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. YES QUE LES ERAN APLICABLES. 

La palabra indfgenas proviene del Latfn 

nario del pafs de que se trate, 

La primitiva acepción de la palabra indio corresponde al --

. habitante originario de la India. A fines del siglo XV, se aplic6 ta!!!_ 

bién a los indfgenas de las Indias Occidentales y el Continente ~neri_ 

cano, se ha seguido aplicando a los descendientes puros o mestizos en 

mayor o menor grado de los primitivos pobladores de América. 

Emplearé ambos vocablos como sin6nimos para conceptuar como 

indio o ind~gena a las personas oriundas de la Altiplanicie Mexicana -

descendientes puros en mayor o menor grado de los primitivos poblado

res. 

La Nueva España al finalizar el siglo XVIII, tenfa poco más 

de un millón de blancos cerca de 5 millones de indios y mestizos. Un 

sistema de castas cuidadosamente establecido, en el que se regulaba -

las menores gradaciones del color. Las aspiraciones de los mestizos -

consistfan en blanquearse, es decir adquirir certificados donde se -

asentaba que descendtan de viejos espaRoles, no tanto por que les mo-



Al estallar la guerra de Independencia, los indios confina

'" dos en los campos y en las minas y algunos que servf11n de empleados -
'\< 

en .las ciudades surqieron de nuevo a la historia; desconocían como --

sus antepasados las annas de fuego y pensaban que bastaba tapar la bQ. 

ca de los cañones con sus sombreros para evitar el disparo. Hidalgo -

lograba reunir 5,000 indígenas y al día siguiente se dispersaban ate

rrorizados por los disparos de los cañones o la metralleta de una ba-

terfa. (2) 

En la guerra de Independencia, los indfgenas fueron factor 

importante ya que ellos fornIBron la gran mayoría en los ej~rcitos in

surgentes, no obstante ésto, sus rebeliones tumulturarias no les. ayu

daron a mejorar sus vidas. Los indios siguieron viviendo en sus caba-

ñas y trabajando en las haciendas de los nobles y de los grandes --

hacendados. Cierto que se les concedió la oportunidad de servir a la 

nación como soldados, oportunidad única que ellos rechazaron, porque 

significaba andar cubierto de harapos, no percibir ningün sueldo reg~ 

lar y todavía arriesgar la vida. Ante esta negativa, sus libertadores 

(1) .- Fernando Benitez 11 Los Indios de México "Ediciones Era. 1968 --
pág. 19. 

(2).- Ob. Cit. Pág. 20. 



·.tuvieron que enrolarlos a la fuerza o fusilarlos sin mucha ceremonia, 

·. cuando trataron de cambiar "el azad6n por e1 fusil" abandonaban las -

la mist6n de seguir a sus her6tcos caudillos. • 

N1 siquiera el hecho histórico, casi milagroso, de que Don 

to Ju~rez hubiera llegado a ser más que presidente de la Repúbli-

i el centro y el motor de la liberación, alivió la suerte de los i!!_ 

, ''En la medida que se identificaba con su profesión con las doc

trinas y los métodos occidentales del partido liberal, en esa medida 

perd1an los rasgos de su cultura mágica, hasta el grado muy signific! 

tivo de que no haya un pensamiento suyo, una lfnea, una acción que -

pueda incertarse en sus iniciales patrones de vida. (4) 

Una de las funestas consecuencias que sufrieron lo~ indios 

durante el gobierno de Juárez fue la creación de las Leyes de Desamor_ 

tizaci6n y del Articulo 27 de la Constitución de 1857, fue sin duda -

alguna la interpretación que se le di6 en el sentido de que por vir-

tud de sus disposiciones quedaban extinguidas las comunidades indíge

nas. y por consiguiente privadas de personalidad jur1dica. Al suceder 

ésto, las comunidades indígenas se vieron imposibilitadas para defen-

(3} .- Fernando Benitez: "los Indios de México" Ediciones Era. 1968 ~
Pág. 22. 

(4).- Ob. Cit. Pág. 22. 



sus derechos territoriales, prestándose esta disposic16n a que -

fueran despojados de sus tierras sin poder defenderlas, provocando -

frfcciones con el Estado y agravando el problema agrario que de por -

sf venta padeciendo el indfgena (5). 

Es cierto que en alqunos Estados se les ha reconocido a los 

Ayuntamientos como los representantes legales de las comunidades indf 

genas, pero casi nunca los Ayuntamientos eran electos realmente por -

el pueblo sin que estuvieron al servicio de intereses bastardos, el -

hecho indudable es que en la mayoria de los casos se privó de person! 

lidad a dichas comunidades y por ellos se vieron imposibilitados para 

defender sus intereses. 

Como sucedió en el pueblo Yaqui, quien tuvo que enfrentarse 

a las fuerzas annadas del gobierno para defender sus tierras, pero é~ 

tos fueron vencidos y despojados. 

En el gobierno del General Porfirio Dfaz, la lucha volvió a 

recrudecerse, y fue más sangrienta, pues se trató de terminar a las -

tribus yaqu1s y mayos por medio del asesinato, encarcelamiento y de-

portaciones que se hacían a otros Estados lejos de sus pueblos nata-

les. 

{5) .- Lucio Mendieta y Núi'lez "El Problema Agrario de Méx.1co". Ed. Po
rrúa. 1966. Pág. 120. 



En estas guerras, los yaqu1s no defendtan mSs que a la sobe

ranfa de su suelo Y la integridad de su cultura, y también fue una gu! 

rra agraria que dur6 más de tres siglos, Epocas heróicas y legenda-~-

rias, grandiosas si se consideran con serenidad, pues si los yaqu1s -

han peleado de manera incansable durante siglos, "qué potencia serta -

capaz de conquistar el territorio de la República con elementos de ta

maf\a convicci6n u valentfa" ninguno. (6) 

As1 como los yaquis y mayos, otros pueblos exigfan que se -

les respetara sus propiedades, pero fueron callados con sangre. Esta -

situación se veta constantemente en el gobierno del General Porf1r1o -

Dtaz, quien entregó a las compañfas deslindadoras que eran fonnadas --

por extranjeros y mexicanos sin escrúpulos, qrandes porciones que eran 

de los indtgenas, obligando a éstQs a refugiarse en las montañas y en 

lugares in6spitos en donde no pudiera llegar el hombre blanco. provo-

cando graves enfermedades entre los 1ndtgenas por lo insalubre del te 

rreno. diezmando as1 las poblaciones indfgenas. 

En el gobierno del Lic. Francisco I. Madero la situación del 

indfgena no cambio, s~gufan viviendo en la miseria y sus tierras no le 

fueron devueltas como la habla prometido en su campaña presidencial, -

(6).- Lucio Mendieta y Núñez "El Problema Agrario de México". Ed. Po-
rrúa. 1966. Pág. 121. 



levantamientos de grupos armados exigiendo el cumpli- .. 

la promesa hecha de devolver las tierras que les habían qui

tado en el gobierno pasado. Como suced1ó en el Sur de la República en 

donde el General Emil iano Zapata con su lema "TIERRA Y LIBERTAD" se -

lanzó a la lucha en contra del gobierno, asaltando y repartiendo gran

des latifundios que se encontraban en manos de hacendados y terrate---

En el Norte del pafs también hubo levantamientos armados que 

estaban al mando del General Francisco Villa, quien expid16 una Ley-~ 

, agraria en la Ciudad de León Guanajuato el 24 de mayo de 1915, en la -

que sintetizaban las aspiraciones de un gran sector revolucionario en. 

materia de tierras. (7) 

En el Estado de Veracruz durante la revolución constituc1on~ 

lista encabezada por Don Venustiano Carranza, este expidió el 12 de dj_ 

ciembre de 1914 su llamado "Plan de Veracruz" por haberse dictado en -

es te Puerto. En 1 a parte re 1 a ti va a 1 punto que nos ocupa, di ce "El Prj_ 

mer Jefe de la Revolución y Encarqado del Poder Ej~cutivo expedirá, en 

vigor durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas enca

minadas a dar satisfacción a las necesidades econ6mtcas, sociales y p~ 

(7) .- Alfonso Fábila "Los Indios Yaquis de Sonora". Biblioteca Encic12_ 
pédica Popular 1945. Págs. 31-32. 



ltticas del pats, efectuando las refonnas que 1a opinión exige como ~ 

<indispensables para establecer 1m régimen que garantice la igualdad -

de los mexicanos entre si; leyes agrarias que favorezca la fonnación 

de la pequeña propiedad, deshaciendo los latifundios y restituyendo -

a los pueblos ind1genas las tierras que fueron injustamente privadas 

en CLmplimiento de esta promesa, "Don Venustiano Carranza dictó tam--

btén la Ley del 6 de enero de 1915. (8) 

La exposición de motivos de esta Ley es interesante, porque 

sintetiza la historia del problema aqrario en México, señalando entre 

las causas del malestar y descontento de las poblaciones agrfcolas, -

el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento -

que les fueron concedidos por el gobierno colonial como medio de ase~ 

gurar la existencia de las clases indíqenas. 

Se indican los actos mediante los cuales se llevó a cabo --

ese despojo a ra1z de haber sido individualizada la propiedad comu--

nal, con arreglo a las leyes de desamortización, y se tiene por tales 

las concesiones, composiciones o ventas concertadas con los ministros 

de fomento y hacienda o a pretexto de apeo y deslindas para favorecer 

a los que hacían denuncias de excedencias o demasTas y las llamadas -

compañías deslindadoras; pues de todas estas maneras se invadian los 

(8) .- Ludo Mendieta y Núñez "El Problema Aqrario de México" Ed. Po-
rrDa. México 166. PSa. 172. 



terrenos que durante largos años pertenecieron a los pueblos 

nas, en los cuales tenfan éstos la base de su subsfstencfa. 

Se hace hfncapf ~ en el hecho de que el Artfculo 27 de la ·

Constf tucfón de 1857 negaba a los pueblos de indios capacidad legal -

para obtener y administrar bienes y raíces, que por ésta razón care--

cferon de personalidad jurídica para hacer valer sus derechos, pues -

aún cuando las leyes de baldfos dieron facultad a los síndicos de los 

ayunta~ientos para defender los terrenos de sus pueblos respectivos, 

no pudieron hacerlo por falta de interés y por las circunstancias po

Ht1cas. 

Los puntos esenciales de la Ley del 6 de enero de 1915; fue 

ron los siguientes: 

Declarar nulas las enajenaciones de tierras comunales de f!!_ 

dios, sf fueron hechas por las autoridades de los Estados en contra-

vencfón a lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 1856. 

Declarar igualmente nulas todas las composiciones, concesfo 

nes y ventas de esas tierras hechas por la autoridad federal ilegal-

mente y a partir del 1~ de diciembre de 1870. 

Por último, declarar la nulidad de las diligencias de apeo 



linde practicadas por compantas deslindadoras o por autoridades .. 

-locales o federales en el perfodo de tiempo antes indicado, si con ...... 

ellos se invadfa ilegalmente las pertenencias comunales de los pue---

blos, ranchertas, congregaciones o cOfounidades 1ndfgenas. (9) 

Todo esto se logr6 gracias al interés que demostrd Don Venu! 

solucionar los problemas que aquejaban al indfge--

Siendo éstos los logros que tuvieron los 1nd1genas durante -

la Revolución Mexicana en la cual la mayor1a de mexicanos que perdie-

ron la vida por un México mejor, fueron 1nd1genas, no obstante, toda·-

vfa, no se les ha reconocido su sacrifir.io por la patria, ya que si---

guen viviendo y padeciendo los mismos problemas que les aquejaban des

de antes de la Revolución. 

b) BREVE ANALISIS DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

En la época actual, la investigación realizada por la Ofici

na Agraria del Instituto Nacfonal Indigenista sed§ un pormenorizado -

informe acerca de la tenencia de la tierra con respecto a las comunid~ 

(9) .- Lucio Mendieta y Núñez "El Problema Agrario en México". Ed. Po-
rrúa. México 1966, P§g. 172. 



Se desprende de dicho análisis que la posesi6n de la tierra 

adecuado aprovechamiento es de vital importancia para el indfge

na, ya que vi ve fundamenta 1 mente de 1 a agricultura. 

Al legislar sobre la entreqa de tierras, la defectuosa re-
\ 

agraria al entregar la tierra a los campesinos en general, ha -

impedido que los grupos indfgenas alcancen beneficios iquales. 

Los datos agr1co1as del censo de 1960 contiene algunas que 

impiden apreciar cual es la magnitud de la posesión de la tierra en--

tre los grupos indígenas, por lo que se ha estimado, éstos con base -

en datos proporcionados por la Oficina Agraria del Instituto: 

ESTRATIFICACION DE LA PROPIEDAD Y POBLACION RURAL 1960 

CATEGORIAS HAS. % No. ere- lo 

Poseedores 

Entidades Oficiales 
a) --------------- 11,652 6.87 6,258 0.24 
Propiedad Privada 103,347 61.13 840,134 32.46 
Propiedad Comunal 8,735 5.17 218,386 8.44 
Propiedad Ejidal 45,350 26.83 1,523,796 58.86 

169,084 100.00 2,588,574 100.00 



'a) Se refiere a predios federales, estatales, municipales, -

• de la población económicamente activa en el pafs. Fue para el --

1960 de 11,332,016 de los cuales el 54,2% se dedicaba a activi-

agropecuarias o sea 6,143,540 personas. 

Si a esa cantidad restamos los poseedores de tierras que su

cuadro anterior un total de 2,588,574, obtenemos que - - - -

~3,554,966 personas son agricultores sin tierra que representan el 581 

de la población económicamente activa dedicada a esta actividad. 

En 1960 el 21.4% de los productores aqricolas censados eran 

ind1genas y la distribución de la tierra entre esa población era la si 

guiente: 

ui:i11HBUCION OE LA TIERRA EtlTRE EL CAMPESINADO INDIGENA 

Grupos Poseedores X del total Has. % del 
total 

Ejidatarios 163,224 29.4 3,754,152 20.4 
Propietarios hasta 
de5Has. 150,327 27.1 202,942 1.1 
Propietarios de 
mas de 5 Has. 23,364 4.2 5,678,432 30.9 
Comuneros 218,386 39.3 8, 735,450 47 .5 

555,301 100 18,370,976 100 

Fuente: Investigación realizada por la 0ficina Agraria del -



Considerando que la poblaci6n tndfgena (monolingues y bili!!. 

gues) fue para el afio de 1960 un total de 3,650,870; la poblaci6n ec.Q_ 

n6micamente activa de ese total fue de 1,204.787 indígenas, de los -

cua1es el 80% se dedicaba a actividades agropecuarias o sea 963,819 -

personas, y el resto 240,968 se dedicaban a otras actividades. 

De la población económicamente activa agrtcola (963,819); -

están en posesi6n de tierras 555,301 indfgenas. o sea que, alrededor 

del 43% de la poblact6n indfgena agrfcola carece de tierras - - - - -

(408,518). 

Al comparar las cifras de la poblac16n y tenencia de tierra 

nacional con la población y tenencia de tierras del sector indfgena, 

encontramos que la tenencia de tierras del sector indígena representa 

el área censada alrededor del 11% y la poblaci6n agrícola indfgena r~ 

presenta alrededor del 16% de la población total dedicada a esta acti 

vidad. O sea que 19,370,976 Has. se encuentran distribuidas entre ---

555,301 campesinos indígenas, correspondiéndoles un promedio por per

sona de 23 Has. de tierras ejidales y un promedio de 40 Has. de comu

nales a los comuneros. 



Estos datos nos indican que el 43% de la poblaciOn indfgena 

activa dedicada a la agricultura, carece de tierras 

Estos datos fueron tomados en el censo efectuado por el 

I.N.I., ya que no existe otro censo m8s reciente. 

c) ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO DE LOS INDIGENAS 

Existen en la República Mexicana un conglomerado hetereoge

indfgenas que a su vez fonnan cinco grandes grupos que son los 

1).- EL SIUX HOKANO 

2).- EL TANO AZTECA 

3).- EL OLMECA OTOMAGUE 

4).- LOS TARASCOS 

5).- EL ZOQUE MAYA 

Estos grandes grupos a la vez se dividen en ramas, fami---

1 ias, subdivisiones y subramas. 

