -

flexf6n de la misma, el número 3 esta en la regi6n hipotenar, 

el 4 sobre el borde cubital a la mitad de la palma de la mano 

finalmente un poco mas "arriba" los números 5', 5". 

Las lfneas que parten de cada uno de los trtrradios 

a, b, c, d, t, deben seguirse al microscopio recalcando sus -

surcos con un ldpiz de punta fina, ya que de la base de estos 

trfrradios y siguiendo su curso se origtnardn las lfneas 

principales: A, B, C, D, 

Estas 11neas principales ir8n a terminar cerca o en 

los números 1, 2, 3, 4, 5', 5", 6, 7, a, 9, 10, 11, 12, 13', .. 

13", que daran 1 a clasificaci~n nul!)eri1l (:Orre.spondtent.e a 
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esa palma, junto con la clasificación morfol6qica de patrones 

verdaderos, vestlqios, multiplicaciones, etc. en cada una de 

las áreas analizadas. Figura 

5' 

4 

... - _,, , 
,,,. --- .. _ .. 

REGION 
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,''~ 
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Ffqura No. 1 Esquema que muestra las reqiones 
palmares, posición de los trfrradios y los n! 
meros de las salidas de las lfneas prlncfpa-
l es. 
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• PLIEGUES DE FLEXIOI • 

Los pliegues de flex16n de la muneca sirven como 1! 
mite inferior de la palma coincidiendo con. el lfmite inferior 

de las crestas de la piel. 

El pliegue metacarpo falángico forma la lfnea divi

soria entre la palma y los dedos. El pliegue radial longitu

dinal se incurva para r~ear la eminencia tenar y la región -

que ocupa el cojinete interdigit~l I, (8). 

El pliegue distal transversal asf como la porción -

radial del pliegue proximal transverso forman el lfmite prox! 

mal incompleto de la región ocupada por los cojinetes interdi 

gitales II, III, IV, los niveles termineles en el borde cubi· 

tal de los pliegues transversal, distal y proximal ayudan a -

definir las zonas que servirán para la formulación de las lf

neas principales. 

• AREAS PALllARES • 

La superficie palmar se divide en seis áreas derma

togl fficas o configuracional3s, que se formulan individualme~ 
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te con un sfmbolo, y la serie de s1mbolos es la fórmula: 

'rea hipotenar-tenar/interdigital; 

Interdigital 11; 

Interd1gftal 111; 

Interd1gfta1 IV; 

cada una de las cuales constituye una unidad topográfica. 

• TRIRRADIOS PALMARES Y SU POSICIOI • 

En la palma de la mano se encuentran cinco trfrra-

dios, cuatro de ellos se llaman digitales, por estar cerca de 

la base de los dedos y en secuencia radio-cubital se denomi-

nan con las letras minúsculas: a. b, e, d. El quinto trirra

dio llamado axial o trfrradio t, est& comOnmente en la región 

tenar, cerca del pliegue de la muneca. Por lo general sólo -

se encuentra un trirradio t, cµando éste está en su posfcfón

mas alejada se denomina trirradio t", en su pos1c16n interme

dia t'; cuando se encuentran dos o mas trfrradfos, éstos se -

formulan en el orden proximal distal t-t-t'-t", (33) 



- 49 -

•fJGURAS PRESENTES EN LAS DIVERSAS REGIONES PALMARES• 

Cuando se presenta vestigio y multiplicación a la -

vez se escribe (V/M), también cuando una área conffguracional 

presenta dos configuraciones se escribe un doble símbolo 

(C/R), (Asa cubital/Asa radial). 

El área hipotenar puede presentar en ocasiones con

figuraciones duplicadas como dos patrones verdaderos. un pa

trón y un campo abierto o un arco, dos arcos o dos campos 

abiertos. El sfmbolo de las configuraciones se separa por 

una línea oblfcua. Las configuraciones del &rea tenar e in-

terdigital I, están relacionadas anatómiéamente, sus patrones 

son los mismos y se pueden encontrar también en otras áreas.

en algunos casos no existen indicaciones de patrones o vesti

gios presentando un ca~po abierto o continuo o bien existir -

un patrón único o vestigio, etc. (6}. 

En las huellas palmares en ocasiones puede faltar -

un trirradio, siendo esta condición ~ás frec~ente para el tr! 

rradio e, formulándose con la letra o. La abreviación de una 

linea se escribe X. 
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Es posible encontrar tambi~n duplicaciones de los -

trirradios describiéndolos con las letras: a'. b'. c' y d'. 

. • DERMATOGLIFOS PLANTARES • 

Las diferentes regiones de las plantas de los pies 

son análogas a las de las palmas de la mano. Por razones mo~ 

fológicas el área tenar y la interdigital estan unidas. Los -

trfrradios de la planta del pie son: a, b, c. d, localizados 

cerca de la base del pliegue metacarpo falángico y el quinto 

trirradio p que corresponde al trirradio t de la palma. Exf!_ 

ten en la planta del pie siete áreas configuracionales. Con 

cierta frecuencia existen dos trirradios subtendidos por dos 

dedos por lo que debe formularse: ab. be, cd. (17). 

·;(' 

En la practica a veces el trirradio que está sobre 

la parte distal de las áreas interdigitales puede ser diffcil 

su obtención especialmente en los ninos, por lo que puede di

ficultarse el análisis de las huellas plantares. Los patro

nes .en el área del primer artejo se encuentran normalmente y 

se utiliza la letra e para un trirradio cerca de Ja base del 

primer ortejo. un segundo trirradio se de!igna con la letra -
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e', sin embargo, algunos investigadores prefieren designar e~ 

tos trirradios con la letra e, f¡ acordándose de las posici~ 

nes que ocupan en la palma de la mano como sucede con el tri 

rradio t'-t". Por ~ste sistema e ocupa una relativa posicion 

distal y f, está cerca del b.orde tibial, (30). 

nAPLICACION DEL ESTUDIO DE LOS DERMATOGLIFOS EN MEDICINA• 

El estudio de los patrones dermopapilares en diver

sos padecimientos ha tenido como finalidad determinar su utf· 

lfdad como auxiliares en el dfagn6sttco clfnico, (15) ·(19) • 

(23) (26) (31). Algunas de las enfermedades que han sido ob 

jeto de este estudio son las siguientes: 

• SllDROMES CROMOSOMICOS • 

•sJIDROME DE DOWl-TRISONIA 21•.- La mayorfa de los

investigadores han encontrado un aumento de las asas entre 

los dedos anular y medio, asas radiales en el anular y meftt-

qu~. un patr6n hipotenar 3 un ángulo atd, mayor de 57 grados. 
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El pliegue transverso palmar se encuentra en el 58% de éstos

pacien~es y s61o en el 2% de las personas normales. 

Un pliegue simple en el dedo meftique se encuentra -

en uno de cada cinco pacientes afectados de éste Sfndrome. P~ 

ra Walker las asas distales en área del primer ortejo ayudan

al diagn6stico en los casos de Síndrome Down, las asas en el 

área del primer ortejo por lo general son más pequenas. Las 

lfneas que se desprenden de los trirradios a, b, c, por lo 9! 

neral atienden a ser rectas. Existe desplazamiento del tri-

rradio t-t•, (10) (33) (31). 

•rRISOMIA DEL GRUPO 18•.- Los individuos con tris~ 

mia del grupo cromos6mico 18, presentan aumento de los arcos 

de dos dedos pudiendo existfr 10 arcos. S61o el 2% de las 

personas normales tienen m&s de 6 arcos en los dedos. Puede 

también aparecer un pliegue transverso palmar, asf mismo una 

flexi6n del pliegue én los dedos, (8) (17) (33). 

• TRISOMIA 15 •.- Un arco patr6n fibular en el 

área del primer ortejo se encuentra s61o en el 1% de las per

sonas morales siendo muy frecuente en la Trisomia 15. El ar 

co fi~ular S nunca ha sido reportado en personas normales, 

puede considerarse patognom6nico de la Trisomia 15. Ffnalme! 
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te un t~irradio t se puede encontrar, (18) {19). 

• TRISOMIA 21 CON XXX •.- Comúnmente se encuen 

tra ocho asas cubitales, una espiral, un arco en los dedos, • 

arco tibial en ambas áreas del primer ortejo, (33). 

• TRISOMIA DE LOS CROMOSOMAS 18, 21 • •• ( 46 ó 48 

cromosomas). Pliegue transverso palmar, trirradio distal t. 

Flexión simple en el dedo meffique. Diez arcos sfmples en los 

dedos, (15), 

• SINDROME DE TURNER • •• ( cromosomas sexuales XO, 

XO/XX; XO/XY; XX/XX; XX; X). Aumento de las espirales, asas 

en el pulgar, asas radiales en el dedo fndice, disminución y 

fina verticalidad en la orientación de la~ asas. Pliegue 

transverso-palmar, aumento del ángulo atd. S hipotenar; tri

rradio b desviado hacia el borde cutftal, (31) (33). 

• SINDROME DE KLINEFELTER • .• ( cromosomas sexua-

les XXY; XXYY ). Suma total de lfneas dfsmfnufdas, exceso de 

surcos, surcos con orientación transversa. 
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Trirradio ~ubftal en el &rea hfpott 

nar asociado con arco radial, asa radial, asa carpal. Patr6n 

exceso de arcos en todos los dedos, (15) (17) (31). 

" X X X X Y • 

dos y bajo conteo de 

Exceso de arcos 

las 1 fneas. 

en los de· 

• PEITA X• .- Pliegue transverso palmar, (15) 

(17) (31) (33). 

• HIPERPLOIDE DE X/ o Y •.- Baj~ conteo de 

las 11neas y exceso de arcos. 

• TIAISLOCACIOIES • .- Cromosomas con brazos 

cortos acrocéntricos. Aumento de las asas, (15) (17) • 

(31) (33). 

•CROMOSOMAS 13-15/17-18 (D/E) COI TRISOMIA • •• · 

Espirales en tres dedos. Pliegue transverso palmar. 
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•CROMOSOMAS 4/5 (B/B) •.- Pliegue transverso -

palmar. 

• DELECCIOIES •.- Cromosomas con brazo corto del-

5. Pliegue transverso palmar. Angulo atd aumentado, (15)

(17) (31) (33). 

• DELECCION DEL BRAZO CORTO DEL CIONOSOMA 18 •.-A~ 

mento del ángulo atd, (15). 

• DELECCION DEL BRAZO LARGO DEL CROllOSOIA 18 •.-E! 

ceso de espirales. Pliegue transverso palmar, (15 ). 

•CROMOSOMA 18 EN ANILLO•.- Deleccf6n en ambos 

brazos. Exceso de asas. Aumento del ángulo atd. Asa radial 

en área hfpotenar, (15). 

• DELECCION DEL BRAZO CORTO DEL CROMOSOMA X •.- LJ. 

nea prinéfpal palmar vertical. Patr6n asa en el &rea hfpote

nar. Diez espirales en los dedos (15). 
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• DELECCION DEL BRAZO LARGO DEL CROMOSOMA 15 •.- E! 

ceso de arcos I. Patr6n en mano izquierda. 



•PADECIMIENTOS QUE SIGUEN UN MODELO GENETICO MENDELIANO• 

- Enfermedad de Wilson.- (degeneración hepatole! 

ticular). Exceso de espirales en el pulgar,

fndice y anular, (31). 

- Seudo y seudo hipoparatiroidismo.- Exceso de 

arcos. Asas radiales pequeñas en de de fndice 

con fina orientación de las crestas. lncreme! 

to de los patrones del primer ortejo, (31). 

- Fen11cetonuria.- Patrones reducidos en las -

&reas 13• 14 patrones hipotenares reducidos. 

lfnea principal e ausente y reducida, (31). 



•PADECIMIENTOS DE PROBABLE ETIOLOGIA GENETICAª 

- Cardiopatfas congénitas.- Aumento del ángulo

ª• t. d. 

- Estenosis pulmonar.- Exceso de arcos, (31) -

{28). 

- Co•unicacton interventr1cular.- Desplazamien

to tr1rrad1o t-t' hacia borde cub1ta1 8• Exc! 

so de arcos. 

- Comun1cac16n 1nteraurfcular.- Exceso de asas 

radiales. 

- Tetralogfa de fllot.- Aumento de las espi

rales. 
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- Coartaci6n de la aorta.- Aumento de las 

espirales. 

Estenosis aórtica.- Aumento de las espir! 

les, (31) (28). 

Esquizofrenia.- . Crestas distorsionadas, alqu

. nos autores reportan aumento de las espirales, 

otros aumento de los arcos en los dedos, (10), 

- Psoriasts.- Pliegue transverso palmar. Aume! 

to de la frecuencia de los patrones sobre el -

!rea 14. 

- Si•dro .. de Rubinstetn-Tabr.- T/1 1 (tenar) -

aumento de los patrones, pliegues transverso -

palmar. D1smfnuci6n de las asas cubitales, -

(33), 

- Artro•iogriposis •últiple.- Lfneas long1tud1-
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nales principales en palmas, (15). 

- Anencefalia.- Diferencias binanual reducida.

pliegue transverso palmar. 

- Sfndro•e oro d1g1to facial.- Pliegue transver 

so palma~. pliegue simple en el dedo meftfque,

(31). 

• OTROS PADECIMIEITOS • 

- Talido•ida.- Pliegue transverso palmar, (17). 

- Rubfola.- Aumento en el pliegue transverso 

palmar. Trfrradfo axial distal. Asas radia-

les en dedos y exceso de espirales en dedos de 

las manos. 



• OERMATO~LIFOS EN ANTROPOLOGIA • 

El análisis de los dermatoglifos en los diferentes 

grupos raciales ha mostrado diferencias especificas sobre t! 

do en lo que se refiere a las frecuencias de patrones digita

les, palmares y plantares. 

Fué Sir Francis Galton (1892) (6) el primero en 

aplicar estos estudios en Antropologfa. El realiz6 el anal! 

sis de muestras tomadas a difereñtes grupos étnicos: Judios, 

Ingleses, Galeses, Negros y Vascos, esperando encontrar dife

rencias en el arreglo de las lineas. 

Al concluir sus estudios encontr6 que la única· dff! 

rencia stghificativa era en un s61o par•metro dermatoglffico, 

(Patr6n de intensidad). 

Por lo tanto Galton demostr6 que las diferencias 

son apoyadas exclusivamente por la estadfstica. En estudios 

posteriores hechos en diversos grupos raciales esta hip6tesis 

queda comprobada. 

· Wflder C. en (1904) (6) fué el primero e.n inve!, 
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tigar y comparar las impresiones palmares y plantares en dff~ 

rentes razas. de sus estudios dermatoglfficos en indfgenas m~ 

yas. raza blanca, raza negra y chinos. concluy6 que no hay 

configuraciones de surcos dérmicos que diagnostiquen la indi

vidualidad racial, ya que los resultados en frecuencia obten! 

dos muestran solamente aspectos estadfsticos, (20) (17). 

Las impresiones dérmicas particularmente en los de

dos y palmas se utilizan actualmente en la Antropologfa Ffsi

ca. y su importancia ha sido enfatizada por Rife. 1953, y 

Pons (34). Una fuente de referencia de importancia es el es

tudio de Newman (24), quien utiliza estos datos para el an&li 

sis de la Historia racial de los indfgenas americanos. 