El grupo SIUX HOKANO se divide en dos ramas: la Siub Tiaba 

y la Hokana. La primera está integrada por lo Tlapanecos que se ex··-

tienden al este del Estado de Guerrero, en la parte abrupta de la Si~ 

rra Madre del Sur, en tres zonas; correspondiente la primera a los m~ 



Atlixco y Zapatl&n, la segunda a los de Tlacoapa, Malana!!_ 

Tlapa y Atlamajalc1ngo y la tercera en la Costa Chica (Munici

AzoyO y Ayutla}, La rama Hokana se subdivide en cua-

a) Los CucapSs en el Estado de Sonora, en el Río Colorado 

cerca de la frontera con los Estados Unidos Americanos, y en el Esta

do de California, Municipio de Mexicali. 

b) Los Cochimi-Quilihuas que viven en Baja California en -

una cordillera que es la prolongaci6n del sistema montañoso, de la al 

ta California estadunfdense. 

e) Los Serfs o Kukac, en el Estado de Sonora, habitantes -

de bahfa (Quino) Kino y en la isla del Tiburón, Golfo de California. 

d) Los Chontales de Oaxaca localizados en el Estado del -

mismo nombre, distrito de Yauteoec y Tehuantepec. 

Grupo TANO AZTECA tiene dos divisiones; La Nahuatla y la -

Pimana. la primera está integrada por los indios llamados específica

mente mexicanos o náhuatl, grupo aborigen el más denso y numeroso de 

cuantos pueblan la República Mexicana y que se extiende en los Esta-

dos de San Luis Potosí, Hldalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, M~xico, 



1.- Los Pagagos, localizados, en diferentes municipios, PU! 

blos, rancherfas del Estado de Sonora. 

2.- Los Pimas que habitan en el mismo Estado, en las cana-

das que forman el Rfo Yaqui y en la Sierra Sahuaripa. 

3.- Los Tepehuanos repartidos en los Estados de Ourango (Mu 

nicipio de Mezquital y Pueblo Nuevo), Nayarit (Región de Huajecari) y 

Chihuahua (Municipio de Guadalupe y Calvo. 

b) Los Mayos que se extienden en el Estado de Sonora a or.:!... 

llas del Rfo Mayo y Sinaloa, Mochis, El Fuerte y Choix, situados los -

cuatro en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental hacia la Cos 

ta del Pacffico y, los Yaquis que pueblan la cuenca hidrográfica del -

Rfo Yaqui en los municipios sonorenses de la Colorada, Rosario, Quiri~ 

go, Cajeme, Guaymas, Bacum, Navajoa, Suaqui Grande, Yécara, Onava y -

Etchojoa. 



La Corn llulchol comprende dos r¡rupos: Los Ccwas que hnbl 

Nayor, al Noroeste del Estado de Naya-

y los Hu1choles, ocupantes de una 1·e91611 terrltor!'!1 l~JUrtlmentl~ '·~

repartida entre los Estados de Ja-

Ourango y N11ya ri t.. 

El OLMECA OTOMANGUE se subdjvfde en cinco familias a saber: 

a) La Famil ta Otomhnaque a su vez', se cHversifica en cinco 

agrupaciones diferenciadas: 

l.- Los Chichimecas Jonaz, habitantes del Estado de Guana--

juato. 

2.- Los Pames que resfden en la regi6n media del Est11dn de 

San Luis Potosf y en las estribaciones de la 'iirrr,1 finrrlil en los 11mi 

tes del Estado de QuerHaro. 

3.- Los Otomies, repartidos entre los Estados de Veracruz, 

Tlaxcala, Morelos, Puebla, Querétaro, M~xico, fiuanaiuato y Distrito -

Federa 1. 

4.- Los Mazahuas comprende parte de los Estados de México 

y Míchcacán, 



Los .• Matl.lt?ff\cas o Plrtndas que habitan el &~a de Mexi 

y los municipios de Ocuilán y Temazcaltepec en el Estado de 

b} La Familia Papalocas que residen en el centro del Estado 

·de Puebla y que son diferentes a los: de Veracruz: 

1.- Los Chachos o Chuchones habitantes del Estado de Oaxaca 

(Distrito de Coestlahuaca). 

2.- Los Mazatecos, repartidos en los Estados de Puebla (Mu

nicipio de San SebastíAn Tlacotepec) y Oaxaca (Distrito de Teotitl~n. 

Cuecatlán y Tuxtepec). 

3.- Los Triquis que viven al Norte del Estado de Oaxaca --

(Sierras de Chicahuaxtlán y Coyoacán de la Cordillera de la Alta Mixt~ 

ca de la Sierra Madre del Sur). 

e) La Familia Mixteca, se trifurca: 

1.- los Mixtecos, cuyo nGcleo principal reside en el extre

mo occidental del Estado de Oaxaca y cuyo conglomerados menores se in

ternan en el Estado de Veracruz, Guerrero y Puebla. 



3,- los Cuicatecos que pueblan no pocos d1str1tos y munici-

Noroeste del Estado de Oaxaca. 

d) La Familia de los Chi nantecas se esparse en 1 as estriba-

c1ones de la Sierra Madre Occidental, al tlorte del Estado de Oaxaca. 

e) la Familia se bifurca: 

1.- Los Zapo tecas loca 1 iza dos en 1 os Es ta dos de Veracruz, -

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, este últirro en la regi6n limftrofe con -

Guatemala. 

2.- Los Chatinos que conviven junto con los Mixtecos, Zapo

tecos y negros cos ter.os en algún municipio del Sureste del Estado de 

Oaxaca. 

El Grupo ZOQUE MAYO está integrado por cinco 11 Divislones 11
, 

y tres "Familias". Las Divisiones son: 

1.- La Oivisi6n Maya, habitantes del Estado de Yucat«n, el 

territorio de Quintana Roo y parte de Campeche. 



2.- D1v1s16n Chol·Chort1 con los Choles. que viven en el Es

tado de Chiapas (Municipios de Sabanilla. Salto del Agua, Tila, Yaja-

lOn y Huetupan). Y los Chontales asentados en la región central de Ta

basco, por lo que tanili~n se les conoce y se les designa con el norrbre 

de Chontales de Tabasco. 

3.- División Tzeltal-Tzotzil con los Tzotxiles y los Tajala

bales o Chatnoles. todos ellos habitantes de diversas regiones geogr4-

ficas en el mismo Es ta do de Ch 1apas. 

4.- Oivis16n Mam-lxitl o Mames cuyo habita est4 localizado -

en numerosos municipios del Estado de Chiapas. 

5.- División Huasteca repartida en el Estado de Hidalgo, al 

Norte del Estado de Veracruz y en la zona oriental de San Luis Potosi. 

Las fami 1 í as son tres a saber: 

1.- familia Zoqueana, que cuenta con cuatro ramificaciones. 

a) los ~e o Zoques habitantes de los Estados de Tabasco, -



las estribaciones del macizo de Ce!!l 

(Estado de Oaxaca y se extiende por el oriente hacia el Its

iro de Tehuantepec). 

c) Los Papalocas de Veracruz, que como sunombl"e lofndfca, 

residen en pocos municipios de ese Estado. 

d) los Huaves que habitan la zona lacustre proximas"al '.Golf() 

de Tehuantepec, al Sur del Estado de Oaxaca. 

2.- La Familia Totonaca, cuyo habitat está en la Sierra Nor

te de Puebla y al septentrión del Estado de Veracruz e Hidalgo. 

3,- Familia Alganginiana, está inteqrada únicamente por lo -

Kekapis, grupo originario de Estados llnidos y por circunstancias hist.[ 

ricas especiales se radicó en M~xico hace aproximadamente un siglo, in 

tegrado desde entonces la población aut6ctona mexicana. 

1.- GRUPO SIUX HOKANO 

a} Sub-grupo Hokano-Subtiaba 
1.- Rama Hokana 
2. - Rama Sub ti aba 



HI KANA 
a) Sub-rama Es se 1 eno-Yumana 
b) Sub-rama Salino Seri 
e) Sub-rama Chontal 

Los CHUCAPAS, habitan en el Estado de Sonora al Sur de San -

• Rfo Colorado y en Pozo de ."San Vicente. Existen actualmente 200 

· Cucapas. Sus enfermedades más frecuentes son de la piel, aparato dige~ 

tivo y respiratorio; su alimentaci6n consisten en tortillas de trigo, 

frijoles, carne y café, Su vestido consiste en: pantalón de dril, camj_ 

seta, camisa, sorrbrero y guaraches, las mujeres usan vestido corto con 

mangas cortas, hecho de percal. Su economfa se basa en los salarios -

que perciben en los ranchos circunvecinos o en Estados Unidos, la fami 

lía consta por ténnino medio de cinco miermros (10). 

Los COCHIMI QUILIHUAS, los Quilihuas viven al Sureste del Mu-

nicipio de Ensenada, en el Distrito Norte de Baja California, el clima 

es cálido y templado; las lluvias son escasas y se presentan en invier_ 

no, la flora y la fauna es reducida. Existen actualmente 210Quelihuas. 

Las enfermedades de la piel por avitaminosis. Se alimentan de torti---

(10).- Etnografía de México. Editada por la U.N.A.tl. en el año 1957 -
Págs. 10a17. 



frijoles, queso de bellotas y espor§dicamente comen 

de res o de caza. la indumentaria masculina en panta16n de mez-

camisa, chamarra de cuero o me:zcl i 11 a o -

sonbrero texano; las mujeres usan enaguas anchas, camisa de manta y -

blusas de colores. Su economfa, se basa en una suficiente agricultura, 

la crfa de ganado vacuno y caballar. La familia se sujeta a la volun-

tad del padre. El gobierno es aut6ctono y es ejercido por un cacique, 

que es el varón más anciano de la tribu. El idioma Quilihua ha sido -

clasificado en el grupo Siux-Hokano. (11} 

Los SER IS O KUNKAK, los Seris habitan en la habfa K1no y en 

la Isla del Tiburón en el Estado de Sonora. El clima es desértico, la 

temperatura mfnima es de Oº. C. y la máxima es de 40º. e .. Ex is ten ac

tualmente 160 Seris. Sus enfermedades más frecuentes son: la Neunnnfa, 

Oisenterfa Amibiana y la Blenorragfa. Su alimentact6n es de origen ma-

rino, ya que consumen carne de tortuga en diferentes fonnas, pescados 

y huevecillos de aves marinas. La indumentaria masculina consisten en: 

pantalón y camisa dP dril c¡rueso, sont>rero pintado de varios colores y 

paleacate en el cuc>llo; las mujeres usan faldas muy amplias y blusas~ 

de colores, como adorno utilizan listones, aretes y anillos corrien---

tes. Su economfa se basa en la pesca y la recolecci6n de pi tallas con 

la que fabrican miel. La familia está fonnada por el padre, la madre y 

(11).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957 -
Págs. 18 a la 29. 



hijos por término medio. Subsiste el gobierno autdct0110. Suidio

conocido como Ser1s o Kunkak y corresponde al grupo Siux~Hokáno, 

Los CHONTALES, habitan la región montañosa del Sureste del -

··•··.· Estado de Oaxaca, en los municipios' de Yautepec y Tehuantepec. El cli

ma es templado en la parte Norte frfo, en la Sierra y cálido en las 

costas. La flora y la fauna son variables. Las enfermedades que más 

frecuentemente se presentan son: El mal del pinto, paludismo, pulmo·-

nf a, amibiAsis. Su alimentaci6n se basa en el mafz preparado en dfver-

sas formas, carne, yerbas silvestres y fruta de la regi6n. Su economfa 

se basa en una agricultura reducida y en una pequeña industria fami---

liar. la familia está integrada por cinco o seis mient>ros. Su gobierno 

es aut6ctono, existe un consejo de ancianos que dirige a la comunidad 

( 13). 

Los Tl.APANECOs. habitan la parte más abrupta de la Sierra M! 

dre del Sur al Este del Estado de Guerrero. Existen actualmente trein-

ta mil ochocientos cuatro T1 apanecos. las enfermedades más frecuentes 

en la regi6n Tlapane!:a $On: El paludismo, le sigue en frecuencia los -

males del aparato digestivo. Los alimentos derivados del mafz, son los 

mas comunes entre los Tlapanecos, a esta alimentaci6n agregan yerbas -

(12).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año 1957 págs. 
311 a 1 a 4 2. 

(13).- Ob. Cit. P~gs. 49 a la 54. 



comestibles, chile y carne de caza. La indumentaria masculina consiste 

camisa y calzón de manta, ceñidor y sonbrero de palma y guaraches; 

vestido femenino está compuesto por una enagua de colores fuertes o 

floreada, camisa de manta bordada. rebozo, algunas usan huip11es y ma!!_ 

tilla en la cabeza. Su economfa se basa en el cultivo del mafz, fri--

jol •. café, caña de azúcar y tabaco y la industria familiar del tejido 

de palma. La familia Tlapaneca está formada por el padre, la madre y -

cuatro hijos por t~rmino medio. Existe extraoficialmente un gobierno -

aut6ctono o consejo de ancianos en algunas comunidades. _El idioma Tla

paneco está emparentado con el Cochimi-Cucapa del Norte de Baja Cali-

fornia, el Seris de la Bahfa de Kino en Sonora, El Chontal de Oaxaca. 

( 14). 

Los PAPAGOS, se localizan en los municipios de Cobarca Sa--

ric, situados en el Noroeste del Estado de Sonora. El clima es cálido 

y desértico con pocas lluvias, la vegetación tanto de la sierra como -

de la planicie es raquftica. La flora y la fauna son reducidas. las en 

fennedades m~s extendidas en el grupo, son la enterocolftis, desenter

r1a, fiebres palúdicas, sarampi6n, víruela y la tos ferina. La aliment~

ci6n es triguera, les gusta mucho la carne seca o de borrego salvaje, 

consúmen huevos de gallina, pinole y pan de trigo. La indumentaria mas 

(14).- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de· 1957. 
Págs. 55 a 69. 



s.te en pantalón de mezclilla o de dril, camisa 

y sorrbrero de palma: las mujeres usan enaguas de percal 

largas, floreadas o de colores fuertes. camisa y blusa de la 

·.misma tela de la enagua o vestido completo de rayón comprado en los Es 

taclos Unidos, Su economfo se basa en la agricultura y la ganaderfa, p~ 

quefia industria familiar y el comeréio, La Familia Papago está formada 

por cinco mienbros regidos por el padre. Entre los Papagos existen --

ciertas dualidades de gobierno, pues coexiste el indfgena y el régimen 

municipal. El idioma corresponde a una extensa rama lingufstica de los 

Estados Unidos y son los Shasshones de los que fueron sep.1rados por -

los Yumanos y Atapascano. (15) 

Los PIMAS, habitan en las rancherías de Meacaba, Quipurito 1 

San Antonio de los Hertos del Municipio de Onavas y en los municipios 

de Ures, Sayopay Batuc, todos del Estado de Sonora. La flora y la fau-

na es variable. Existen actualmente 1000 Pimas. Las enfermedades más 

comunes son el paludisrro, las afecciones del aparato digestivo y entre 

los niños algunos de car~cter epidémico. La alim~ntaci6n consisten en 

mafz, frijol, chile, papas, carne y trigo. La indurrentaria masculina -

consiste en pantal6n de mezclilla, camisa de la misma tela, zapatos y 

sombrero de palma; algunos todavfa usan calzón de manta;~ camisa del --

(15).- Etnograffa de México. Editada por la llNAM. en el año de 1957. 
P~gs. 70 a la 89. 



s!OO género y guaraches; la mujer viste enaguas y blusa de tela de al_ 

god6n estampado a colores, por lo común andan descalzas. La economfa • 

de los Pimas se basa en la agricultura, ganaderia y la industria fami

liar. La familia consta por ténnino medio de cinco o seis mierrbros. CQ. 

mo Onico vestigio de gobierno indfgena, subsiste el gobernador, norrbra 

do en plesbic1tos. El idioma Pima pertenece al grupo Tano-Azteca. ( 16) 

Los TEPEHUANOS, los Tepehuanos viven actualmente en los Est! 

dos de Ourango, Nayarit y Chi chuahua. La flora y la fauna es rica en -

especies. Existen actualmente cinco mil seicientos Tepehuanos. Las en-

fermedades más comunes en estos indfgenas, son las gastrointestinales 

de odgen parasitario, la tifoidea causa numerosas victimas, el palu--

-. dismo es una enfermedad endémica. La al imentaci6n Tepehuana tiene como 

base el mafz, verduras tales colT() el quelite, nopales, verdolagas con 

condimentan con chile muy picante. La indumentaria masculina es seme-.: 

jante a la de la generalidad de los campesinos de México; las mujeres 

llevan camisa de manta y faldas del misf!lO g~nero. La economfa se basa 

en la recolecci6n de frutas silvestres., ld"'-a-gricultúra en zonas cáli 

das y co100 asalariados en los aserraderos. La familia se compone de -

cinco a seis miembros. Existen vestigios de un gobierno autóctono que 

se cantia el mando cada año. El idioma Tepehua, pertenece al grupo T! 