El an&lisfs de los dermatoglffos se ha realizado en 

un determinado número de grupos raciales. y sus datos han si

do útiles para comparar la frecuencia de patrones, dicha com· 

paraci6n se ha basado en las s1guientes caracterfstfcas: 

a): -Indice de Dankmeijers (1938) · (4) 

Frecuencia total de arcos • X 100 
Frecuencia total de espi-
rales. 
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Esta expresi6n se basa en el hecho de la al 

ta frecuencia de arcos. siendo acompanada -

por una baja frecuencia de espirales. 

b).- Indice de Furuhata, (4). 

Frecuencia total de Arcos 

Frecuencia total de Asas 
• X 100 

Este fndfce representa la relac16n porcen

tual de las e~pirales respecto a las asas. 

e).- Indice de Cu•mfns (Patr6n de Intensidad) 

Este fndice se basa en la secuencia de com

plejidad creciente de los disenos digitales 

según el nú•ero de deltas o trfrradfos.(30) 

Cada individuo presenta asf un valor númerf co según 

el tfpo de dermatoglffos existentes en sus dfez dedos. obte

niéndose de esta manera el promedio de trfrradfos que caract! 

riza a la Poblaci6n. 



• 64 -

Estos valores del patrón de intensidad se ubican en 

el rango de (9.8 - 15.5) y el tndice puede ser estimado por 

algún muestreó racial con respecto a la frecuencia de espira

les y asas en la muestra. 

En relación al fndice de Dankmeijers (4) este nor 

malmente es mSs alto en l~s mujeres en la mayorta de los gru

pos raciales. mientras que el patr6n de intensidad es bajo. 

Los resultados de estos estudios han mostrado que • 

tos dermatoglffos presentan varias caracterfstfcas. especial 

mente 1tfles como instrumento para el estudio de algunos as

pectos genatfcos de la Poblacfan ~umana. con un •odelo de he-

• rencta muttffactortal, (20). 



·ESTUDIOS DERllATOGLIFICOS EN ALGUNOS GRUPOS ETNICOS DE MEXIco· 

En Antropologfa el análisis dermatoglffico es un 

marcador de gran confiabilidad para evaluar las distancias 

biológicas que existen entre dos Poblaciones vinculadas, ya -

que su heredabilidad e inmutabilidad penetran en el tiempo y 

en el espacio. 

En México los est~dios.dermatoglfficos se inician -

a principios de este Siglo por Wilder, (4) quien analiza a un 

grupo Maya. Posteriormente otros investigadores como Cummfns 

(34-), Leche, (38) y Steggeda (38) investigan los patrones det 

mopapilares de otras Comunidades del Sur del Pafs. sin embar

go sus trabajos se limitaron a pequeftos grupos o bfen a s61o

un sexo, y en el caso en que fuer6n estudiados ambos, los re

sultados estan descritos conjuntamente sin considerar las di

ferencias de las frecuencias de los diversos patrones dermOPl 

pilares. 

Por otra parte tenemos que mencionar que estos est! 

dios se concretan a analizar solo algunos parámetros, dermat~ 

glfficos: Frecuencia de figuras dactilares, Suma total de 11 

neas, Abertura del ángulo. atd y Pliegues palmares, del total 
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de los diecisiete analizables. Por lo que la información ob~ 

tenida por estos autores es escasa e incompleta. 

A pesar de esta situación Newman (27) ha intenta

do un análisis de Poblaciones a partir de estos datos~,para -

distinguir regionalmente a los distintos grupos étnicos del 

área Haya. Seftalando q~e esto no significaba desc6nocer el -

valor de la informaci6n al respecto que pueda obtenerse 4e 

otro tipo de estudios tales como el Sero16gico y Antropométr.! 

co prfncf palmente. 

Otros grupos etnfcos que han sido estudiados por la 

Dermatog1ff1a son algunos del Centro y Sur de Mlxico, como -

los Aztecas de YerScruz, (27), Tarascos, Mfxtecos, Z•potecos, 

(34). Cholultecas, (37) 1 lacandones, (9), 

De las Po~lacfones del Norte los datos son escasos, 

pero podemos mencionar a los grupos Tarahumara, (36), Cora, -

(35) Y.él Huichol, (4). 

De estos el grupo estudiado por Casarez, (4) en una 

Población Hufchol, es el Onfco que analiza.el total de paráme 

·tros dermatoglfffcos brindando por primera vez una imagen to

tal de las conffguracfones ·dermopaptlares presentes en un gr.!!. 

po étnico de Hlxico. 
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Va que en este campo de la fnvestfgaci6n aún queda 

mucho por hacer y con la finalidad de contribuir al conoci

miento de las rafees bfo16gfcas de los grupos antropológfcos

de nuestro Pafs se propuso la realfzacf6n de este trabajo, el 

análisis completo de los patrones dermopapflares de uno de 

los grupos no estudiados por este campo de la investfgacf6n. -

eligiéndose en este caso a una Población Otomf originaria del 

Valle del Mezqu~tal. 



• NA ERIAL Y RETODOS • 

Se tomaron las impresiones digito-palmares de 54 i! 

dividuos oriundos ta11to ellos como sus padres y abuelos del -

Ca~donal, Municipio el Valle del Mezquital, alumnos de la E! 

' cuela Secundaria Rur 1 de esta regi~n. (Figura No. Z), 

Sus edades comprendieron de los 13 a los 15 anos 

con un promedio de 1 .1 anos. 

De éste grupo. 26 pertenecieron al Sexo Femenino y -

28 al masculino. 

Las muestras se obtuvierón siguiendo la técnica de! 

crita por Figueroa, (10), lavando previamente el ¡rea palmar, 

con alcohol eliminand el exceso de grasa y sudor, para post!_ 

riormente cubrir su s perficie con una capa hom6genea de tin

ta especial para huellas dactilares soluble en agua, utiliza! 

do un rodillo de hule. 

Para las reiiones digitales se efectOo una modifit! 

cian y las impresione. se obtuvieron sobre la superficie de -



MAPA DEL VALLE DEL MEZQUITAL 

j 8 
i 

.i 
,.l.._._.,.,...__~ 

1.- Zlmapón. 
'2.· Nlcolós Flores. 
3. • s;¡irdongl. 
4.- llzmiquilpan. 
S.· Tosquillo. 
6.· Alfojoyucan. 
7.- Tecozautla. 
8. • Hulchopan. 
9.- Nopala. 

10.· Chapanlongo. 
11.- Chilcuauhtlo. 
12.· Sonliogo de Anaya. 
13.· Aclopan. 
14.· El Arenal. 
15.· Son Agustln Tlaxlaca. 
16.· Ajacubo. 
17.- Son Salvador. 
18.· Tepotepec (Francisco l. Modero). 

Fiqura No. 2 

19.- Mlzquiahuala. 
20.· Tezontepec de Aldamo. 
21.· Tepetitlón. 
22.- lula. 
23.· Tlaxcoapori. 
24.• Tetepongo. 
25.· Atitalaqula. 
26.· Atotonllco de lulo. 
27.· Tepejl del Río. 

Mapa que muestra el Muntctpto del Va, le 
del Mezquital, en la que se efectOo el 
presente estudio. 
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una cinta celu16sfca de 1.5 cm. de ancho. 

De cada uno de los individuos se realizó el árbol -

genealógico para descartar entre los parientes, aquellos de -

origen extranjero o perteneciente a otro grupo étnico que hu

biera emigrado a esta región. 

Como un criterio mas de inclusión para este estudio 

se propuso que en cada uno de ellos ambos apellidos t~nto ma

terno como' paterno fueran de origen regional aut6ctono, tales 

como: Hormiga, Polvareda, Card6n, longa, Penca, Mezquite, Nor:. 

the, etc. 

De las impresiones pal•ares se analizaron los 16 P!. 

rametros tanto cualttatfvos como cuantttatfvos descritos por 

Cummtns, (6) y Penrose, (30), Los cuales fueron los sfgufen-
r 

tes:. Angu1o atd, dat, adt, Recuentor1-.::b y d-t. Suma total -

de lineas, Indice de Cu111111fns, Indice de varfac16n s2, Indfce

de sa1fda de las lfneas prtnctpales, Frecuencia de Salida de 

las lfneas prtnctpa1~s. Altura del Trfrrad1o t, asT co•o los 

dt've.rsos tt~os 1 frecuench de ftguras pruentes en tas regf~ 

nes d1'g1'h1es, tnte,.dtgftahs, tenar e htpotenar. 

Los pttegues palmares aQnque no son dermatogl{fos -

fu~r6n tamb14n analtzados y ctasfffcados de acuerdo a ta no--
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menclatura propuesta por Purvis y Smith, (10). 

Como control se considero a los resultados de Figu! 

roa, (12) sobre un grupo de Estudiantes de la U.N.A.M., Mexi

canos mestizos. 

Para el an!lisfs estadtstico se aplic6 para las va

riables continuas la prueba de t de Student, (37) y para las 

variables discretas la de ji cuadrada, (37) •. 



• R E S U L T A D O S ~ 

SEXO MASCULINO.- El análisis de los diversos 4ngu

los palmares dfo como resultado para el atd un promedio de 

X•98.00 y una desviación estandar (O.E,) de 12,43, para el -

tda los valores fuerbn de X•l50,15, D.E.•16.15 y para el 

dat X•l09.91, D.E.•10.91. Al aplicar el an41fsfs estadfst! 

co comparando estos resultados con los de Poblacf4n de Mesti

zos, (12) considerada en este caso como grupo testigo, no se 

obtuvo signiffcatividad, Tabla l. 

En relaciOn al fndfce de Cummfns se obtuvo un rango 
-de 9-20, con X=lS.64, D.E.•3.31, Tabla JI, Con respecto al 

recuento de lTneas dermopapflares entre los tr1rradfos a-b, -

se obtuvo un X•77.82, D.E.•5.50, mientras que para la suma 

total de lfneas dermopapflares el promedio f0e de X•l55.78,

D.E.•67.07, Tabla ll. 

Al igual que en los parimetros anteriores estos va

lores fueron comparados estadfstfcamente con los obtenidos en 

el grupo control, (12) aplicando la t de Student, no obte~ 

nfendo signfffcatfvidad, Tabla If, 
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El Indice de variación s2 dfo un promedio X•l77.78 

que en comparación con el valor para éste mismo en la Pobla-

ci6n de Mestizos en el que su X fué ~e 213.79, lo que sign! 

fico una diferencia entre ambos grupos de 66.01 que no fué 

significativa, ya que los rangos de O.E. son muy amplios en -

ambos grupos, Tabla IV. 

Para la salida de las lineas principales se obtuvo, 

·una signfficatfvidad de p.(, .001 para las lfneas A y Ben ª!!!. 

bas manos, para la primera por un incremento de las salidas -

en la posici6n 4 para ambas mano~, y para la lfnea B, por el 

mayor nOmero de casos que mostraron la salid& en la Posición-. 

5" también en ambas manos, Tabla V. 

Sfn embargo el fndfce de salida de las lineas prin

cfpales (A+D) tanto en la mano derecha como la f zquf erda no -

mostr6 sfgnfffcatfvfdad, Tabla Ilf. 

Uno de los parSmetros que han sido poco descritos -

en los df~ersos grupos ftnfcns del Pafs es la altura del trt~ 

rradlo t, 1~ cual en.nuest~o g~upo de estudio correspondfo a 

un X•24.71%, valor ligeramente abajo del descrito en el gru

po de mestizos (25,33%) diferencia que no fúe sfgnfffcatfva,

Tabla I U. 
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La comparación de la frecuencia de figuras dactila

res entre ambos grupos mostró para la mano. derecha una 

p < ,05 > .01 para el númerp de asas radiales en los dedos -

II y III, y una p<.l ::> .05 por el número menor de estas 

figuras en los dedos II y IV. La presencia de arcos fué sig

nificativa por su mayor frecuencia en la mano derecha, princ! 

palmen~e en el dedo II, obteniéndose para esta una p < 001,

Tabla VI. 

En relación con las figuras presentes en las diver

sas regiones palmares, se obtuvo una s1gnificativ1dad aplica~ 

do la prueba de 1a •ji" cuadrada" cx2) de p <. .001 para am

bas manos por el incremento porcentual en las figuras descri

tas como campos ahiertos y vestigtale~, Tabla VII. Las di

versas figuras presentes tanto en las regtones tenares como -

fnterdigitales no mostraron signiffcatividad, Tabla VII. 

Otras caracterfstfcas dermatoglfffcas de rara des

crfpcf6n, en tas 1nvestfgacfones en éste campo, son la presen 

eta y ausencia de trirradios normales i accesorios, la obser

vactan de estos al compararse con la Población testigo d16 -

una p <:. .001 para ambas manos debido principalmente mayor 

nú11Jero cte individuos con la ausencia del trfrradfo e·, asi C2, 

mo. por la presencia del trirradio de borde (tb), observándose 

en nuestro grupo una disminución notoria en ambas manos ~e la 

frecuencia del trirradfo t• en posición axial, Tabla IX. 
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Los diversos tipos de pliegues palmares no mostra-

rón signif1cativ1dad en sus frecuencias, Tabla XIII, (Fiqu

ra s 4 y 5). 

SEXO FEMENINO.- El estudio de los diversos ángulos 
-

dió los siguientes resultados, para el atd un X=91.80, O.E. 

9.81, para el tda un X=l58.42, D.E.=8.65 y finalmente para 

el dat un X-109.96, D.E.•9.28, valores que al compararse -. 

estadfsttcamente con los obtenidos en el grupo control menc1! 

nado no mostraron s1gniffcativfdad~ Tabla I' . 

El fndicé de .Cumm1ns en las mujeres dió un valor -

promedio de X•l2.80, D.E.•3.58, y al igual que en el sexo

mascu11no al compararse con el grupo testigo la dfferencfa no 

fué significativa, Tabla 11' • 

El recuento a-b y la suma total de lfneas dermopap! 

lares el prfmero un X•75.19, D.E.•3.42 y para el segundo, 
-un X•l34,50, D.E.•65.69, ambos valores no mostraron signf-

flcat1vfdad ~1 aplicarles la prueba de la t de Student, Ta-

bla II''. 

El fndfce de variación s2 en este sexo tuvo un v~ 
lor muy semejante al del grupo control (O, X•219.80, 

M, X•219.48) por lo que no hubo signiffcatfvfdad, Tabla IV'. 
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Las frecuencias en las salidas de las líneas princ! 

pales (A,B,C,D) en las mujeres mostraron significatividad -

en cada una de ellas. 

Para la lfnea A la significatividad en ambas pal

mas fué de p<:_ .001, en la mano derecha por el incremento de 

su salida en la posición 5' y para la izquierda por el ma

yor número de individuos con su salida de las posiciones 1 y 

3, Tabla v•. 

La lfnea B .para la mano derecha, dió una sfgnifi

catividad de p• <. .001 por su mayor porcentaje en la salida 

en la posición 5". En la mano izquierda también se observó-

un ~ayor número d~ casos con esta salida, pero su signfficat! 

vidad fué menor p .t:.. ,05, Tabla V'. 