(16).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957 -
Págs. 90 a la 100. 
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Los MAYOS, el grupo Mayo habita en dos Estados de la Repúbli 

ca Mexicana y son Sonora y Sinaloa. El clima de la región es cálido o 

templado, aunque en invierno hace un frfo intenso. La Flora y la fauna 

están compuestas de especies tfpicas de las regiones desérticas. Exis

ten actualmente veintisiete mil ochocientos noventa y ocho Mayos. Las 

enfennedades más comunes que atacan a este grupo son la viruela, sara~ 

pi6n, neumon~a, paludismo, tifoidea, y tuberculosis. La alimentación -

de los Mayos se compone de: mafz, o de trigo, frijoles, habas, queli-

te, carne y frutas de la regi6n. La indumentaria masculina consiste en 

pantalón, camisa o camisola y saco de dril o de mezclilla, !>Onbrero de 

palma y guaraches o zapatos; las mujeres usan vestido de percal e sed! 

lina, refajo de mnta o de satfn, guaraches o zapatos, rebozo o chal, 

se adornan con anillos y aretes corrientes. El principal renglón de la 

economfa de los Mayos es la agricultura, de ella obtiene trigo, mafz, 

garbanzo y ajonjoH. r:omplementa su econo1;,fa con la pequeña industria 

familiar. La familia de los Mayos est~ compuesta por cinco o seis per-

sanas como ténnino medio. fxisten vestigios de gobierno autóctono que 

está al margen del gobierno federal. El idioma Mayo está clasificado -

dentro del grupo Tano-Azteca, Suugrupo Yuto-Azteca, división Pimana, -

Subdivisión Cahita-Tarahumara. (19). 

Los YAQUIS, habitan sobre la cuenca hidrográfica del Rfo Ya-

( 19).- Etnograffa de "'éxico. Editada por la UNAM. en el año de 1957 -
Págs. 133 a lJ 147. 



municipios Sonorenses de Guaymas, Bacum, Cajeme, Quirie--

90, Navojoa, La Colorada, Suaqui, Grande, Onanos y Vecare. El clima -

es mu.v seco con deficiencia de lluvias en todas las estaciones. La --

flora y la fauna están compuestas por especies de or1gen desértico. 

Existen actualmente siete mil ochenta y cuatro Yaquis según el censo 

efectuado en 1970. Los Yaquis son éomunmente sanos, las enfermedades 

más comunes son las de las vfas respiratorias, la tuberculosis, neumQ. 

nfa y la gripe. La alimentacidn común de los Yaquis es el guaca papa-
-~· 

ni o sea un guiso de carne de res machacada y frita, un puchero de --

arroz y garbanzo o trigo, frijoles y café. La in~umentaria masculina 

consisten en pantalón y camisa de dril o mezclilla, sorrbrero, guara-

ches o zapatos, por lo regular siempre andan armados~ la mujer viste 

camisa de percal floreado, enaguas blancas de manta, falda de percal, 

rebozo y zapatos. Por lo general su econornfa se basa en la agricultu-

ra que se lleva a cabo por medios mecfoi cos. El padre y la madre com-

parten la direcci6n de los hijos, nada puede hacerse si no media el -

acuerdo de antias. Los Yaquis se consideran independientes de todo r~

gimen que no sea el suyo propio, pero aceptan ciertas ingerencias del 

gobierno de la República Mexicana. El idioma está comprendido dentro 

del grupo Tano Azteca, Yuot-Azteca, divisi6n Shashona, Subdivisión -

CCahita Opata Tarahurnara. 

Los CORAS, habitan en la abrupta serranfa situada al Noroes 

te del Estado de Nayarit, conocida corno la Sierra de Nayor. El clima 



partes altas es templado no asf en las partes bajas que es c&li 

Existen actualmente seis mil doscientos cuarenta y dos Coras con-

fonne al censo efectuado en el año de 1970. Las enfennedades dominan··

tes entre la población Cora son: la pulmonfa en la región de la sierra 

paludismo en las partes bajas y en las costas. La alimentación bf 

sica consiste en mafz en diversas fonnas de preparación, frijo, chile, 

secundariamente comen carne y pescado, complementan su dieta alin~nti

cia con yerbas del campo como veroolagas y el quelite. La indumentaria 

masculina es semejante al de los camp.!sinos del resto del pafs; algu--

nos indfgenas de la sierra andan semi desnudos. cubiertos apenas con za 

petas, sin sombrero y descalzos; la mujer usa una camisa de manta, con 

mangas cortas y escote, enaguas delgadas y sueltas, sostenida con una 

faja de lana. La econom1a de los Caras se cimenta en la siembra del --

mafs, frijol, calabaza, se ayudan con la crfa de ganado porcino, capr!. 

no, lanar vacuno y mular, compleme11tan su economfa con la industria f.2, 

miliar y los salarios que perciben como peones en las fincas de la co~ 

ta. La familia se compone generalmente de cuatro a seis miembros. El -

gobierno Cara ofrece dos aspectos; uno legal que corresponde al gobie! 

no municipal y otro extra legal que se rige por sus tradiciones. El -

Idioma Cara, chato o nayarita pertenece al grupo Yuto-Azteca de la ra-

ma Pima Nahoa de los Shoshones. (20). 

(20).- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
Págs. 169 a 1 a 181. 



Los HUICMOLES. habitan en la Sierra Madre Occidental que --

a los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango. La temperatura es 

los m~rgenes de los rfos, frfa en las alturas y cálida en 

los lugares bajos. La flora regional es mu.Y boscosa; la fauna está co~ 

puesta de diversas especies. Existen actualmente seis mil ochocientos 

setenta y cuatro Huicholes conforme al censo efectuado en el año de --

1970. Las enfennedades m~s generalizadas de este grupo son: las gastl"2.. 

intestinales, padecimientos de las vfas respiratorias y el paludismo. 

La a'1imentaci6n de los Uuicholes tiene como base principal el mafz que 

se prepara en diferentes formas, fríjol, verduras silvestres y carne -

de res o de caza. La indumentaria masculina es mu.Y peculiar, consta de 

manta blanca abierta por los lados para dar forma de mangas, cuello r~ 

donde que est~ sujeta por una faja ancha de lana y en torno a ella --

cuelgan pequeñas bolsas o costales destinados a guardar trabajo o mon~ 

das, cal za guaraches y el sombrero es t~ adornado con vistosas plumas -

de aves; las mujeres usan enaguas de colores chillantes blusa de esco

te redondo, no usan mangas, tarrbién llevan una especie de huipil, van 

descalzas y se adornan con collares de chaquira y anillos del mismo ma 

terial. La economía de este grupo se basa en la agricultura y la indu~ 

tria raquftica, para complementarla suelen contratarse corro peones en 

las fincas o ejidos cercanos. La familia es dirigida por el padre, 

quien ejerce su influencia en todos los actos de la madre y los hijos. 

Aparentemente, aceptan los Huicholes el régimen gubernamental que rige 

en todo el pafs, pero en realidad, las autoridades de tipo ancestral -



rigen al u1·upo. El idioma Huichol, pertenece al grupo Ta

'nci-Azteca, subgrupo Yuto-Azteca, división Cora-Uuichol. (21) 

Los MEXICANOS, el grupo indfgena mexicano o náhuatl es el -

numeroso y extendido, de los que habitan actualmente el territo-

repüblica. Se encuentran· diseminados en diferentes Estados, 

como son: Guerrero, San luis Potosf, Veracruz, Puebla, Oaxaca, More-

los, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Oistrito Federal. El clima 

es variado, esto se debe a la conformación del terreno. La flora y la 

fauna son abundantes y variables. Existen actualmente novecientos no-

venta y nueve mil trescientos noventa y cuatro mexicanos, confonne al 

censo de 1970. Las enfennedades m~s frecuentes en estos grupos son: -

el paludisroo, gripe, pulrmnfa, bronconeumonfa, diarrea, parasit6sis, 

paratifoidea, disenteria y reurnatism. La alimentaci6n del grupo ----

náhuatl se basa en el maíz que se prepara en diversas formas, agregan 

a su alimentación el frijol, chayote, nopales, calabazas, aguacate, -

carne de diferentes animales, a•1es de la región y frutas de temporal. 

La indumentaria masculina consiste en camisa y cal z6n de manta gene--

ralmente hasta el tobillo, ceñidor o faja, sont>rero de palma y guara-

ches; el vestido femenino presenta variados estilos según la región. 

la economfa del grupo mexicano está mucho rn~s diferente que la de --

otros grupos indígenas de México y lo cual se puede basar en la cerca 

(21).- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
Págs. 183 a la 199. 
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los centros de .cansa~ e fridustrias mexicanas, El esposo es la· 

· autoridad dentro del hogar y el proveedor de lo necesario, El gobierno 

de ellos se rige por las leyes del municipio, Estado y Federación ...... 

{22). 

Los CHICHIMECAS JONAZ, habitan el poblado de la Misión, que 

anta.ño se lla~ Misión de la Paz; lugar que se halla a dos kil6metros 

al oriente de la Cd. de San Luis de la Paz Estado de Guanajuato. El --

clima es c~lido, su vegetaci6n se compone de nopales, magueyes y mez-

quites. La vida antihigiénica les hace presa fácil de enfermedades del 

aparato respiratorio y digestivo. La alimentación de este grupo corro -

base el m~iz y la complementan con frijoles, chile, carne de animales 

silvestres y en menor escala consumen cc1rne de res. La indumentaria --

masculina consiste en calz6n y ca1'lisa de manta, guaraches y sombrero; 

la mujer lleva enaguas de percal de colores fuertes, camisa de manta -

bordada, rebozo, algunas llevan ceñidor, por lo regulc.r andan descal-

zas. La fami i ia chi chirneca jonaz se compone de cuatro a seis mienbros, 

pero se dan casos de fami 1 i as que tienen has ta diez personas. La auto

ridad es U representada por cuatro personas, el vi gil ante municipal, -

comisario ejidal y el gobernador indfgena. El idioma de este grupo qu! 

da comprendido en el grupo de la familia Otomague. (23). 

{22).- Etnografía de México. Editada por 1a UNAM. en el año de 1957. -
P§gs. 200 a la 236. 

(23). - Ob. Cit. Págs. 245 a la 255. 



contempor~neos, habitan la regi6n media este del 

de San Luis PotosT y en las estribaciones de la Sierra Gorda, 

los ltmites del Estado de Quer~taro, La flora se compone de bos--

ques de madera fina y la fauna est~ compuesta de variadas especies. -

El clima en general es templado, ,rnnque en las partes bajas sea dema

siado cS11do. Existen actualmente'( tres mil quinientos ) conforme al 

al censo de 1970. Las enfermedades más frecuentes se dan por deficie!!. 

ciencia orgfoica, avitaminosis y deficiencia mental, cretinismo. En -

general la alimentaci6n se compone de ma1z, frijol, aguamiel, atole, 

carne de conejo, liebre, codornfz, paloma. La indumentaria masculina 

se compone de c.1mis,1 y calzón de manta gruesa, ceñidor, sombrero de -

palma y guaraches; las mujeres usan enaguas anchas de colores vivos, 

blusa escotada y manga corta, algunas llevan ceñidor, pocas calzan -

guaraches. La economfa de los Pames se basa en agricultura, la crfa -

de pequeños ganados de pelo y lana; en la sierra se dedican a la reC.Q. 

lección de frutas silvestres que venden en los poblados cercanos y -

complementan su presupuesto familiar contrat3ndose como peones en las 

fincas sercanas. El gobierno de este grupo es de orTgen municipal, ya 

no existen vestigios de gobierno autOctono. El idioma pertenece al 

grupo Otomague, subgrupo Otomtano, familia Otomíana. (24}. 

Los ATOMIES, habitan en la regi6n meridional y oriental del 

(24) .~ Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957, 
Pags. 257 a la 265. 



de Guanajuato y casi todo el Estado de Hidalgo, excepto el nor~ 

región noroeste del Estado de México, una pequeña porción occi

del Estado de Michoacán, municipio de Zacatecas, Estado de Mor~ 

los, en la regi6n no roes te del Estado de Puebla, una pequeña porción -

oriental del Estado de San Luis Po tos f, en el municipio de Ixtence del 

Estado de Tah:cilla, la parte noroccidental del Estado de Veracruz y el 

sureste del Distrito Federal. La flora y la fauna es variable, esto se 

debe a la conformación del terreno, ya que son varios estados en que -

habitan. Actualmente existen doscientos veintiún mi 1 setenta y dos OtQ. 

mfes. Las enfermedades que más afectan a este grupo son: en la sierra 

priva 1a de los órganos respiratorios, neumonfa, pulmonfa, gripe, bro!:!_ 

quitis, reumatismo, i:pidemias como el sarampi6n, viruela, tosferina, -

gastrointestinales, enterocolftis, amíbi~sis, disenterfa; en el valle 

tarrb1én existen las citadas enfermedades y además el paludismo. Su ali 

mentaci6n se basa en el ma1z, una especie de miel de maguey, frijol, -

chile, eventualmente comen carne de rata, res, conejo, paloma y lie--

bre; complementan su dieta con h íerbas corro el quel i te, verdolagas o -

flor de zábila. La indumentaria masculina consisten en camisa y calz6n 

de manta, faja, sombrero de palma; el vestido de la mujer consiste en 

falda de percal de colores fuertes, camisa de manta blanca bordada, a!_-

gunas mujeres usan en redo de a 1 god6n. gua raches cerrados o de correas. 

La econom1a de este grupo se basa en la agricultura, la peque~a indus

tria familiar, el comercio eventual y el trabajo asalariado. La famiw-

1 ia tfpica Otomí se compone de cinco o seis mieutiros. Aún conservan --



crootomague. ( 25) 

Los MAZAHUAS, habitan al noroeste de la Cd. de Toluca 1 sobre 

la Sierra de San Andrés en los lfmites del Estado de México y M1choa-

¿,fo, Existen actualmente ciento cuatro mil setecientos veintinueve Ma-

al censo de 1970. Las enfr.rmedades más comunes son: -

las epidemias de tifo durante el invierno, la tuberculosis pulrronar, -

enfennedades epidémicas como la viruela, el sarampión, tiña y sarna. 

La alimentación de este grupo consiste en mafz preparado en diversas -

fonnas 1 el frijol que lo acompañan con una salsa picante, complementan 

su dieta con verduras silvestres. La ind11nentaria masculina consiste -

en camisa y calz6n de manta, largo y angosto, faja de color, sontirero 

de ala anr.ha y copa alta, hecho de tencilla de trigo, guaraches de re

cia vaque ta; la rnuj er vis te camisa de manta con bordados en el cue 11 o, 

falda de percal o de lana la que sostiene en la cintura con una faja. 

Las mujeres por lo regular andan descalzas. La economfa de este grupo 

se basa en la agricultura y en la pequeña industria del tejido de fi--

bras de maguey. Su gobierno se rige por las autoridades municipales. -

El idioma de este grupo pertenece al Olrreca-Otomague, subgrupo Otomia

no, rama Otomiana, familia Otomiana. (26) 

(25).- Etnograffa de M~xico. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 265 a la ?75. 

(26).- Oh. Cit. Págs. c.76 a la 290. 
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Los MATLATZINCAS O PIRINDAS, habitan en el pueblo de Mexi-

caltzingo y los municipios de Ocui1~n y Temazcaltepec en el Estado de 

México. La flora y la fauna son propias de las zonas templadas. Las -

enfermedades más comunes son: del aparato res pi raU>ri o debido a los -

intensos fríos invernales, y los que afectan el aparato digestivo por 

fa1ta de agua potable. El mafz y frijol sirven de base a la alimenta-

ci6n de los Pirindos, quienes suelen agregar a sus comidas sopas de -

pasta, arroz, calabazas y carne de res. la indumentaria masculina CO!!.. 

síste en panta16n de mezclilla, camisa o diamarra, sombrero de palma, 

guaraches y ceñi dar; el vestido m~s común de las mujeres se compone -

de camisa de manta, enaguas floreadas, rebozo y guaraches. Su econo--

mfa se basa en la agricultura, ganadería, apicultura, hilados y teji

dos de ixtle, asalariados en campos de cultivo o de comercio. La fam.1_ 

liase halla integrada por regla general de cinco a seis mierrbros. E1 

gobierno indfgena tia desaparecido en es ta regi6n, los ayuntamientos -

son designados por elección popular. El idíoma Matlatzinca pertenece 

a un grupo Macro-Otomague, subgrupo Otomiano, familia Otomiana. (27) 

Los POPOLOCAS DE PUEBLA, habitan hacia el centro del Estado 

de Puebla. E.1 clima es templado y variable. Existen actualmente vein

tisiete mil ochocientos dieciocho Popolocas confonne al censo de ----

(27).- Etnografía de M~xico. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
P,~gs. 297 a la 306. 



. 1970. Las enfermedades de orfgan pa 1údi co son muy comunes en toda la -

población, los trastornos del aparato digestivo, la viruela y la tosf~ 

rina atacan a menudo a los pequeños. Su dieta alimenticia es semejante 

a la acostumbrada a la mayoría de los grupos indfgenas. La indumenta-

ria masculina consiste en ca1z6n y camisa de manta gruesa, sombrero de 

palma y guaraches de vaqueta; las mujeres usan blusa muy escotada, fal 

da o enagua de manta. Los Popolocas viven agrupados en familias de ci.!)_ 

co miembros coioo término general. La fon11a de gobierno es U apegado a 

lo establecido por las leyes federales. El idioma pertene:ce al grupo -

Otomague subgrupo Popoloca, familia Popoloca. (28), 

los CHUCHOS O CHOCHONES, habitan en el Ois tri to de Coixtla--

huaca en el Estado de Oaxaca. La flora y la fauna son abundantes y va

riadas. Existen actualmente 300 chuchos confonne al censo de 1970. La 

causa fundamental de las enfermedades es la falta de agua, por esto --

abundan las enfermedades en la piel y del aparato digestivo. Su alime~ 

tación descansa en el mafz utilizaoo en diversas formas, complen~ntan 

su dieta alimenticia con frijoles. chiles, carne seca de animales sil

vestres, pencas de maguey asado y hierbas comestibles. La indumentaria 

masculina consiste en camisa y calzón de manta gruesa, faja de color, 

sonbrero de palma y guaraches; la mujer usa falda blanca o de color, -

blusa de color oblanca, rebozo o mantilla blanca y guaraches. La OCUP,!. 

(28).- Etnografía de México. Editada por la llNAM. en el año de 1957. -
Pags. 307 a la 316. 



cuyos productos sustentan la vida económica de estos indfgenas es 

el tejido de tiras de palma empleado en la manufactura de sombreros, 

petates, capas, etc., y en los torcidos y tejidos de ixtle. La familia 

es de organizaci6n patriarcal, la autoridad es acatada ciegamente por 

la esposa e hijos. El poder de las ~utoridades presidenciales y munici 

pales dimanan de la organización polftica mexicana, en algunos pobla-

dos pesa la t1pini6n de los ancianos collX> vestigio del gobierno indíge

na. El idioma corresponde al grupo Olmeca-Otomague, subgrupo Otomiano

Mixteco, rama Olmeca, familia Popoloca. (29). 

Los MAZATECOS, habitan en los Distritos de TeotitUn, Tuxte

pec y Cuicatlán en el Estado de Oaxaca y en el municipio de San Sebas

tUn Tlacotepec en el Estado de Puebla. La flora se compone de maderas 

finas y árboles frutales, la fauna ofrece especies variadas. Conforme~ 

al censo de 1970, existen ciento un mil quinientos cuarenta y uno indf. 

genas Mazatecos. Las enfennedades que mc1s padecen son: el paludisrm, -

disenterfa, el mal del pinto de color púrpura. El mafz preparado en dj_ 

versas formas es la base de su alimentaci6n y la complementan con fri-

jol, chile y carne seca. La indumentaria masculina consiste en calzón 

de manta; el vestido femenino es una bata bordada que les llega hasta 

la rodilla, enagua o falda larga, por lo general andan descalzas. La -

(29) .- Etnograffa de México. Editada por 1 a UNAM. en el año de· 1957. -
Págs. 319 a la 325. 



de este grupo se sustenta sobre la agricultura, comercio y -

industrias domésticas como los tejidos de a1god6n, seda y la;.; 

La familia está fonnada por ocho mierrbros generalmente, los cua-

les viven ligados por lazos tradicionales. Su idioma pertenece al gry_ · 

po Olmeca-Otomague, subgrupo Otomiano-Mixteco, rama Olmeca, familia -

Popo 1 oca. ( 30) . 

Los TIUQUIS, habitan en la Sierra de Chicahuaxt16n y Coyoa-,;.

can de la cordillera de la Alta Mixteca de la Sierra Madre del Sur s.!. 

tuada al Norte del Estado de Oaxaca. El clima es frfo en las partes -

altas, en las cañadas y pequeños valles es cálido. La flora está com

puesta de animales que hahitan en lugares frfos y cálidos. El grupo -

Triqui padece las siguientes e11fennedades: pul1110n1a, parasit6sis, di

senterfa, viruela, sarampión y principalmente Cirrosis hepática. Su -

alimentación está basada en el maíz, frijol, chile, quelite y even--

tualmente corren carne, la ind1J1Tentaria masculina consiste en camisa y 

calzón de manta, ceñidor, cobija, sorrbrero de palma y guaraches; las 

mujeres visten de huipil de algod6n ancho y largo, ricamente bordado. 

La economfa se basa en la agricultura, el pequeño comercio y en trab! 

jo asalariado. La familia está fonnada por cinco o seis mienbros in-

cluyendo al padre y a la madre. Se gobierna por ayuntamientos de elec 

(30).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
P4gs. 326 a la 338. 
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Los MlXTEcos. el nQcleo principal del grupo Mixt~co~ocupa • 
. .. ·" .. ' .' 

\:::iú~~·~ranja al extremo occidental del Estado de Oaxaca, conglomerados 

~> menores se encuentran en Guerrero,· Puebla y Veracruz. Existen actual

: ', mente docientos treinta y tres mil docientos treinta y cinco indfge-

nas mixtecos conforme al censo de 1970. Las enfennedades que mayonne!)_ 

te aquejan a este grupo son: la sarna, enterocolftis, disenterí~ y --

diarreas por falta de agua e higiene. La alimentación en las tres re

giones tiene corro base el mafz, frijol que se enriquece con vegetales 

como el quel i te, nopales, flores de calabaza, a pesar de ser la mis

rr.a base alimenticia, ésta varfa conforme a la regi6n. La indumentaria 

masculina es calzón largo no muy ancho, hecho de manta y camisa de la 

misma, guaraches de una suela con correas cruzadas, sombrero de palma 

y ceñidor; el traje femenino ofrece numerosas variedades, ésto se de-

be a las diferentes regiones en que habitan. la economfa descansa fu!l 

damentalmente en la agricultura, la crfa de ganado pequeño y en la i!!_ 

dustria familiar del tejido de sonbrero de palma, petates, objetos de 

ixtle de maguey. La familia Mixteca es muy numerosa, ésto se debe a -

que la mujer es muy prolffera, llegan a tener hasta catorce hijos, p~ 

(31).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
Pags. 339 a 1~ 349. 
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no medio s61o subreviv~~ ··a.cho. su dialécto p~rtellece a la' .. 

mismo norrbre ·de 1 a rama Olm~ca .• subgr~po.·otorniano;.Mixteg. 

· · · Los AMUZGOS, habitan en los lfmites del Estado de Oaxáca y 

';?\·~~r.rero. La flora es exhuberante y variada 1 la fauna se compone de -

~;:~·~. anima 1 es de pe 1 o y p 1 urna. El el i ma en genera 1 es c~l ido en 1 as regio--

nes bajas y templado y frfo en la sierra, Existen actualmente trece -

mil ochocientos ochenta y tres Amuzgos conforme al censo dr. 1970. Pri-

va entre los Amuzgos el paludismo, disenterfa, parasitósis y en deter-

minado tiempo la gripe, viruela y la pulnMfa. La ali~ntaci6n se com-

pone de frijol, mafz y le agregan a ésta, quelite, verdolagas, calaba-

zas y en ocasiones carne. La indumentaria masculina consiste en calzón 

largo hasta la rodilla hecho de manta y camisa que llevan suelta, tam-. 
bién de manta, sombrero de palma y guaraches de una o dos suelas de --

cuerdas cruzadas; el traje tfpico de la mujer es de huipil bordado en 

punto de cruz figurando pájaros y flores. Su econornfa está cimentada -

en la industria doméstica y en el comercio eventual, la complementan -

con el cultivo de maíz y frijol. La familia se integra por el padre, -

lamadrey cuatro o cinco hijos. En los pueblos el indígena más anciano 

es reconocido como autoridad suprema. El idioma pertenece al grupoOl

meca-Otoma2ue, subgrupo Otomiano-Mixteco, familia Mixteca. {33) 

(32).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
Págs. 352 a la 367. 

(33).- Ob. Cit. Páqs. 369 a la 377. 



al noroeste del Estado de --

clima de esta regi6n corresponde exclusivamente al cálido -

y barrancas, el templado y frío en la sierra y al tas monta

i'las. La flora y la fauna son extensas y variadas. Actualmente existen 

d1ez mi1 ciento noventa y dos Cuicatecos. Las enfermedades dominantes 

son:. el paludismo. en la región cálida y la tubercu16sis en la frfa, -

además existen la parasit6sis, disenterfa, enterocolftis, difteria y -

la tosferina. La base de su alimentaci6n es el mai'z preparado en diver. 

sas fonnas, y la complementan con chile, carne seca de res y de anima

les silvestres. La indumentaria masculina consiste en camisa y calzón 

de manta blanca, sontirero de palma y guaraches de una o dos suelas; 1~ 

mujer lleva un huipil de manta blanca y bordado a colores con figuras 

de animales y enredos, sostenido por una faja, por lo regular andan -

descalzas. La economfa se basa en la agricultura y el trabajo de jorn! 

leros que desempeña el jefe de familia y los hijos mayores. La familia 

tiene una organizaci6n nonogámica, la autoridad doméstica reside en el 

padre o jefe de la casa. Existe extralegalmente un consejo de ancianos 

que práctica1TEnte gobierna a la CO!l\Jnidad aunque existe ayuntamiento -

en cada pueblo. El idioma corresponde al grupo Olmeca Otomague, subgry_ 

po Otomiano-Mixteco, rama Olmeca, familia Mixteca. (34) 

Los CHlNANTECOS, habitan al norte del Estado de Oaxaca, en -

(34).- Etnograffa de México. Editada por la UNAH. en el afio de 1957. -
P&gs. 379 a la 393. 
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las estribaciones de la sierra de Ixtlán. La flora la constituye una -

gran cantidad de pináceos y árboles de madera fina. la fauna es abun-

dante en animales de pelo. Las fiebres palúdicas, desinterfa. enferme

dades de tipo end~icos. el mal del pinto, últimamente la oncocercosis 

ha causado muchas vfctimas. El mafz y el frijol constituyen los eleme!!_ 

tos básicos de los Chinantecos. complementan su dieta alimenticia con 

animales de caza. La economfa del Chinanteco se basa en la agricultura, 

ya que cultiva m~iz y frijol en pequeñas extensiones en los valles y -

faldas de los cerros. La familia generalmente está compuesta por cinco 

miembros, el padre conserva ante su eSJX>Sa e hijos un carácter patriar. 

cal. El gobierno se rige por medio de ayuntamientos, los cargos son 

honorfficos. El idioma pertenece al grupo Olmeca-Otomague. subgrupo 

Chinanteca, familia Chinanteca. (35) 

Los ZAPOTECAS, el núcleo Zapoteca se localiza princ~palmente 

en el Estado de Oaxaca, sin embargo hay algunos qrupos localizados en 

e 1 Es ta do de Veracruz, Chiapas y Guerrero. La f1 ora y 1 a fauna son ex

tensas y variables. Actualmente existen doscientos ochenta y tres mil· 

trescientos cuarenta y cinco. Variadas epidemias aquejan a los ZaPo

tecas, entre otras el sarampión, la viruela, la escarlatina, el tifo y 

rrras común el pa 1 udi SJOO. Se a 1i mentan pri nci pa lmente el ma fz 1 fri jo 1 y -

la complementan con carne de cerdo, conejo, paloma, pescad<> y verdu---

(35).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 396 a la 403. 



ras. La indumentaria masculina consiste en camisa y calzón de manta. -

sombrero de palma. ceñidor y guaraches; la mujer viste enagua de per-

ca1 floreado, blusa escotada con bordados, faja de algodón. rebozo de 

hflo, por lo regular andan descalzas. La vida económica de los Zapote

cas estS basada en la agricultura, la industria, el comercio y el tra

bajo. asalariado. La familia está basada coroo todos los hogares indfge

nas en la sumisión de la esposa e hijos hacia el padre. El gobierno e!. 

tá constitufdo por ayuntamientos en las cabeceras municipales. Colocan 

al idioma Zapoteca y su grupo de dia ll?ctos dentro del grupo Otomague, 

con los subgrupos Otomianos, Popolocas, Charategas y Mixtecos. (36) 

Los CHATINOS, habitan parte de los Ex-Distritos Oaxaqueños -

de Juquilán, Sola, Jamiltepec, situados en la zona suroeste del Esta-

do. La flora es rica en plantas medicinales e industriales, la fauna -

es riqufsima en animales de pelo y p'luma. Existen actualmente once mil 

setecientos sesenta y tres Chatinos. Las enfennedades que mayormente -

se presentan son: el paludismo, disentería, se presentan con una fre-

cuencia epidemias de sarampión, tosferina. Tienen corro alimento princj_ 

pal el mafz, complementan su dieta con frijol, chile, raíces hierbas y 

frutas de temporada. La indumentaria masculina consiste en calzón de -

manta sujeto a la cintura por un ceñidor de color, camisa de manga lar. 

na de la misma tela, sombrero de palma y guaraches; la mujer viste en! 

(36}.- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 4-07 a la 422. 



blusa sujetª a Ja cJ11~ur~ _por .un ce~1dor, por lo re-· 

de los Chat1nos tiene conX> base a 

la agricultura, la industria familiar, la crfa de animales domésticos 

y la pesca. La familia est~ compuesta por ténnino general de cinco-~ 

miembros. El gobierno que rige a los Chatinos emana de la legislaci6n 

nacional y se organiza en municipios. El idioma corresponde la legis-

1ac16n nacional y se organiza en municipios. El idioma corresponde al 

grupo Olmeca-Otomague, subgrupo Zapoteca, familia Zapoteca. (37). 

Los TARASCOS O PUREPECHAS, los Tarascos ocupan una regi6n -

perfectamente definida, desde el punto de vista geogr~fico al noroes

te de M1choacán. La flora se compone de pinaceos y confferas. Confor

me al censo de 1970 actualmente existen sesenta mil cuatrocientos on-

ce Tarascos y sufren padecimientos en los órganos digestivos conX> son: 

tifoidea, parasit6sis y mal e~ ~el aparato respiratorio, neurronfa, pl~ 

resias y difteria. Corro alimento principal tienen el m~iz que lo cocj_ 

nan en diferentes fonnas, la carne de res, de cerdo y complementan su 

dieta con pescado de la región. La indumentaria masculina consiste en 

camisa y calzón de manta, faja de hilo, guaraches de vaqueta y sombr~ 

ro de palma; la mujer usa un huarnengo o sea una blusa bordada con ma!!_ 

gas cortas, enagua de manta plegada y encima una falda de lana azul. 