Para la lfnea C la s1gnff1cat1v1dad obte~1da en -

la mano derecha fua de p <:: .001 por el elevado número de 11 
neas que termtnaron en la posfcfón 7, ~ientras que para la i! 

quferda la probabilidad fui tambfBn p.C: .001 debido a que -

~as 1ndivtduos mostraron su salidas en la posición 5", con un 

decremento de los que mostraron sus salidas en la posición 9, 

Tabla Y'. 

Para la lfnea D unicamente se observó una p(.001 
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~or el aumento en el numero de casos (65.JSi) que presenta-

~6n su salida en la posfci8n 9, Tabla V'. Sin embargo la S!. 

lida de las 11neas principales al igual que en el Sexo Mascu

lino no mostró signiffcatividad, Tabla 111'. Con respecto

ª la altura del trfrradto t, tampoco se obtuvo signfficativ! 

dad, Tabla Ilf~. 

De las figuras presentes en las yemas de los dedos. 

ünicamente se observó sfgntficativtdad para la presencia de -

ua radial en el dedo II de la mano derecha, con un p <· 001, 

y en el mismo dedo de la mano tzquferda para la misma figura 

con una p < .05, Tabla Vl'. 

La presencia de las diversas figuras en la regi6n -

h1potenar di6 una probabilidad para ambas manos, semejante a 

la obtenida en .el sexo masculino P< .001, también como re

sultado de la mayor frecuencia de campos abiertos, asf como -

por el ligero incremento de asas radiales y figuras vestig1a-

1es, Tabla, VII'. 

A diferencia de lo observado en la regt6n tenar iz

quierda del sexo masculino, en las mujeres se obtuvo una sig

niftcattvidad de P< .05 a causa del mayor nGmero de figu-

ras del tipo doble, prtncfpalmente asa r~dial, asa proximal,

asf como de figuras sencillas de tipo vestigial, Tabla VII'. 
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La frecuencia de figuras de las regiones interdigi

tales al igual que el sexo masculino no fu6 significativa, 

Tabla VII'. 

Dentro de los caracteres dermatoglfficos denomin! 

dos accesorios, se obtuvo un valor para ambas mános de 

p~ .001 por el incremento en la frecuencia de trirradios de 

borde (tb) y por el menor nOmero de casos con trirradios t' 

Tabla IX. 

Los pliegues palmares de manera semejante al sexo -
. 

masculino no mostraron diferencias significativas en cuanto a 

sus frecuencias, Tabla VIII' ,(Fiquras 5 y 6) 



Figuras 3 y 4.- Esquema que muestra algunos de los 
parámetros siqnfficativos observados en un arupo de 
28 individuos Otomfes del Sexo mascu1ino. F q u r a No. 4 



, 
FiQuras 5 y 5.- Esquema que muestra alnunos de 
los parámetros sionificativos observados en un 
qrupo de 26 individuos Otomies del Sexo Femeni
no. 

F1Qura No. 6 



T•bl• l.~ Angulas atd, tda, dat • Sexo Masculino 

-

Pol>hct611 Angulo atd (D+I) Angulo tda (O+I) AMgulo dat (O+I) 
Medta O E Ranao Media D.E. Ranao Medta D.E. RanQO 

OTOlllES 
(na28) 98,00 12.43 83-134 150.15 16.15 88-166 109.91 10.91 82·127 

MESTIZOS 85.14 7.65 71-109 160.74 6.29 143-180 114.30 7.78 90·129 (nslOO) 

l.S. lt. s. l.S. 

Tabla 11 •• Angulos atd, tda, dat - Sexo Fe•entno 

Pobhctan 
Angulo atd (O+I) Angulo tda (D+I) · Angulo dat (O+I) 
Media O.E. Rango Medta O.E. Rango Mldta O.E. Ringo 

OTOMIES 91.80 9.81 80-123 158.42 8,65 123-172 109.96 9.28 90-125 (n•26) 

MESTIZOS 86.56 S.46 65-114 159.940 7,48 143-181 113. 53 6.68 98-129 (n•lOO) 

N.S. N.S. N.S. 
-

IU: tlO Sl&llflftCAllVO 



Tabla JI.- Indice de CU1W11tns, Recuento a-b, Su•a total de lfneas dtgttales 

SEXO MASCULINO 

-
Indtcf o~f> Cu111mfns Recuenf o ~-b Su•• total d' ffye1s 

Población OH ia.Jigttalef D+IJ...,. 
Ml!olta n.F:. tt1- Media D. • RanQO ta D •• 

OTOllIES 3.31 9-20 77 .. 82 5.50 68-91 155,78 67.07 57-390 (n•28) 18.64 
MESTIZOS 13.35. 3.26 4-20 81.54 10.71 64-119 146.20 48.47 35-235 (n•lOO) 

N.S. . N.S. . l.S. 

·Tabla II'.- Indice de C~1111tns, Recuento a-b, Suma total de lineas dtgttales 

SEXO FEMENINO 

Jndtce de c;un1ns Recue1~iI)a-b 5"1t, lUU s dtoll 7'11 
Pob1 actan (D+Il ,...,u,. n E llAn"" t-ledla O.E. RanM Media D.E. Ra-

OTOMIES 12.80 3.58 2-20 75.19 3.42 69-86 134.50 65.69 8..222 
(n•26) 

MESTIZOS· 12.48 3,43 0-19 79,39 9.08 6M14 122.70 54.00 0..243 (n•lOO) 

N.S. N.S. R.S. 



Ta&la 111.· Indfce de s111da de lfneas (A+D) · altura del trfrradfo t 

SEXO MASCULINO 

PobhctcSn Ma!fdfce df ••Jfdf ~il 1~eu n :J+D D+ '""" 
Altura del trlrradfo t 

M"rlia Dtl n ........ 

OTOMIES 24.71 3.91 16-31 46,,7 15.96 ~5.5-83.0 (n•28) 

MESTIZOS 25.33 3.22 18-32 27.82 13.07 ~.94-77.8 (n•lOO) 

•. s. 11. s . 

Tabla 111'.- lndfce de salida de lfneas (A+D) altura del trfrradfo t 

SEXO FEREllllO 

19g1n ªª tu~1· ci~o Altura fel tr¡rr1dfo t 
Po&hct4n D+I 

llldf1 D.E 11.a- .. Ha O.E •-

yro111Es 
n•26) 26.88 4.53 19-40 43,62 12.84 120.7-69.4 

MESTIZOS 24.69 3.83 18-32 31.32 11.44 ~.83-70,9 (n•lOO) 

•• s. l. s . 



Tabla IY.- lndtce de vartactdn (S2) 

SEXO MASCULINO 

Poblactdn Jfedta D.E. Rango 

OTONIES 177.78 126.13 42-567 
(n=28) 

MESTIZOS 
213,7S 170.42 24.1-964.4 (n=lOO) 

". s. 

T•bl1 IY 1 .~ lndfce de varf1cf6n (S2) 

SEIO FEJIENIJIO 

Pob1ae16n Jfedta D,E. 

OTO"IESª 
(n•26l · 219.80 140.35 

•n:snzos 219. 48 159.22 (n•lOO) 

•. s. 

Rango 

2~.6-466 

17.6-606 



,.,s1cf6n 

1 

2 

3 

4 

5' 

5" 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13' 

13" 

Tabl• Y.~ fre~uenc1a (I} de salid• de 11nea$ pr1nc1pales 
SEIO llASCULI.NO 

Salida de lfnea D !altda de Un!!a e Sa 11 da de 1f nea B Salida de Unea A 

OTGUES MESTIZOS oTams MESTIZOS OTQUES MESTIZOS 0Ttl41ES MESTIZOS 

D 1 D r D 1 D I D 1 D I D 1 D 1 

- - -- -- -- -- -- - - -- - - - - - -- -- 3.57 42.85 - - 1.00 

-- -- -- - - -- -- -- - - -- -- - - - - -- -- 8.00 

- - - - -- -- - - -- -- - - -- - - - - -- lQ.71 3.57 62.00 79.QO 

-- ' -- -- -.. - - -- - - - - - - - - -- -- 67.85 53.57 10.00 3,00 

-- - .. -- -- -- 7.14 -- 1.29 7.14 32.14 17.00 ~2.00 17.85 -- 27.00 9.00 

-- -- -- -- 21.42 28.57 24.13 31.16 50.00 53,57 29.00 ~7.00 -- -- -- - -
-- -- -- -- -- -- -- - - -- . . -- -- -- -- --1 

21,42 32.14 20.00 27.00 32.14 25.00 19.54 32.46 35.71 14.28 52.00 ~0.00 -- -- -- --
-- - .. -- -- n - -- - - - - -- -- -- -- -- -- -- --

35.71 53.57 26.00 43,00 35.71 17.85 54.02 31.16 -- -- 1,00 -- -. .. .. .. .. -.. 
-- -. -- -.. . .. . - 1.14 1.29 -- . . . - . - -. .. . . .. ... 

42.85 10.71 53.00 28.00 -. . - -- -- -- -- . - -- . - -. -. .... 
-- .. .. .... .. - -- .. - .. - -- . - -- -- -- -- -- -- .... 
-- ... - .. . - . . . - .. .. ... . - -- - .. . .. .. .. . . . .. 
.... ... .. .. -.. -. . - . . -- -. - . . - - .. -. . .. -. . .. 
~.y.· n: . ~:Y·: ~:~: ~.y.: g¿ ·881 ~:~:: e~ :881 1 ... 



~stcf~n 

1 

2 

3 

4 

5' 

5• 
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8 

9 

10 

11 

12 

13' 

13" 

T•bl• Y',. Frecuenc11 (1) de s111d1 de 11ne1s pr1"c1p•l•s 

SEXO FEJtEllUI> 

Salfdl de lfnea D Salida de lfnea e Salida de lfllH B 

OTClllES MESTIZOS OTCllIES MESTIZOS OTCllIES MESTIZOS 

D 1 D 1 D I D I D I D I 

-- -- -- -- - - -- -- -- - - -- -- - -
-- .._ - -- -- -. . - -. -- -. -- -. - -
-- -- -- -- - - -- - . - - - - -- -- --
-- -- -.. -- -.. -- .. - 2.29 -- . - -- 1.00 

- . . - -- -- -- . - 1.13 ~1.03 7.69 ~5.38 ~7.00 147.00 

-- .. - .. - -- 3.84 26.92 18.18 -- 65.31 57.61 ~4.00 ~9.00 

-- -- -- -- -- -- 3.40 -- .. - . - 2,00 --
3,84 26.92 20.00 34,00 50.00 46.15· 29.54 39.08 26.9l 26.9é 45.0< 20.00 

-- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- 1.0< --
65.38 46.15 32.00 45.00 26.92 11.53 146.59 117.58 -- -.. -- -.. 
-- .. - 1,00 2.00 -- .... 1.13 -.. -- . - -- --

30,76 26,92 44.00 19.00 .. - .. - -.. -- -- .... .. - .. -
- .. .... .. - .. - -.. -- .... .. - . -.. .... .. - --
-- -.. .. .. .. - .. - -.. -- -- -- .. - -.. -.. 
-.. .. .. .... .... .. - .. .. -.. .. . .. .. .. .. -.. .... 
R·º·· p 4 •• 001 M,D,• p 4' ,001 M.D.• p¿, .001 

• f ,• N,$, M,I • P< ,001 M. I.. De::. 05 

Salida .. 1f1111 A 

OTilllES MESTIZOS 

D 1 D r 
3.84 23.07 -. --
-- -- -- --
-- 14.28 -- --

57.69 50.00 56.00 65.00 

26.92 -- 20.00 14.00 

- - .... 22.00 7.00 

-- -- - . --
-- -- - - . -
-- -- -- --
.. - -.. .... .. -
-- . - -- --
-.. 7.69 -- . -
-- .. - -- .. -

11.53 -- -- --
-- -.. .... .. -
H,D,• p ,¿_ .001 
fil f • D .C:. • 001 



SEXO MASCULINO -

A$A CUHTAL ASA RADIAL E S P 1 R A l A R C O 
DEDO 11A1 O O-(n•28) fta(n•lOO) O-(n-28) M-.(n,.100) <F(n•28) M-(n•lOO) o-en-za> 11-(n•lOO) 

Derecha 11.11 13. 71 . - -- 30.76 32.63 - . . -I 
Izquterda 8.75 16.38 - - - - 39.20 29.65 16.66 5.26 

Derecha 13.'88 14.07 100.00 90.90 23.07 18.94 100.00 45.45 
II 

Izquierda 16.25 14.67 50.00 81.25 21.56 20.34 50.00 47.36 

Derecha 26.38 27.79 - . . - 13.84 10.00 -- 36.36 
nr 

Izquterda 25.00 25.25 16.66 12.50 13. 72 11.04 16,66 26.31 

IV oerecha 18.05 15.88 -. 9.09 23.07 27.36 . - 18.18 

Izquferda 18.75 15.01 16.66 6.25 21. 56 30.23 16.66 15.78 

V Derecha 30.55 28.51 -. -- 9,23 11.05 . - --
fzquf erda 31.25 28.66 -· - - - 3. 92 B.72 . . 5.26 

1 

H.D.• N.S. H.D.• p(. .05 > .Ol M.O,• N,S, 11.0,• p <, ,001 

H.I.• N.S. M.l.• P< .l > ,OS H.I.• N.S. 11.I.• H,S, 
' 



DEDO llAllO 

Derecha 
I 

Izquierda 

derecha 
ll 

Izquierda 

Derecha 
1rr 

Izquierda 

Derecha 
IV 

Izquierda 

Derecha 
V 

Izquierda 

Tabla Yt 1 ,· Frecuencia (1) de ft9ur1s dtgtt11es 
SEXO FENENINO 

ASA CUBITAL ASA RADIAL E S P 1 1 A L 
O-(n•26) M•(1Pl00) 0-111"26) 11-(•100, O-(n-26) •Cn-100) 

10.25 14.28 - - - - 37. 77 35.41 

19.40 14.14 - - - - 28.57 17 ,43. 

14'.10 15.38 100.00 69.29 24.44 20.83 

10.44 13.81 100.00 87.50 30. 95 22.87 

24,35 23.60 - - . 15.38 13,33 11.80 

23.88 24.01 - - - - 16.66 13 ,07 

20.51 19.25 - - . 15.38 22.22 24.30 

13.43 18.15 - - 12.50 21.42 24.83 

30.76 27.01 - - - - 2.22 7.63 

32.83 29.27 - - 2,38 4.57 

M.D.• N.S. M.D.• p( .001 M.D.• N.S. 
M.I.• N.S. H. l.• P< .os M.I,• N.S. 

A 1 C O 
O-(n•26) •(n•lOO 

20.00 14.28 

12.50 14.81 

40.00 47.61 

37.50 33.33 

20.00 23,90· 

25.00 25.92 

-- 4,76 

-- 11.11 

20.00 9~52 

25,00 14.81 

M.O,• N.S. 
M. l ,• N,S. 