Su economfa se cimenta en la pesca, la agricultura, la pequeM indus~ 

(37).- Etnograffa de México. Editada por la lJiAM. en el a~o de 1957. 
Págs. 423 a la 432. 
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comercio derivado de las tres primeras actividades. La familia 

integrada por término general por el padre, la madre y un prome-

dio de cinco hijos. La mayorfa de los Tarascos sólo reconocen la auto

ridad del juez de tenencia o del presidente municipal a que pertene--

cen. El idioma linguísticamente hablando es un idioma aislado, sin li

gas. conocidas con ningún otro idioma de América o del mundo. (38) 

Los ~VAS actualmente habitan todo el Estado de Yucatán, de 

Quintana Roo y parte de Campeche. La flora está compuesta por maderas 

para construcci6n, la fauna es de una inmensa variedad de aves y anim!_ 

les de pelo. Actualmente existen cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 

seiscientos setenta y cinco Mayas conforme al censo de 1970. Las enfer_ 

medades que más atacan a esta comunidad son: el paludismo, disentería 

amibiana, tuberculosis, viruela y sarampión. La base alimenticia se --

compone de maíz y frijol y la complonentan con pescado y carne de ani

males silvestres. La indumentaria masculina consiste en pantalón y ca

misa de manta con botones de colores, sombrero de palma y guaraches; 

la mujer viste un sencillo huipil adornado con tiras de telas estampa

das o bordados rrndestos, andan descalzas. Su economía se basa en la --

agricultura, la extracción de chicle, suelen trabajar corno asalariados 

en los campos rnade re ros. La famil i a Maya gira a 1 rededor de 1 a mujer, -

ella es quien dirige y orienta la vida hogareña. Las autoridades de --

(38).- Etnografía de M{!xico. Editada por la IJNAM. en el ai'io de 1957. -
Págs. 435 a la 454. 



La lengua hablada por este grupo fndfgena es la Maya o Yucateca, pert!. 

neciente al grupo ZOQUE-MAYA, subgrupo Mayense, fam1l ia Maya-Quiché. -

( 39) 

Los LACANIXlNES, habitan 1a selva que se extiende al noroeste 

del F.~tado de Chiapas. El el irna ~s c~l ido y húmedo, 11 ueve todo el año 

con excepción de los meses de febrero, marzo y abril. La flora es rf-

qutsimá en maderas finas, la fauna es rica en animales de pieles fi---

nas. El paludisrm azota implacablemente a los rroradores de la selva, -

puede decirse que no existe indfgena que no la padezca, el retlllatismo, 

la disenterfa ambiana y la enterocolftis. El mafz sirve de base a este 

grupo preparado con hierbas y complementan su alimentación con anima--

les s11vestres que cazan. La economfa se cimenta en la agricultura, su 

técnica es incipiente, cultivan ademAs algod(in, caña y ~rboles fruta-

les. Este grupo es el único en el pafs que conserva aún claras caracte 

rfsticas de una orgünizaci6n totémica. {40) 

Los OlOLES, habitan en los municipios de Huítapan, Salto del 

Agua, Sabanilla, Tila y Yajalón del Estado de Chiapas. l3 flora es ri-

ca en maderas finas, la fauna es de tipo tropical. De acuerdo con el -

(39).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
P~gs. 455 a la 479. 

(40).- Ob. Cit. P~qs. 479 a la 491. 



censo efectuado en 1970. ex is ten setenta y tres mil doscientos cincuen. 

ta y tres choles. Las enfermedades que se presentan en la región Chol 

son: la viruela, sarampf6n, gripe, neurronía y el reumatis1TKJ. Su alime!!. 

tación se C(lllpone de preparado de mafz 1 que acompañan con frijol cocf

do, carne de caza, chile y algunas verduras. La indumentaria mascult~ 

na c.onsiste en camisa y calzón de manta qruesa, guaraches de vaqueta y 

sorrbrero de palma; la mujer viste blusa de manta. manga corta, eneredo 

de algodón de color azul oscuro, algunas usan huipil. por lo regular -

andan descalzls. La vida económica de los Choles tiene por base la --

agricultura, crfa de ganado, la industria del tejido, la manufactura -

de sombreros, Cí.!Sterfa, guaraches y cer4mica. Integran la familia los 

padres y tres hijos p0r término medio. Propiamente no existe gobierno 

autóctono, se riqen por las leyes del municipio. El idioma pertenece -

al grupo Zoque-Mayo, sub9rup0 Mayense, división Chol-Chort, familia-· 

Oio 1. ( 41) 

Los CHONTALES OE TABASCO, se asientan en la regi6n central -

de Tabasco. La flora es rica en maderas finas, la fauna es variable y 

de orfgen tropical. Las enfermedades principales que padecen son: el -

paludismo, gastroenterHis, parasi tósis, disentería anbiana, reumonfa. 

Sus alimentos b~sicos son el mafz y el frijol, suelen enriquecer su -

dieta con carne de res, venado, pescado de mar y frutas. La i ndurnenta-

(41).- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
P~gs, 493 a la 506. 
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cUli ~a -¿ons is te en e ami sa de manta muy corta y abierta del 

el calzón de la misma tela se faja con un ceñidor, sombrero de -

palma y muy pocos usan guaraches. El vestido de la mujer lo compone -

la camisa rle manta escotada.falda o enagua de percal plegada hasta la 

cintura, cubren su cabeza con una mantilla o rebozo; la mayorfa anda 

descalza. Viven principalmente de 1a agricultura, la pequena ganade-

rfa, la Industria de la palma, el comercio y los salarios que perci-

ben como jornaleros en las fincas de campo. La organizaci6n social de 

los Chontales tiene su orfgen en el sistema patriarcal. No existe go

bierno aut6ctono organizado, pero los ancianos de la comunidad inte--

gran un consejo que ayuda a las autoridades municipales. El idioma 

Chontal pertenece de acuerdo con las mAs recientes clasificaciones al 

grupo Zoque-Mayo, subgrupo Mayense, familia Maya-Quiché, división ---

Chol-Chort. (42) 

Los TZELTALES, viven en la región más escarpada de la cordi 

llera de Huitepec y en los declives del Valle de Ococingo en el Esta

do de Chiapas. La flora es rica en ~rboles frutales. Existen actual--

mente noventa y nueve mil cuatrocientos doce Tzeltales, conforme al -

censo de 1970. Las enfennedades m~s comunes son las que afectan el -

aparato digestivo como la desentería, erupciones de la piel y el mal 

del pinto. La base alimenticia de este grupo es el mafz, que preparan 

(42) .- Etnograf\'a de México. Editada por la lJ'lM-1. en el año de 1957. 
P~gs. 507 a lo 518. 



formas, complementan su dieta con frijol, calabaza, hier. 

La vestimenta del hombre es caracterfstica en algunos P.Q. -· 

blados, el calz6n corto y la camisa larga, ambos se confeccionan con -

tela blanca, su sombrero es de copa cónica, usan guaraches de suela d.2_ 

ble. El traje femenino consta de un enredo azul con pliegues delante-

ros sujetos al cuerpo por una faja y un huipil, por lo regular andan -

descalzas. La vida económica del Tzeltal no está fijada por una sola -

actividad. necesita la cooperación de varias como son la agricultura, 

la industria, la recolección de frutas silvestres, la caza, pesca y --

peonaje. La famil la Tzeltal ofrece una cohési6n notable debido a que -

la autoridad paterna es aceptada por la esposa y los hijos sin obje---

ci6n alguna. El gobierno se coracteriza por su honestidad y rectitud, 

los miembros de la comunidad que aspiran a dirigir sus destinos deben 

hacerlo ajustándose a nonnas dgidas. El idioma pertenece al grupo Zo-

que-Mayo, subrupo Mayense, división Tzeltal-Tzotzil, familia Tzeltal. 

( 43) 

Los TZOTZILES, habitan en la región 1rontañosa de la cordill~ 

raque se levanta al noroeste del nudo de Huitepec, en el Estado de -

Chiapas. La flora es característica de las montañas semitropicales, la 

fauna es rica y variada. Conforme al censo de 1970, existen noventa y 

cinco mil trescientos ochenta y tres Tzotzi les. Las enfermedades m~s -

(43).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 520 a la 534. 



on: 1 as que atacan el aparato respira torio como son 1 a neumo-

1 bronquftis o las del aparato digestivo como la enteritila, disen

de maf2 1 complementan su sieta con frij~ 

les, verduras. salsa picante, carne de animales silvestres y aves. La 

indumentaria masculina consiste en camisa de manta gruesa y calz6n cor 

to de la misma tela, guaraches, sombrero de paja; el traje femenino ·

consiste en enredo .Y huipil que son de uso general, en la cabeza lle-

van una mantilla. La economfa de este grupo se basa en la horticultu--

ra, agricultura, la industria dom~stica y el comercio de sus produc---

to~. La familia presenta caracterfsticas especiales, en virtud de que 

las uniones libres son bien aceptadas en las pequeñas sociedades in---

dias. La institución de gobierno entre los Tzotziles ofrece dos aspee-

tos: e 1 primer apegado a los sis ternas rnun i c i pa 1 es emanados de 1 as 1 e--

yes 1le M~xico y el otro que funciona extra legalmente y que lo integra 

un grupo de ancianos. Los lingufsticos modernos han clasificado defin!_ 

tivamente al Tzotzil en el grupo lingufstico Zoque-Mayo, familia Maye~ 

se, división Tzeltzal-Tzotzil. (44} 

Los TOJOLOBALES O CHMALES 1 habitan al sures te del Es ta do de 

Chiapas. La fauna en los llanos como en las montañas es abundante y v~ 

riada. Existen actualmente trece mil trescientJs setenta y tres TejolQ_ 

bales, conforme al censo de 1970. Las enfermedades más comunes son: --

(44).- Etnografía de M~xico. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 535 a 1 a 551. 



vo como la disenterfa y la amibiásis · 

agua insalubre y epid~micas como la tiíla y la sarna. 

Tojolobales se alimentan principalmente de frijol y mafz 1 esta die 

la complementan con hierbas silvestres y carne de animales de caza. 

La ind1J11entaria masculina consiste en camisa y calzón de manta cruda y 

gruesa, sombrero de palma y guaraches. La mujer usa enaguas de algodón 

·.de colores vivos, camisa o huipil 1 se cubren la cabeza con rnantil la o 

rebozo de hilo, por lo general andan descalzas. Su economfa se cimenta 

en la agricultura, la crfa de animales domésticos, suelen complementar 

su economfo con salarios de peones. La familia está ;ntegrada por el -

padre, la madre y cuatro o cinco hijos por ténnino medio. En las pobl~ 

ciones Tojolobales han desaparecido todo vestigio de gobierno autócto

no. Las autoridades son noíltlradas de acuerdo con las leyes. El idioma 

se clasifica dentro del grupo Zoque-Mayo, subrupo Mayense, familia Ma

ya-Quiché, div1síór. Tzeltzal-Tzotzil. {45) 

Los M.r« O MAMES, habitan en el ex-departamento de Soconusco, 

en el Estado de Chiapas. La flora es variable conforme al clima, la -

fauna la integran animales de pelo y pluma. Las enfermedades dominan-

tes son el paludismo y la oncocercosis además de al9unas del aparato -

respiratorio, como la pulmonfa, tuberculosis y otras del aparato dige~ 

tivo. Tienen ccxno base el maíz, frí iol c•1e los consúmen de diversas 

(45}.- Etnografía de México. Editada por la UN.AH. en el año de 1957. -
P~gs. 553 a la 563. 





en calzón y camisa de manta, sombrero de palma y guaraches; la -

.:mujer se viste en enagua de lana azul, blusa de manta, ceñidor, y pa-

nuelo en fonna de triángulo que llevan en la cabeza. La economfa fami

liar y comunal del grupo Huasteco se basa en la agricultura y la gana-

derfa, la pequeña industria y el comercio eventual. La familia está -

con.stitufda por ténnino medio de cuatro a seis mienbros. El gobierno -

aut6ctono casi ha desaparecido, de él supervive un Consejo de Ancia--

nos, al que consultan los jueces auxiliares. El idioma Huasteco es el 

~santiguo de los idiomas integrantes de la familia lingufstica Maya

Quiché, está clasificado en el Zoque-Mayo, subgrupo Mayense, división 

Huasteca. (47} 

FAMILIA ZOQUEANA, habita en varios munici~ios pertenecientes 

a los ex-distritos de Tuxtla GutiérrPz, Mr.zdalapa, Chiapas y Pichucal-

co del Estado de Chiapas, y en los municipios de Chimapalapa, San Mar-

t1n Chirnapalapa y Ni l tepec en el Estado de Oaxaca; los pueblos de Tea

pa, Topipilapa y Ayapa del Estado de Tabasco. La flora y la fauna son 

extensas y variables. Existen en el Estado de Chiapas veintiún mil --

treinta y seis Zoques y en los Estados de Tabasco y Oaxaca veintisiete 

mil ciento cuarenta Zaques. Padecen principalmente dos enfennedades, -

el mal del pinto y el paludismo, tanbién se registran casos de disent! 

rfa, ret1Tiatismo 1 pulmnfa, gripe y tuberculosis. Fincan su régimen al.!_ 

(47).- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
PSgs, 580 a la 591. 
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el mafz, frijol, chile y lo complementan con hierbas sn- .. 

• La indumentaria masculina es la misma que usan la mayorfa de 

campesinos en México. La economfa se basa en la agricultura, la -

industria familiar, el comercio y el trabajo asalariado. La familia e!_ 

tA integrada generalmente por cinco miembros; padre, madres y tres --· 

hijos COOX) t~nnino medio. Ha desapa'recido el gobierno autóctono por lo 

que el grupo se rigen con las leyes del Municipio y del Estado. El ··-

idioma Zaque pertenece al grupo Zoque-Mayo, subgrupo Zoqueano, familia 

Zoqueana. (48) 

Los MI XES, hab Han en 1 as estribaciones del macizo de 1 Cem- -

poaltepetl d.:?1 Estado de Oaxaca y se extienden hasta el Istmo de Te---

huantepec. La flora es ric" y variada, se compone de &rboles de made--

ras finas, la fauna es rica en especies salvajes. Conforme al censo de 

1970, ex is ten cincuenta y cuatro mil Mixes. Las enfemiedades más fre-

cuentes entre es tos individuos son las que afectan el aparato di ges ti-

vo. Los mixes se alimentan principalmente de mafz, frijol, chile y 

hierbas silvestres. La indunentaria masculina consiste en calzón y ca-

misa de manta gruesa, usan sombrero de fieltro y guaraches; la mujer -

viste ~amisa de manta o percal sin adornos, enaguas de percal, por lo 

regular andan descalzas. La economfa de los Mixes se ba~a en la agri-

cultura, la pequeña industria y el comercio de sus productos. La !ami-

(48).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
P~gs. 595 a la 606. 



comPone de ocho a doce mianbros, por ser la mujer muy prolffe

ra y al casarse los hijos pasan a vivir al hogar paterno, El gobierno 

de los Miexes se halla organizado conforme a las leyes del municipio. 

El 1 dioma pertenece a 1 grupo Zoque-Maya. sub grupo Zoqueano, famil 1 a -

Zoqueana. {49) 

Los POPOLOCAS DE VERACRUZ, habitan en los munic1pios de Ca

teinaco, Hueyapan de Ocampo, Sateapan, Mayacop~n. Sayula, Acayucan y -

Texistepec. La flora es de tipo sernitropical, la fauna está compuesta 

de animales que viven en el tr6pico. Existen actualmente veintisiete 

mil ochocientos diciocho Popolocas, confonne al censo de 1970. Las -

principales enfermedades que atacan a estos lndfgenas son: el paludi~ 

ro, parasi t6s is, disentería, sarampi6n y la vfruel a, Como 1 a mayorfa 

de los grupos, se alimentan de rnafz, frijol, chile, café y frutas de 

la región. La indumentaria masculina consiste en camisa suelta de man 

ta, calzón ancho de la misma tela, sonbrero de palma y guaraches; la 

mujer usa un ves ti do 1 argo con estampados ch il 1 antes, la mayorf a anda 

descalza. La vida económica se sustenta sobre la agricultura y seco!.!!. 

plementa con la industria familiar y el trabajo jornal. El régimen 52_ 

cial de los Popolocas conservan huellas de un anterior sistema pa---

triarcal. Sus sistemas de autoridad no tiene vestigios autóctonos, ya 

que llenan las funciones autr;ritarias presidentes y agentes municipa-

(49) .- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. 
Pags. 6fJ7 a la 619. 