Tabla Ytt.- Figuras en regiones palmares (S) 

- SEXO MASCULINO - OTOMIES (n,.28) 

F 1 G U R A S OT(JUES MESTIZOS 
D 1 D ' Asa Radial o 3.57 5.00 6.00 

REGIOll 
Asa Cubital o 3.57 6.00 3.00 

HIPOTENAR A~~ ~MH~a11 o o 4.00 ¡,. 5.00 
Campo abierto 64.28 75.00 -- --
Vestieiales 3.57 3.57 -- --

1 P" < .001 p=< .001 

F 1 G U R A S 
OTClllES llESTIZOS 

D 1 D 1 
Asa Radial 3.57 21,42 5,00 12.00 

REGIOll A~g P~~Ma1' 3 57 21 42 3 00 10-00 

THAR EspiraJ 3,57 3,57 1.00 o 

Vest~;~i~i~ 17.85 32.14 1.00 3.00 
fH 4 I o 3,57 o 1.00 

N, S, N. S. 

f 1 G U R A S 
tmllrES ETIZOS 

n 1 n ' 
Reg16n U.-

Asa Dtstal 3,57 o 1.00 1.00 

FIGURAS Doble Asa Distal - .. -- -- - -
IlfJEJIDIGl'tAL.ts Regi'6n 111 ... 

Asa Distal 32.14 10.71 47 00 22.00 
Doble Asa Dtstal o 3 57 1.00 o 

Reg16n IV.- As'a Distal 51 57 50 00 4a nn "'' nn 
Doble Asa Distal - .. - - -- --

N. S. N. S. 



Tabla Yrr• .- Ftguras en regiones palmares (1) 

- SEXO FEMENINO • OTOMrES (n•26) 

OT()llES MESTIZOS 
F I 6 U R A S , 

o r o 1 
Asa Radial 15.38 11,53 7.00 10.00:: 

REGIOll Asa Cubital o o 3.00 3.00 

HIPOTENAR Campo Abierto 73.07 76,92 - - --
F1gs.Vesti6iales 3.84 o - - --. 

M.D.=p ~ .001 M.I.=p~ .001 

OTIMIES tESTIZOS 
F 1 G U R A S o r o 1 

Asa Proximal 3,84 3,84 3,00· 2.00 
REGIOH AH ~~81Ma1t 3.84 23.07 3.00 14.00 

TE.llAR F1gs.Vestio1ales 19,23 34,61 -- --
M.O.= N.S. M.?.=p<. .OS 

F 1 G U R A S OTIJftES tl:STIZOS 
o I o r 

<Asa Dfstal .. - - " 
1,00 1,00 

RegtOn ff,.. Po~1e Asa Dtsta1 -- - .. -.. --
P'IGURAS <Asa Distal 23,07 11,53 37,00 27,00 

Regf~n IIJ... Doble Asa Dista - - .. - -- ............ 

RegtOn IV,- <Asa Distal 46,15 46,15 53,00 64.00 
Doble Asa Dista -- -- 1.00 3.00 

M,D,• N,S, M. I.=N .s. 



Tabla Yrfl , .. Frecuencta (S) de plfegues palmare• 

- SEIO RASCULIIO - OTOMIES (n•28) 

T 1 p o OTOMIES MESTlZOS 

Normal (8) 71.42 70 ,17 

Normal (U) 10.71 9,64 --
Trans1c1c5n (8) 14.28 l. 75 

Transfcfc5n (U) 10.71 13,15 
-:-

Transverso Palmar (8) 3.57 º·ºº 
Transverso Palmar (U) 3.57 5,26 

Sfdney (8) 0.00 0.00 

Sidney (U) 3,57 0.00 
---

N, S. 

T•~la 1111'.- Frecuencia (1) de pltegues pal•ares 

- SEIO FEllElllO - DTOlllES (n•26) 

.... 

T r I' o DTOMIES MESTfZOS 

Normal (B) 88.64 66,37 

Normal (U) 7.69 12,06 

Transtctc'" (8) 15,38 4.31 

Transfcicfo (U) 11,53 12.06 

Transverso palmar (B) 3,84 0.00 

Transverso palmar (U) 3.84 1.72 

Sidney (B) º·ºº 1.72 

Sfdney (U) 3,84 l. 72 

N, S. ---



Tabla fX.• Frecaencta (S) de datos ~ccesortos 

- SEXO MASCULINO .. OTOMIES (n•28) 

D A T o • OTOMIES MESTIZOS 
D 1 D 1 

Cl inodactfl ia V - - - - 24.07 25.80 

Ausencia e 10. 71 17.85 - - - -
Presencia de T' 7.14 7.14 27.77 37.09 

Presencia de d' - - 10.71 9.25 12.90 

Presencia de rb 7.14 3.57 - - - -
M.D,a p < . 001 M,I.= 1> < .001 

Tabla IX'.- Frecuencia (S) de datos Accesorfos 

- SElt FEMENINO - OTOMIES (n•26) 

. 
OTOlllES MESTIZOS 

D A T o 
D 1 D 1 

Cl inodactt1 ta V - .. . .. 22,22 29,72 

Ausencta de e _ 15. 38 15,38 36.11 32,43 

Presench de T' - .. - .. 13.88 13,51 

Presencta de d' 3.84 - .. 5,55 8,10 

Pre sen eta de Tb 11, 53 7.69 .... - -. 

. M, D" = p <:. • 001 . ,., 't 1 D p <: ,001 



• D 1 S C U S 1 O 1 • 

A pesar de la gran variedad étnica existente en 

nuestro País y del interés que presentan los patrones derm! 

toglfficos como una evidencia genética de las distancias bio

antropol6gicas (18) (21) J27) (35) (38) que separan a -

uno de otro grupo, sólo una minoria de estos ha sido objeto -

de un estudio que abarque una Población adecuada para el man! 

jo estadfstico, así como un núm~ro de parámetros dermopapila

res tal que nos permita obtener una imágen fenotfpica lo mas 

fidedigna de la expresión de los numerosos genes que los de

terminan, (17) (22). 

Como en paginas anteriores se ha mencionado el gru~ 

po Otomi, ha sido objeto de poca atenci6n tanto par~ su pro-

blemit1ca socio-econ6m1~a, como para la 1dent1ficacf6n de ~~s 

raices biológicas, de tal manera que no existe en la Literat~ 

ra ningun estudio que describa algún caracter dermatoglffico

en este interesante grupo racial. 

El presente estudio no cumple con uno de los requi

sitos anunciado al principio de esta parte, que corresponde -

al tamano de muestra, ya que se tuvo un crfter1o severo para 
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la elecci6n de los individ~os objeto de este análisis, el 

cual se baso ademas de su aspecto fenotfpico, en su lugar de 

origen y en la presencia en. cada uno de ellos de los apelli

dos tanto materno como paterno de origen netamente autóctono, 

tales como; Hórmiga, Polvareda, Cardón, Zongua, Penca, Mezquf 

te, Nonthe, etc., como requisitos para tratar de evitar den

tro de nuestras posibilidades la presencia de un mestizaje 

elevado. 

Los resultados de este trabajo nos muestran la gran 

sfmtlttud exfstente entre el grupo Otomf ~el de mestizos pr~ 

cedentes del Dtstrtto Federal con respecto a los parámetros -

cuantitativos tales como son los Sngulos atd, tda, dat, fndi-

· ce de Cummfns, recuento a-b, su~a total, los cuales no mostr! 

~on signtff catividad al compararlos seftalando posiblemente la 

homologfa heredttarta con respecto a tos factores géof cos que 

4etermfnan estos caracteres. 

En relación a los parámetros cualitativos es de 

gran tnter~s~ seHalar que unicamente se obtuvo signiffcativ! 

dad para ambas manos y ambos sexos en cuanto a la frecuencfa

de asas radiales en los dedos II, III y IV, lo que se aparta 

de las observaciones hechas en otros grupos étnicos, (27) 

(34) (38) que seftalan en grupos indfgenas en México un in-

cremento de espirales, (36). 
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Dentro de las figuras presentes en la región palmar 

en el grupo Otomi tanto en el sexo masculino como en el feme

nino el carácter de mayor interés fué la pre~encia significa

tiva en la región tenar de campos abiertos (65.75%) y figuras 

vestigiales (3.8%), distribución dermopapilar que podemos 

atribuir a la presencia de un trirradio en posición axial 

(t') (Penrose), por encontrarse en una posición correspondie~ 

te al 20% ó 25% de la longitud de la palma, como ésta config~ 

ración probablemente corresponda a la descrita por Casarez, -

(4) como un arco proximal, ya que él también describe en su -

estudio en un grupo de Coras del Estado de Nayarit, un trirra 

dio en posición axial, tal vez la diferencia observada sea en 

cuanto a la nomenclatura para la descripción de esta figura -

presente en esta área en las Poblaciones estudfadas. 

La región tenar en Ja Población Otomf tanto en hom

bres como en mujeres, no mostraron significatividad en cuanto 

a la frecuencia de los diversos patrones dermatog11ficos que 

comunmente aparecen en esta área lo que coincide con lo des

crito en otros estudios en grupos indfgenas que Jo analizaron 

(34) (36) (38). 

Otro de los parámetros cualitativos corresponden a

ta frecuencia de figuras interdigitales que en nuestra Pobla

ción no mostr6 diferencias stgniffcattvas, lo que difiere a -
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lo descrito en otras Poblaciones étnfcas de México en las que 

se señala un incremento significativo de asas distales en la 

re9ión IV, (27) (34). 

Un parámetro que por primera vez es descrito en los 

estudios dermatoglfficos en grupos autóctonos de México, co

rresponde a la salida de las lineas principales caracter1sti

ca que se ubica dentro de las variables de tipo cuantitativo 

y que podemos considerar como un "marcador" de la tendencia -

de la disposición de las lineas hacia una posición oblfcua 

que podemos co~siderar como "normal" o hacia una disposición 

transversa que no es lo usual, en el grupo Otomf estudiado, -

fué de gran interés la observación del incremento.sfgnfficat! 

vo para la salida de líneas By e en ambos sexos hacia las p~ 

siciones 5 y s•; que nos indica una tendencia hacia su distr! 

bución transversal, lo que contrasta eón la salida de la lf-

nea A en la mano izquierda en la que observamos un incremento 

significativo hacia una disposición transversal ocupando una

posición de salida en la posición l en el 42.85% del sexo ma1 

culfno y 23.07% en el femenino, caracterfstica que será de 

gran interés el poder comparar con la que se presente en 

otros grupos étnicos. 

Con respecto a la altura del trirradfo t, observa

mos que en ambos sexos las diferencias con respecto al grupo 
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control no son significativas, pero nos senalan que este tri

rradio ocupa una posición de acuerdo a la nomenclatura de Pe~ 

rose t' axial, resultado semejante al descrito por Casarez, -

(4) 

Aúnque este parámetro se presta a algún error en su 

resultado por la subjetividad en el trazo del pliegue de la -

mufteca y del borde interdigital del dedo medio y anular, lla

ma la atención que en las dos únicas Poblaciones en que se ha 

descrito en grupos ind1genas de México, se presenten con val~ 

res semejantes a los obtenidos en el grupo de mestizos, (12). 

En relación a las características dermatopapilares, 

que consideramos como datos accesorios la discusión se reduce 

unicamente a la comparación de nuestros resultados con los 

descritos por Casarez, (4) en una Población de Coras, quien 

describe la presencia de un 22% de trirradio t accesorio en -

los varones, y de un 16% en las mujeres, caracter que ~ifiere 

significativamente de lo observado por nosotros, ya que estas 

frecuencias correspondieron a un 10.71% en el sexo masculina, 

y 3.84% en el femenino. Sin embargo la diferencia de este gr~ 

po se observó la presencia de un 5,4% en los hombres y un -

8.6% en las mujeres de trfrradfo de bórde (t'). 
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La ausencia del trirradio ·c, se presentó en el 

14.2% de los individuos del sexo masculino, resultado semeja~ 

te a lo observado por Casarez, (4) en su estudio, pero en las 

mujeres la ausencia de este trfrradio solo se presentó en el 

15.38% de la Población, valor que difiere notablemente del 

52.93% encontrado por Casarez, (4) en su Población Nayarita. 

Finalmente los pliegues palmares no mostraron dife

rencias significativas en cuanto a la frecuencia de sus dfver 

sos tipos con respecto al grupo control, lo que difiere de lo 

descrito al respecto en el grupo de Caras~ (34) en relación -

al pliegue de Sfdney, y a la observación en Nahuas, (38) con 

respecto al pliegue transverso palmar. 

Debemos considerar que las observaciones obtenidas 

. en el presente estudio, son preliminares y que para su conff! 

macf6n se requiere de un incr~mento del tamafto de muestra si

guiendo los mismos criterios en la elección de los sujetos de 

estudio, así como para el análisis de los diversos parametros 

stn embargo la obtención de resultados significativos princi

palmente a nivel de.los parámetros cualitativos tales como la 

salida de las l~neas principales, presencia y ausencia de tri 

rradtos comunes y accesorios, nos hace pensar en la necesidad 

de efectuar un análisis dermatoglifico completo principalmen

te cuando se traten de obtener la· pre$encia de diferencias él 
nicas. 



• e o N e L u s I o N E s • 

En nuestro Pafs existen numero~as pruebas p~treas -

de nuestro pasado cultural, asf como numerosos representantes 

vivientes de nuestro orgulloso pasado histórico, sin embargo 

estos Olt1mos están expuestos a desaparecer como resultado 

del mestizaje y culturizaci6n por lo que.las ev1denci~s. de -

la presencia de la pureza de su origen autóc~ono esta por ex

tinguirse. 

AOnque muchos de los grupos ~tnicos de nuestro Pa1s 

han sido estudiados por la Antropolog1a ffsica, anotando ca

rácteres tales como: estatura, peso, perfmetro cef&lico, P! 

rfmetro toráxico, color de la piel, color del pelo, etc,; e1 

tos razgos pueden sufrir cambios por efectos del medio amb1e! 

te (nutricionales, rad1aci6n luminosa, clima, etc.). 

Sin embargo dentro de todas las caracterfsticas so

máticas sabemos que los patrones dermatoglfficos, una vez fo~ 

mados durante la etapa de gestac1~n no son afectados por la -

edad, ni por factores externos, y que por su determinación h! 

red1tar1a podemos considerarlos como "marcadores" gen~ticos,

de gran nobleza , ya que su estudio no requiere de instrumen-



tos sofisticados, ni de su realizaci6n inmediata, puesto que 

una vez tomadas las impresiones estas podr4n analizarse dfas 

o meses después sin perder por esto el valor de la informa-

c16n que poseemos. 

Por esto consideramos que los estudios antropo16gi

cos deben de complementarse con el an4lisis de los dermatogl! 

fos ya que ellos ser4n la única evidencia que podemos obte-

ner a bajo costo y de manera inmediata, del pasado hfst6rico 

hereditario de los grupos que conformaron nuestro Pafs, asf -

como los indicadores que nos se"alaran las distancias bfoan-

tropol6gicas que en la actualidad unen o separan a todos nues 

tros grupos indfgenas, por lo que ta finalidad del presente -

trabajo ha sido lJ de contribuir de·una manera modesta, pero 

con gran fnter~s biol6gico al conocimiento de tos caracteres

dermatogl fficos de uno de los grupos mas olvidados de nuestro 

Pafs que es el Otomf, esperando que en un tiempo no muy teja

no su hfstorfa sufra por primera vez un cambio positivo. 
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