Los HUAVES, habitan al sur del Estado de Oaxaca en las lagu

superiores e inferiores del íiolfo de Tehuantepec. La flora corres

ponde al tipo tropical, la fauna es· muy raquHica, abundan animales de 

pluma. Conforme al censo efectuado en el año de 1970, existen s 1ete 

mil cuatrocientos cuarenta y dos Huaves. Las enfennedades que mayor e~ 

trago hacen entre los indfgenas es el paludismo por la gran cantidad -

de mosquitos transmisores que existen, también se dan casos de relllla-

ttsmo, disenterfa, y paras1t6sis. Los Huaves comen ordinariamente maiz, 

pescado, frijoles, chile, leglmbres y frutas de la regi6n. La indumen

taria masculina consiste en pantalón de dril o mezclilla, camisa de --

manta, sollbrero de palma y guaraches¡ las mujeres visten un enredo de 

varios metros, un huipil o blusa negra y una manta blanca en la cabe-

za. Basan su economfa en la pesca, aunque tambi!!n dedican tiempo al --

cultivo de mafz, frijol y jfcaro. La organización familiar de los----

Huaves es muy semejante a la de sus vecinos, que son pueblos mestizos·. 

No existen vestigios de gobierno autóctono, sólo que los ancianos tie

nen gran influencia para la selecciOn de autoridades municipales. El -

idioma Huave pertenece al grupo Zaque-Hayo, subgrupo Zoqueano familia 

Zoqueana. ( 51) 

(50).- EtnograHa de México. Editada por la ltlAM. en el año de 1957. -
Págs. 621 a la 629. 

(51).- Ob. Cit. Págs. 631 a la 643. 



TOTONACAS, habitan en la Sierra Norte de Puebla y en una 

zona montañosa al septentri6n del Estado de Veracruz. La flora 

rica en madera, ~rboles frutales e industriales, la fauna es así -

mismo variada. Existen actualmente ciento veinticuatro mil ochocientos 

cuarenta Totonacas. Las enfermedades m&s comunes en este grupo son: el 

paludismo, disentería, difteria y el bocio. La base alimenticia consi~ 

te en tortillas, frijoles, chile, carne, complementan su dieta con ver. 

duras y pescado. El traje varonil del Totonaca se compone de calz6n y 

camisa de manta atada a la cintura por una faja, usan guaraches y som

brero; la mujer lleva blusa, enagua de manta y mantilla, la mayorfa a!)_ 

da descalza. La vida económica de los Totonacas se sustenta de la agr.:L 

cultura y se complementa con pequeñas industrias y recolecci6n de fru

tas. La famia Totonaca está fonnada has ta de ocho miembros, grací as a 

la gran fecundidad de la mujer. Las autoridades de las comunidades de 

los Totonacas son nombradas de acuerdo a la legislación mexicana. El -

idioma pertenece al grupo Mayense, subgrupo Tl1tonaca, familia Totona--

ca. (52) 

Los TEPEHUAS, habitan al oriente del Estado de Hidalgo, pre

cisamente en los lfmites de Puebla y Veracruz. Conforme al censo de --

1970 existen actualmente cinco mil quinientos cuarenta y cinco Tepe--

huas. Padecen ciertas enfermedades del aparato di ges ti vo 1 tales corno -

(52).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Pags. 647 a la 655, 



1 parasit6sis intestinal y la amibiásis. Seállinen 

pri nci palmen te de maf z y sus variedades, enriquecen su dieta con 

les hervidos, chile,carne seca, frutas de la regi6n. La indumentaria -

masculina consiste en calzón y camisa de manta gruesa, ceñidor, sorrbr~ 

ro de palma y guaraches; la mujer viste enaguas y enredos se sujetan a 

la cintura con una faja, llevan camisa de manta, por lo regular andan 

descalzas. Su ocupación fundamental es la agricultura, que ~ombina con 

la crfa de ganado, aves de corral y abejas. La familia constil por tér-

mino medio de seis miembros, el padre, la madre y cuatro hi,ios. Las a~ 

toridades que gobiernan a los Tepehuas son los señalados por la legis

lación mexicana. El idioma pertenece al grupo Zoque-Mayense, subgrupo 

Totonaco, familia Totonaca. (53) 

Los KIKAPUS, partiendo del hecho que el grupo Kikap1j es ori

ginario de los Estados Unidos y que por circunstancias históricas esp! 

ciales se rad1có en nuestro país; se localizan en la llamada ranchería 

de "El Nacimiento", del municipio de Muzqutz en el Estado de Coahuila. 

La flora y la fauna son extensos y variables. Las enfermedades lUe m&s 

afectan son: la tuberculosis, fiebre de malta y con car~cter epidémico 

la tosferina. La base alimenticia de este grupo consiste en tortas o " 

tortillas de harina, café, tomate, espinacas, ejotes, zahahorias, fru" 

(53) .- Etnografía de México. Editada por la UNAM. en el año de 1957. -
Págs. 657 a la 667. 



· tas, carne de res, cerdo Y anima 1 es s i1 ves tres. 

principalmente en la cacerfa, la agricultura y las pequeñas indus----

trias. La organización familiar es la siguiente: la monogamia es la· 

regla y la poligamia la excepción. La tribu tiene un jefe y el cargo -

es hereditario, pero sin que sea esencial que el primogénito sustituya 

al padre. El idioma Kfkapú pertenece al grupo Algonquimiano, familia -

K1kapú. ( 54) 

(54).- Etnograffa de México. Editada por la UNAM. en el afto d~ 1957. -
Págs. 668 a la 696. 
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tomun 1 da des No. Habitan tes Estados Principales Fuentes de Ingreso 

Tri quis 3,300 Oaxaca. Agricultura, pequeño comercio 
y trabajo asalariado. 

· Mi xtecos 233,235 Oaxaca, Guerrero 1 Puebla Agricultura, tejido de palma y 
y Vera cruz. objetos de ixtle de maguey. 

Cuicatecos 10, 192 Oaxaca. Agricultura y trabajo asalari~ 
do. 

Zapa tecas 283,345 Oaxaca, Guerrero, r.hiapas Agricultura, industria, comer- 1 
y Vera cruz. cío y trabajo asalariado. 

1 
(TI 

Tarascos o 60 ,411 Michoacán. Pesca, agricultura, pequeña in 
w¡ 

Pu repechas d~1stria y el comercio de ésta-:-

Mayas 4 54 ,675 Yucatán, Quintana Roo Agricultura. extracci6n del 
y Campeche. chile, industria de ixtle y 

trabajo asalariado. 

Lacandones 300 Chiapas. Agricultura y caza. 

Cho les 73,253 Chiapas Agricultura, ganaderfa, indus-
tria del tejido, manufactura -
de sombreros, guaraches y cerá 
mica. 
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Comun1 da des No. Habitantes 

Miuzgos 

Chatf nos 11, 773 

Kukapas 200 

Coch1mi- 210 
-- - ~, e ___ - '-"---;-. 

Qhfl ihuas 

Seris o 500 
Kunkak 

Chontales 1,639 

T1 apanecos 30,804 

Papagos 80,650 

Estados en que Habitan 

Oaxaca y Guerrero. 

Oaxaca. 

Sonora. 

·Baja California, 

Sonora. 

Oaxaca. 

Guerrero. 

Sonora. 

Principales Fuentes de Ingreso 

. 
Agricultura, Industria domésti 
ca y el Comerc1o eventual. -

Agricultura, Industria domésti 
ca y el Comercio eventual. -

Trabajo de jo rna 1 ero, bus can ~ 
oro, comercio de leña y azu--
fré. 

Agricultura, Ganader1a y Avi-
cul tura. 

Pesca, fcibrica de miel de pit~ 
ya. 

Agricultura, industria farni--
liar y el comercio. 

Agricultura, industria del te
jido de palma. 

Ag ri cultura, gana de rf a. comer
cio eventaul y trabajo asala-
riado. 

l 

1 
1 
1 

j 
j 
j 



C.Omuni da des No. de Habitantes 

Los Pimas 1,000 

Tepenuanos 5,617 

Tarahumaras 25,479 

Mayos 27 ,848 

Yaqui s 7 ,084 

Coras 6,242 

Huicholes 6 ,874 

Estados en que Habitan 

Sonora. 

Durango, Nayarit y 
Chihuahua. 

Chihuahua y nurango. 

Sonora y Sinaloa. 

Sonora. 

Nayarit. 

Jalisco, Nayarit y 
Durango. 

Principales Fuentes de Ingreso 

Agricultura, ganaderfa, ccxner-
cio eventual y búsqueda de ---
oro. 

Agricultura, industrial de la 
madera y trabajo asalariudo. 

------
Agricultura, ganaderfa, avicul 
tura e industria familiar. 

Agricultura, industria del te-
jido, sarapes, muebles, ceste-
rfa y tejido de palma. 

Agricultura y ganaderta. 

Agricultura, ganaderfa, indus
tria familiar y trabajo asala
riado. 

Agr1cu1 tura, ganaderfa, indus
tria familiar y trabajo asala
riado. 

--- .. -----------



Comunidades No. Habitantes Estados Principales Fuentes de Ingreso 

Mi xes 54.000 Oaxaca. Agricultura, pequeña industria 
y el comercio de sus productos. 

Popol ocas de 27,818 Veracruz. Agricultura, industria farnl 1 i ar 
Veracruz y trabajo asalariado. 

Totonacos 124,840 Veracruz. Avicultura, agricultura y gana-
der1a. 

Hu aves 7 ,442 Oaxaca. Pesca, agricultura y el comer--
cio de éstas actividades. 

Kikapus 660 Coahuil a Caza, agricultura y la pequeña 
i ndus tri a. 

NOTA: Los datos del número de habitantes fueron tomados en el Censo de 1970, hecho por el Instituto -

Nacional Indigenista. 



Comunidades No. de Habitantes 

Mexicanos 799 ,394 

Chichimecas 600 

Estados en que Habitan 

M~xico, D.F., Morelo$, 

Principc1les Fuentes de Ingreso 

Agricultura, floricultura, te
jido de ixtle, fabrica de vi-
nos, pulque, industria fami---
1 iar e hilados y tejidos. 

Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Industria doméstica y agricul-
Guerrero, Edo. de México y tura. 
Guanajuato. 



En el año de 1935, siendo Presidente de la República el Gen~ 

Lázaro Cárdenas y conociendo la problan~tica situación tanto econ~ 

· mica COlllJ personal de los indfgenas en México, se preocupó por la Cre! 

c16n de un departamento autónomo de asuntos índfgenas, el cual fuera -

el encargado de conocer los problemas que aquejaban al ind1gena, ya -

que se encontraba en un completo abanoono por parte de los gobiernos -

anteriores y ful! asf en el mism año el General C&rdenas envió al Con

greso de la Unión un proyecto de refonna a la Ley de Secretarfas y De

partamentos de Estado, misma que fué aprobada por el C.Ongreso y que -

aparece en el Oi ario de los Debates de 1 a Cámara de Diputados de fe-

cha 27 de diciembre del misno año, en el cual se creó el Departamento 

AutOnomo de Asuntos lnd1genas a partir del 12 de enero de 1936, con -

las funciones marcadas en el Artfculo 14 de la misma Ley y que a la le 

tra dice: 

11Artfculo 14". - El Departamento de Asuntos Indfgenas se en-

cargará: 1.- De estudiar los problemas fundamentales de las razas abo

rfgenes, a fin de proponer al Jefe del Poder Ejecutivo, las medidas y 

las disposiciones que deben tomarse por las di versas Dependencias, pa

ra lograr que las acciones coordinadas del Poder Público, redunde en -

provecho de los indfgenas. 2.- De promover y gestionar ante las Autor.!_ 

dades Federales y de los Estados. toda aquella medida o disposici6n --



ción. 

En el año de 1937 a partir de enero funcf on6 dentro de la $!!_ 

cretarfa de Educación Pública, el Departamento de Educación fndfgena, 

solamente funcionó durante el año de 1937, pues por 6rdenes del C. Pr! 

s idente C3rdenas y a partir del primero de enero de 1938, pas6 con pe! 

sonal y presupuesto de la Secretarfa de Educación Pública al Departa-

aento Aut6nom> de Asuntos Indfgenas. 

El ()!partamento de Asuntos Indfgenas como Dependencia Aut6n.Q. 

.a, funcionó hasta el 31 de diciembre de 1946. El Lic. Miguel Alemán -

que tom6 posesi6n de la Presidencia de la República el primero de di-

ciemre de éste misrro año, en las reformas a la Ley de Secretadas de 

Estado y ~partamento~. propuso la desaparici6n del Departamento de -

Asuntos lndfgenas, refonna que fué aceptada por el Congreso de la ---

Unión segun aparece en el Diario de los Debates del dfa 5 de diciembre 

de 1946. El personal, misiones creadas por ésta Dependencia, internado 

indfgena, delegaciones y procuradurfas, pasaron a formar parte del en

granage de la Secretarfa de Educaci6n Publica, a partir del primero de 

enero de 1947, COlll) Dirección General de Asuntos Indfgenas donde se en 

cuentra hasta la fecha. 

Al desaparecer el Departamento Auton6no de Asuntos Indfgenas, 



"Instituto Nacional Indfgenista", que -

el 10 de noviembre de 1948, y pos terionnente hdb la remos de 

la mencionada Ley, que creó el !ns ti tuto Nacional !ndigenís ta. 

se señalan ponnenorizadamente sus objetivos, entre éstos se destaca -

principalmente la investigación y mejoramiento integral de los nú--·

cleos indfgenas del pafs. Los varios acuerdos que se publicaron en r~ 

.laci6n a la creación de los centros coordinadores indigenistas de la 

región Tzeltal-Tzotzil de Chiapas, de la región Tarahumara en Chichu! 

hua, de 1 a zona del Papa loapan en O ax a ca Y' de la Mi x teca Alta y Baja 

e11 el mismo Estado, viene a significar la realización prc1ctica de los 

mencionados objetivos del Instituto. 

PostP.riormente, durante el Gobierno del lfc. Adolfo ~ufz -~ 

Cortfnez, se crearon tres Centros ".'.oordina<.Jores Indiqenistas, que be

neficiaron a los grupos de la Mixteca Al ta. Míxteca Baja y l.ls Maza te 

cos, todos ellos pertenecientes al Estado de Oaxaca. 

En el Gobierno del Lic. Adolfo L6pez Mateos, se crearon ci~ 

co Centros Coordinadores en los Estados de Yucatan, Oaxaca, Guarrero, 

Mí choacán y Naya rit. 

En el aflo de 1968 y 1969, se fundan:in dos Centros Coordina

dores, siendo beneficiados los Estados de Puebla y Guanajuato, ésto -

fué en el perfodo presidencidl del Lic. Gustavo Ofaz Ordáz, quien no 





Cabe mencionar los derechos de creación de varios programas 

de ayuda al indfgena como es el Plan Huicot, el Plan de la Chontalpa,. 

el Fideicomiso de las zonas áridas, el Banco de Fomento de las Artesa 

n1as 1 el Programa de los Altos de Chiapas, la Cooperativa Pesquera de 

los Seris y el Ejido de los Tarahuamaras. 

Es notorio que en el perfodo presidencial del General Laza. 

ro C&rdenas, y en el del Lic. Luis Echeverrfa, son los que m&s se han 

preocupado por el problana ind1gena de México. 



CENTROS COOROINA!X)RES INDIGENISTAS Y RESIDENCIAS 

1 9 7 4 
·'' 

··/·/·~rr 

Sede del Centro No. de Municipios Superficie Población Población 
!Qn2. total 1970 Indfgena 

1970 

1.- Bochil, 011s. 9 2,464 74 ,475 39.283 
2.- Tarah1J11ara, Chic. 13 55,333 196,563 21,954 
3.- Papaloapan, Oax. 7 2,212 84,644 26,820 
4.- Huicot, Tepic, Nay. 6 15,346 92,638 10 ,305 
5.- Peto, Yuc. 7 3.684 34, 122 23.298 
6.- Tlaxiaco, Oax. 64 7,633 184, 125 81,916 
7.- Jamiltepec, Oax. 24 6,679 149,870 46.954 
8.- Cher!n, Mich. 17 5,539 363. 719 51,182 
9.- Huautla de J1m&lez, Oax. 19 1,175 90,647 67,030 

10.- Zacapoaxtla, Pue. 17 1,353 123,256 70,909 
11.- Tlapa, Gro. 10 5,925 109,672 63,482 
12.- Valladolid, Yuc. 20 13,622 120,406 76,993 
13.- A,yutla, Oax. 17 5,053 62, 189 40,148 
14.- Ocosingo. Chis. 6 12,467 105,602 68,342 
15.- Atlacomulco, ~x. 11 3,725 374 ,374 108,186 
16.- Tehuac!n, Pue. 18 4,723 219. 710 72,193 
17.- Papantla, Ver. 13 3,300 240,321 67,533 
18. - Zongol i ca, Ver. 21 1,510 131,960 50 .788 
19.- Amealco, Qro. 8 3,359 202,831 37,731 
20.- Huehutla, Hgo. 26 8,155 415,188 160,703 
21.- Guelatao, Oax. 57 7 ,511 101,240 63,358 
22.- Tuxtepec, Oax.· 18 4.772 208,792 70,589 
23.- Sn. Cristobal de las Casas 10 3,167 161,093 73,677 

Chis. 



Sede del Centro Población Población 
--.- ,_- total· 1970 Indfgena 

1970 

· 24.- Misi6n de Chichimecas Gro. ""'----~ 
{Res i denc1 a) 

2,100 2,100 

25.- Coahuayana, Mich. 2,552 13 ,472 1,640 
26.- Chil apa, Gro. 9 7,431 184,833 43,665 
27.- Felipe Carrillo Puerto Q. Roo ·-· 2•· 1,184 68,661 30. 304 
28.- Huauchinango, Pue. ··26' 4,467 298,461 81'792 
29.- Huajuapan de León, Oax. 47 5,385 120,265 30. 746 
30.- Salto de Agua, Chis. 6 3,788 110 ,086 56 ,559 
31.- Juquila, Oax. 26 7,236 96,839 20,669 
32.- Miahuatlán, Oax. 38 6 ,191 149 ,589 45,iOO 
33.- Nacajuca, Tab. 7 8,214 368,008 32,127 
3 4. - Huamuxtitlán, Gro. - 6-·--- e• 2,903 44, 297 10 ,423 
35.- Ixhuat14n de Madero, Ver. 11 4,545 201, 197 93 ,201 
36.- Cd. Santos, L.S.P. 16 5,994 331,410 109 ,985 
37.- Copainal!, Chis. 15 3,483 90,896 23,287 
38.- Tenango de IX>ria, Hgo. 4 1,005 61,992 21,424 
39.- Etchojoa, Son. 9 36,567 647 ,099 31,193 
40.- Vicam, Son. 3 12,935 286 ,601' 6,822 
41.- El Fuerte, Sin. 5 22,384 455,741 10,804 
42.- Acayucan, Ver. 7 4,278 214 ,415 28,165 
43.- Teziu~6n, Pue. 10 1,107 108,694 19,515 
44.- Acatlán, Pue. 11 2,430 68 ,394 8,646 
45.- Las Margaritas, Chis, ---3--- 7,881 79,884 15,894 
46.- Calkinf, Camp. 5 15,922 139 ,756 47 ,714 
47.- Putla, Oax. -- 10 3,250 54,321 14,976 
48.- Ensenada, B.C. 3 - 68 ,720 529,838 2,000 
49. - Térroris 1 Ch i ch. 6 12,675 34,933 2,580 
50.- Cd. C!rdenas, S.L.P. 5 7 ,291 86,382 7,000 



Sede del Centro No Muni c1 pi os Superficie Poblaci6n Población 
Km2. total 1970 lnd1gena 

1970 

51.- Residencia Caborca, Son. 2 14,667 32,857 1,000 
52.- Residencia Oeserrtoque, Son. 1 14,880 208,164 250 

713 468,036 8'936,552 2'192,955 

NOTAS: 

1.- La pab1ac16n total i'ncluye la población 1nd1gena. 
2.- La poblaci6n indfgena se refiere a los de 5 años y m&s, de acuerdo con el Censo de 1970. 
3.- Las 12 últimas oficinas empezaron a funcionar en el transcurso del mes de julio de 1974. 



CAPITULO SEGUNDO 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO 

a) Su creaci6n y paises que 1o forman. 

b} Su función. 

e) Sostenimiento. patrimonio y sus 

recursos. 

d} Su organización. 

e) seneficios que ha aportado. 

An&lisis 



ION Y PAISES QUE LO FORMAN. 

A finales de la década de los treinta, en el ambiente polf

tico y cultural de las Am~ricas predominaba la emoc16n indigenista; -

el ejemplo de la Revolución Mexicana que supo encontrar en las rafees 

primigenias de lo indf gena las bases fundamentales de su proceso de -

1iberaci6n nacional, y por otra parte, el movimiento nacionalista que 

surgf6 potente en Aml!rica Latina, para oponerse a la dominaci6n polf

tico-econ6mica de los paises desarrollados, busc6 también en íos are!_ 

nos de las culturas aborfgenes un apoyo fdeol6gico para su propio de

sarrollo. El problema indio volvi6 a tener intensa actualidad. Reco-

giendo esa inquietud, la octava Conferencia Internacional Panamerica

na reunida en lima Perú, en 1938, acord6 que .el Congreso Cont1nenta1-

Ind1genista estudie la conveniencia de establecer un Instituto Indi-

genista Interamericano y, en su caso, fije los t~nninos de su organ1-

zaci6n y d~ los pasos necesarios para su instalaci6n y func1onam1ento 

inmediatos. "Dos años mas tarde, el primer congreso Indigenista inte.r. 

americano, reunido en Pátzcuaro, Michoacán, acord6 la creac16n del r~ 

ferido Instituto, cuyo proceso de formaci6n cubr16 las siguientes et!_ 

pas: 

1.- Resoluc16n Plenaria No. LXXI del Primer Congreso Ind1-

gen1sta Interamericano del 17 de abril de 1940, en la que se acuerda~ 

" 



creaci6n del lns_tituto Interamericano Indigenista", 
', . - . 

bases de organ1iaci6n y se establecen 
. . . 

1.1.- El aludido rongreso Indigenista Interamericano, acot 

una comisión permanente que entre sus atribuciones tenta la 

de elaborar el plan de organización del Instituto Interan~ricano y -

someterlo a la aprobaci6n de los paises de AJOOrica. Dicha comisión -

fu~ constitufda bajo la presidencia del Profesor Luis Chávez Orozco, 

actuando como secretario el Profesor Moisés Sáenz, quienes se dedica 

ron con gran empe~o a preparar la Convención Internacional que darfa 

nacimiento jurfdico al Instituto. 

1.2.- En diciembre del mismo año, se reúne la Convención -

Internacional, en la que los gobiernos de las Repúblicas Americanas

reconocen la importancia del problema indfgena y que es necesario ei 

timular y coordinar la polftíca indigenista; entendiendo ésta como -

"conjunto de desiderata, normas y n~didas que deben aplicarse para -

mejorar de manera integral la vida de los grupos indfgenas y recono

ciendo ademas que para elucidar los problemas que afectan a los nO-

cleos indfgenas, es necesario cooperar entre ellos por medio de reu

niones peri6dicas (congresos) y de un Instituto. Acuerdan crear tres 

6rganos indigenistas: Congresos Indigenistas lnteramericanos, Insti-



tuto Interamericano Indigenista y los I11stitutos Indigenistas Nacion! 

les. El Instituto adquirfa v1gencia jurfd1ca desde el momento en que

. cinco paises ratificaran la convención. 

1,3,- Mientras se recibfan las rat1f1cacfones correspondie!!. 

la sola ratificación de México y Estados Unidos. el Comit~

permanente designado en Pátzcuaro, actuó por decirlo asf, como Insti

tuto Provisional publicado en los últimos meses del año' de 1941 el -

primer bolettn indigenista y el prin~r número de América lndfgena. 

1.4.- El 25 de marzo de 1942 tuvo lugar en la Secretarfa de 

Relaciones Exteriores de M~x1co, una ses 16n solemne, en la que se di6 

cuenta que seis paises (Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Hondu-

ras, Nicaragua y M~xico), habfan ratificado la convención' y por lo -

tanto el Instituto Interamericano Indigenista quedaba const1tufdo de

bidamente, 

1,5,- Las ratificac1ones por parte de los Estados Aller1ca-

nos a la Convenc16n Internacional, se fuerdn presentando en la fonna

sigu1ente: 

México 

Estados Unidos 

1941 

1941 



Salvador 

Honduras 1942 

Nicaragua 1942 

Paraguay '1942 

Colombia 1943 

Rep0bl1ca Dominicana 1943 

Pan ama 1943 

1943 

1945 

Venezuela 1946 

Guatemala 1946 

Costa Rica 1951 

Argentina 1954 

Bras11 1954 

Chile 1968 

Faltan por ratificar la convenci6n, Cuba, Hait~, Uruguay, -

(la Rep0bl1ca Dominicana se retir6 del Instituto en el año de 1954}. 

(55) 

(55) Alejandro o. Marroquí, Balance del Indigenismo, Ed. Especiales. 
Instituto Interamericano Indigenista. Se 1mprimi6 el 17 de --
abr.11 de 1942. Pags. 59, 60 y 61. 
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El Instituto tendrá las siguientes funciones y atribuciones 

reserva de que no tenga func1ones de car~cter po11tfco. 

l.- Actuar como Comisi6n Permanente de los Congresos lndi

genfstas Interamerfcanos, guardar sus informes y archivos, cooperar a 

ejecutar y facilitar la realizaci6n de las resoluciones aceptadas por 

los Congresos Indigenistas Interamericanos y las de esta Convencf6n,

dentro de sus atribuciones y colaborar con el Gobierno organizador en 

la preparac16n y rea1izaci6n del Congreso Indigenista. 

2,~ Solicitar, colectar, ordenar y distribuir info~ciones 

sobre lo siguiente: 

a) Investigaciones cfent1f1cas, referentes a los problemas

indigenistas, 

b) legislación, jurisprudencia y administración de los gru

pos indf genas, 

e) Actividades de las Instituciones interesadas en los gru

pos cita dos, 

d) Materiales de toda clase que puedan ser utilizado$ por -

los Gobiernos como base para el desarrollo de su po11t1-

ca de mejoramiento econ6m1co y social de las condiciones 



de vida de los grupos indfgenas. 

e) Recomendaciones hechas por los mismos indfgenas en los -

asuntos que les conciernen. 

3.- Iniciar. dirigir y coordinar investigaciones y encues-

tas· cientTf1cas que tengan aplicaci6n inmediata a la so1uci6n de los

problemas 1nd1genas, o que, sin tenerla ayuden al mejor conocimiento

de estos grupos. 

4.- Editar publicaciones periódicas y eventuales, y reali-

zar una labor de difusión por medio de pelfculas, discos fonogr3f1cos 

y otros medios apropiados. 

s.- Administrar fondos provenientes de las naciones americ!_ 

nas y aceptar contribuciones de cualquier clase de fuente pOblica y -

privada, incluso servicios personales. 

6.- Cooperar como oficina de consulta con las Oficinas de -

Asuntos Indfgenas de los diversos paises. 

7.- Cooperar con la Unión Panamericana y so11c1tar la cola

boración de ésta para la realización de los propósitos que sean comu-

nes, 



_,·,.·: 

y autorizar el establec1m1ento de comisiones t~c

tivas, de acuerdo con los Gobiernos respectivos. 

9.- Promover, estimular y coordinar la preparaci6n de t~cn! 

(hombres y mujeres) dedicados al problema indfgena. 

10,- Estimular el intercambio de t~cnicos, expertos y con--

\sultores en asuntos 1nd1genas. 

11.- Desempeñar aquellas funciones que les sean conferfdas

por los Congresos Indigenistas Interamer1canos o por el Consejo 01re.s 

tivo en uso de las facultades que le acuerda esta Convenc16n. 

c),· SOSTENIMIENTO, PATRIMONIO Y SUS RECURSOS. 

1.- El patrimonio y los recursos del Instituto Indigen1sta

Interarnericano, para su mantenimiento, se constftuirAn con las cuotas 

anuales que cubran los paises contratantes, asT como con los fondos y 

contribuc1ones de cualquier clase que pueda recibir el Instituto. de

personas fTsicas y morales americanas y con los fondos proven1e•tes -

de sus publicaciones. 

2.~ El presupuesto anual del Instituto se fija en 30,600 d~ 



lares americanos. Este presupuesto queda dividido en ciento dos uni

dades de trecientos d61ares cada una. La cuota anual de cada contri

buyente se determina asignando a cada uno cierto número de unidades

de acuerdo con la población total, pero a ningún pafs que tenga una

poblac16n indfgena menor de cincuenta mil, se le asignar~ m3s de una 

unidad, Por otra parte, a los paises de mayor población indfgena a -

saber, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Perú y M~xico, se les asignan -

unidades adicionales equivalentes al cincuenta por ciento de las que 

resultan sobre la base de la población total. 



BUCION DE CUOTAS DE LOS PAISES MIEMBROS DEL INSTITUTO INDIGENI~ 

TA INTERAMERICANO DE ACUERDO CON EL SISTEMA ADOPTADO POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO DEL MISMO EL 25 DE MARZO DE 1963 

-·-----~--------~"---------------------------------------------------
PAIS PORCENTAJE DOLARES 

--~--~---------------M·--~---------------------------------------------
.ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

.......... 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

CHILE 

ECUADOR 

......... 

EL SALVADOR ··············-······· 
ESTADOS UNIDOS .................. 
GUATEMALA 

HONDURAS 

....•..•.•••...•• ;.·~···· 

···············~·-·~·.···· 
MEXICO .............. ~-~--!-_,_~ ·-· .•. _! ••• 

NICARAGUA •••••••••••• -•• _ ••••••••• 

PANAMA .................... ' ..... 
.......................... PARAGUAY 

PERU ............................ 
VENEZUELA ....................... 

6.76 

o.so 
7.90 

2.00 

.so 
2.00 

,69 

.so 
6S.6S 

.59 

.so 
7.27 

.so 

.50 

.so 
l. 19 

2.45 

100.00 

6,338. 92 

468.86 

7,407,91 

1,875.42 

468.86 

1,87S.42 

647.02 

468.86 

61,560.68 

553.24 

468.86 

6,817.15 

468.86 

468.86 

468.86 

l,llS.87 

2,297.39 

93,771.04 

- ----------------"---------------------------------------------------



El c&lculo te6rtco de los ingresos del instituto, segOn se 

cuadro anterior, es de 93,771.04 d61arcs. En la practica 

los ingresos seguros del Instituto son de unos 80,000 d6lares al año 

pues bastantes paises retrasan el pdgo de sus cuotas. Obs~rvese ade

m5s el desnivel que existe entre los paises,.pues Estados Unidos pa

ga ·el 65.65% del total de las aportaciones, 

El Instituto ademas, recibe fondos y contribuciones de en

tidades, tanto pOblicas como privadas, que eventualmente quieran ªY.!! 

darle en su trabajo general o en algOn proyecto en particular. 

d) SU ORGANIZACION, 

El Inst1tuto esta compuesto por un Consejo Directivo, un -

Comité Ejecutivo y un Director. 

El Consejo Directivo ejerce el control supremo del Instit_!!. 

to. Está formado por un representante, preferentemente técnico y un

suplente de cada uno de los Estados contrayentes. 

El Comité Ejecutivo, se compone de cinco miembros propiet!_ 

rios que deben de ser ciudadanos de distintos Estados participantes, 

y que son preferentemente personas conocedoras del problema indf gena 



das en materia de soc1ologf a. Cada uno de dichos cinco Esta

dos nombrara un suplente que cubra las ausencias del propietario que-

El Director del lnstituto, es una persona de reconocida co!!!_ 

petencia en materia lndf gena y poseedor de un conocimiento comparati

vo del problema indfgena en diversos paises americanos. El cargo dura 

seis a~os. Sera Jefe del Instituto, responsable de su marcha y funci.Q. 

na~1ento ante el Comité Ejecutivo. (56} 

e) BENEFICIOS QUE HA APORTADO. ANALIStS. 

El Instituto Interamericano Indigenista, ha beneficiado par_ 

cialmente a los paises que lo forman, ya que cada pafs miembro ha --

creado un Instituto Indigenista con la similitud de funciones que ti! 

ne el nuestro, dando asf protecci6n y asesoramiento a sus grupos indl 

genas. 

Los programas y estudios que realizan han servido para que

los Estados traten de resolver los m01tiples problemas que presentan-

(56} Folleto editado por el Instituto Interamericano Indigenista en • 
el año 1964. 



respecto a la poblaci6n indfgena. El programc1 de salud que se 

lleva a cabo en las comunidades indfgcnas de Am6rica ha logrado que -

. ~odavfa puedan sobrevivir grupos indfgenas que estaban por extinguir

se a causa de diversas enfermedades. Adem~s los han dado a conocer en 

todo el mundo, conociéndose as1 su origen, lengua, cultura y lugares

en que habitan. Las pelfculas y fotos que se han tomado, dan una idea 

clara de la situaci6n actual de estos grupos. 

Los Congresos que se realizan en diferentes paises miembros, 

han logrado estrechar ~s la amistad de los pueblos y dar soluciones

generales a los problemas tndfgenas. 

Sin embargo, pensamos que la labor apenas se ha iniciado, -

que falta mucho por hacer, ya que se sabe que no se ha podido inte--

grar plenamente a estos grupos a la llamada civilizaci6n, lo cual es

de desear se realice en breve tiempo a efecto que puedan disfrutar de 

sus beneficios, de seguridad social, del trabajo, fundamentalmente. -

No debe interpretarse 6sto en el sentido de que los indf genas invadan 

la ciudad, sino que en los lugares en que 11 habitanM se les haga lle-

gar ~stos beneficios al mlximo. 



INTERAMERICANO 

· Congreso Indigenista Interamericano 

Investigaciones 
Antropo16gicas 

Organ1zaci6n de 
cursos 

Dict4menes 
ncn1cos 

Publicaciones 

. . . 

Consejo Ejecutivo 

Cornit~ Ejecutivo 

Direcc16n 

Secretaría 

Archivo y Organ1zac16n Biblioteca 
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T E R C E R O 

ORGANISMOS Y LEGISLACION ACTUAL RELATIVA A LOS NUCLEOS 

INOIGENAS DEL PAIS 

a) El Instituto Nacional Indigenista de 

M~xico. 

b) Ley de creac16n, su objeto e importancia. 

e) Funci6n que realiza. 

d) Organ1zaci6n y situaci6n en la estructura 

administrativa del Estado Mexicano. 



EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA DE MEXICO. 

El rapidfsimo panorama de la situac16n de los 1ndtgenas que 

hecho en las páginas anteriores bastará, por lo menos para dar

una idea de lo complejo. lo di Hc11 y lo urgente del problema in

dfgena en M~xico. Veamos ahora c6mo el gobierno de la República ha e!!. 

frentado dicho problema y las soluciones a que ha llegado. 

1) Antecedentes del actual indigenismo: desde que adviene

ª la vida 1ndependiente. México, como Estado, ha tenido una polftica

especial para tratar los problemas de la poblaci6n tndfgena, que en -

esa época constitufa el 601 de toda la naci6n. Pero es a partir del -

proceso conocido como "La Revoluci6n Mexicana", que la actitud ind1g~ 

nista cobra un vigor inusitado, toda vez que dicho proceso trat6 de -

encontrar en los arcanos indfgenas las raices profundas de la aut~ntj_ 

ca nacionalidad mexicana. Surgen asf una serie de organizaciones que

en cierta medida realizaban funciones indigenistas. En 1921 se crea -

el "Departamento de Educaci6n y Cultura para la Raza Indfgena"; en --

1923, las escuelas rurales fueron convertidas en "Casas del Pueblo 11
.

En 1925 se crea el "Departamento de Escuelas Rurales de Incorporac16n 

Cultural Indfgena 11
• En 1924 se funda el prilll?r internado indfgena 11!, 

mado "Casa del Estudiante Indfgena", el cual fue convertido m~s tarde 

en el 11 Internado Nacional de Indios", que fue clausurado en 1933. En-



Presidente L~zaro cardenas crea el Departamento Aut6nomo de 

Indfgenas, que debfa de actuar como institución de defensa y 

-procuración de los nGcleos indfgenas, además de encargarse de coord1 

nar los esfuerzos de las distintas dependencias del Ejecutivo en fa

vor de esa poblaci6n, La Secretarla de Educación mientras tanto, 

cre6 en 1937 el Departamento de Educación Indfgena. 

En 1947, desaparece el Departamento Aut6nomo de Asuntos I.!!. 

dfgenas y se crea en su lugar la Direcc16n General de Asuntos Indfg~ 

nas, como dependencíci de la Secretada de Educaci6n. En 1948 se crea 

por el Poder Ejecutivo el Instituto Nacional Indigenista, cuya orga

nizaci6n y funcionamiento estudiaremos con m~s detalle. En enero de-

1970, desaparece la Dirección General de Asuntos Indfgenas y sus fu!!_ 

ciones se distribuyen de la manera siguiente: los servicios extraes

colares tales como Procuradurfa y las brigadas de mejoramiento 1ndf

gena, pasaron a depender de la Dirección de Desarrollo de la Comuni

dad; y los servicios escolares de nivel primario, tales como caste--

11anizaci6n e internados de primera enseñanza, pasaron a constituir.

la 01recci6n General de Internados de Primera Enseñanza y de Educa-

ci6n Indf gena. 

Paralelamenté, diversos organismos del Estado también rea

lizaban promoci6n indigenista; por ejemplo, el Departamento Agrario, 

la Sec~etarta de Salubridad, etc., con lo cual contribu~an a hacer -



indigef11Sta una actividad campleja, ~on 

contradictorias y siempre sin una completa coordi':.:; 

2) El organismo oficial que, de acuerdo con la Convenci6n -
. . . 

,;,.~é::de/Y94o es el encargado de promover la polftica indigenista en México, 

'./.;:~ge~{~1'lnstituto Nacional Indigenista {INI). Fue creado por decreto le

·::/,·lc'~is]ativo del 4 de diciembre de 1948, Veamos rápidamente su organiza--
'' : .. ·'·' 

~-i>c16n, su base financiera y su funcionamiento. 

3) El !NI es un organismo descentralizado del Gobierno Fed~ 

ral Mexicano, con personalidad jurfdica propia: al crearlo con sufi--

ciente autonomfa, el Gobierno Federal demostraba que el participar to

das las oficinas gubernamentales que de alguna manera tuvieran rela---

ci6n con 1a población indfgena, por eso la Ley establece qué Secreta-

rfas y Departamentos de Estado deber~n prestar la colaboración que fu~ 

re necesaria al INI, para la realización de su plan de trabajo. 

Por otra parte, el gobierno consideró que el problema 1nd1g~ 

na es un aspecto especial del problema campesino y que requiere, sin ~1 

el menor sentido discri~inatorio, un tratamiento especial. 



A~uerdo publicado el 8 de Septiembre de 1976 en el cual 

considera como organismo paranstatal, El Dr. Gabino Fraga 

hace un comentario acerca de los organismos descentralizados que el 

poder disciplinario no existe en el régimen de descentralizaci6n co

mo medio que la administraci6n pueda emplear en contra de las autorl 

dades descentralizadas. El poder de vigilancia si subsiste tratándo

se de los organismos descentralizados. 

De manera que e 1 régimen de descentra l i zaci 6n vi ene a ca-· 

caracterizarse por ese relajamiento de vínculos que existen en en -

las relaciones de la autoridad central y del organismo descentraliz! 

do; como acabamos de ver no deja de existir facultades de parte de -

las autoridades centrales y esas facultades son las indispensables -

para conservar la unidad del poder. 

El auge extraordinario de las instituciones descentraliza

das nos dice el Dr. Andrés Serra Rojas, obliga al Estado a reglamen

tar debidamente esta materia, sometiéndolos a una inspección, viui-

lancia y revisi6n de sus actos por el Ejecut1vo de la Uni6n. 

La experiencia en instituciones descentralizadas naciona-

les aQn no es amplia pero su inusitado desarrollo ha provocado la n~ 

cesidad qe una 1egislac16n que principalmente controle sus activida

des. 



-" ' " 

CREAC ION, su . OBJETO .. E .· .· 

LEY QUE CREA EL INSTITUT.O NACIONAL .. 

INDIG.ENISTA 

Artfcu1o Primero.- Se crea el Instituto Nacional Indigenis

ta con personalidad juddica propia, 1f1lial del Instituto Indigenista 

Interamericano y con sede en la capital de la República. 

Artfculo Segundo,- El Instituto Nacional Indigenista desem

pe~ara l~s siguientes funciones: 

a) Investigar~ los problemas relativos a los núcleos indfg~ 

nas del pafs, 

b) Estudiar5 las medidas de mejoramiento que requieran esos 

núcleos, 

e) Promoverá ante el Ejecutivo Federal la aprobaci6n y apll 

caci6n de estas medidas. 

d) Intervendrá en la realización de las medidas aprobadas,

coordinando y dirigiendo en su caso, la acci6n de los 6.t 



gubernamentales competentes, 

Fungir~ como cuerpo consultivo de las 

ciales y Pr1vadas de las materias que conforme 

sente Ley, son de su competencia, 

f) 01fundfrS cuando lo estime conveniente y por l 

adecuados los resultados 

. y proporciones; y 

9) Emprenderá aquellas obras de mejoramiento de las comunfda 
. - .--. -

des ind~genas que le encomiende el Ejecutivo, en coordin! 

ci6n de Asuntos Indfgenas. 

Artkulo Tercero.- El Instituto estar4 capacitado para adquj_ 

rir y administrar bienes y fonnar su patrimonio con los que en seguida 

se enumeran: 

1.- La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Go-

bferno Federal a través de su presupuesto de Egresos. 

2.-. Con los productos que adquiera por las obras que realice 

y·por la venta de sus publicaciones. 

3.· Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por 

cualquier otro título de personas o de instituciones pú

blicas y privadas, 



Arttculo Cuarto.- los bienes que lleguen en esta forma a -~ 

constituir el patrimonio del Instituto, no podrSn ser grabados ni en! 

jenados por el mismo sin previa autorizaci6n del Gobierno Federal, y. 

sujetándose en todo caso para tales enajenaciones o gravSmenes. a las 

disposiciones que rigen a los bienes 

tiempo conservará esos bienes, 

Arttculo Quinto.- El Instituto quedará integrado por el Oi

y un Consejo, ademSs del personal t~cnico y administrativo que 

·requieran s.~SaC:Úvi dades. 

Artfculo Sexto.- El Director del Instituto será designado -

por el C. Presidente de la República de entre aquellas personas que -

se hayan distinguido en cualquier actividad técnica que se relacione

con las funciones propias del Instituto; le corresponderá la represe[ 

tac16n legal de ~ste y será el ejecutor de los acuerdos del Consejo. 

Artfculo Séptimo.- El Consejo será precedido por el Direc-

tor y estará integrado por representantes de las Secretar~as de Educ! 

ci6n. Agricultura, Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Obras Públj_ 

cas, el Departamento Agrario, por representantes designados por el -

Banco de Crédito Ejidal, Instituto Politécnico Nacional, por un repr~ 

sentante designado por las sociedades cienttficas que se dediquen pr! 



a estudios antropológicos y por representantes de.los n! 

indfgenas m~s importantes que serán designados y participarán -

en la forma y ténninos que señale el Reglamento· de la presente Ley. 

Articulo Octavo.- El Director del Instituto planteará cada

Consejo el plan de acción y las investigaciones t~cnicas que -

.·Je.correspondan conforme a los t~rminos de la presente Ley. El Conse

jo aprobara a más tardar en el mes de septiembre, el plan que se des.! 

· rrollar~ en el siguiente año~ 

Articulo Noveno.- El Consejo de reunirá mensualmente en se

s10n ordinaria y sesión extraordinaria, cada vez que para ello sea -

convocado por el Director, debiéndose celebrar las sesiones ordina--

rias prec,samente en las fechas que al efecto se fijen en el calenda

rio que oportunamente se forme. 

Artículo Décimo.- En las sesiones del Consejo, las decisio

nes se adoptarán a mayoría de votos y en caso de empate, el Director
' \ 

tendrá voto de calidad. 

Artfculo Décimoprimero.- Será facultad del Director someter 

a la decisión del Consejo la contratación del personal técnico neces_! 

rio para el desarrollo de sus actividades. Este personal técnico, se-





Artfculo Oécimotercero ... O Instituto como Dependencia 

federal, gozará de franquicia postal y telegrHica, y del 

descuento que aquellas corresponde en las vfas generales de comun1ca

ci6n. 

Artfculo Décimocuarto.- Las operaciones en virtud de las .... 

Instituto adquiere bienes de instituciones públicas o priv! 

das, nacionales o extranjeras o bien particulares; están exentas de -

toda clase de contribuciones, impuestos o derechos. 

DICTAMEN FORMULADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 

SENADORES REFERENTE A LA CREACION. 

Ahora bien, consideramos importante transcribir los concep-

. tos vertidos en los dictámenes formulados por las Cámaras de Diputa-

dos y Senadores, al conocerse la iniciativa presidencial de la Ley, -

que cre6 el Instituto Nacional Indigenista, por estimar que en ellos

se encuentra contenido el espíritu de los Leg1sladores, respecto al -

alcance de las funciones que deberían corresponder a dicho Organismo. 

y que son las que han normado su acci6n hasta la fecha. 

En efecto, las Comisiones Primera de Gobernaci6n y de Asun

tos Ind1genas, en sesión de 13 de octubre de 1948, consideraron que: 



i ri i c:i a ti va obedece en lo qenera l , 

la mayor atención posible, para su estudio y mejora-

los nOéleos indfgenas que existen en el pats, en lo partic.!:!. 

la f1na11dad concreta de cumplir la parte relativa a una Conve!l, 

cf6n de carácter internacional, derivada de resoluciones adoptadas en 

el Primer Congreso Indigenista Interamericano efectuado en Pátzcuaro, 

M!s adelante sigue diciendo el Dictamen: 

"llan sido examinadas las caracterfsticas del Proyecto de -

Ley que propone la creación del Instituto Nacional Indigenista. La vJ_ 

gencia de este ordenamiento permitírt·emplear la tt'kníca para profun

dizar el conocimiento de la realidad social mexicana en su esencia -

geogrHica y en su poblaci6n, concretamente aplicada a los núcleos in_ 

dfgenas y a las zonas en que habitan, para resolver los problemas que 

afectan a aquellos en sf mismos y en sus relaciones con los demás --

miembros de la nacionalidad, asf como para que aprovechen de la mejor 

manera posible los recursos naturales con que cuentan éstas." 

Por su parte, las Comisiones Primer de Gobernaci6n y Asun 

tos lnd1genas de la H. Cámara de Senadores, en el Dictamen que rin1 

ron al conocer el de su colegisladora dicen: 



Adem§s el Instituto deber& procurar: 

1.- Que los nOcleos 1ndfgenas se conviertan por su desarro

llo econ6m1co, en centros de ~roducc16n activa, de acuerdo con los 

naturales y las aptitudes de sus pobladores, debiendo en és 

ritmo mayor que sea posible: 

2.- Que se intensifique el comercio con los núcleos de po--

1ndfgen~ hact~ndoles llegar a bajo costo los artfculos necesa 

r1os para su desarrollo econ6mico y cultural. 

3,- Que la acci6n del Gobierno, sea lo m~s adecuada y efi-

caz dadas las condiciones del medio, para mejorar la higiene y salu-

br1dad de los núcleos indfgenas y su nivel educativo mediante el esta 

blec1miento de escuelas especializadas de capacitaci6n. 

4,- Que en los núcleos indfgenas, de acuerdo con sus aptit.Y., 

des especfficas, se fomente la producci6n de artfc~los que puedan ser 

consumidos por el Gobierno Nacional en algunas de sus Dependencias, -

desarrollando al mismo tiempo las técnicas industriales en los artfcu 

los manufacturados; 

5,- Que los lugares habitados por tribus indfgenas sean ob

jeto de atenci6n por parte del Estado, para dotarlos del mayor número 



los programas educatf vos del paf s, se senale co-

.una rama especial. la ensei'ianza del espanol a los nOcleos indf ge-· 

y usando de todos los métodos modernos y más adelantados, se --

itenda a intensificar la cultura de 6sta parte de la población del 

y a desarrollar en ella su sentido de responsabilidad humana. 

Los antecedentes transcritos sientan firmemente la legali-

dad de la creación del Instituto Nacional Indigenista para atender -

t~cnicamente, es decir, desde un punto de vista de la utilizac16n de

métodos antropo16gicos, la resolución del problema que confronta una

d~c1ma parte de la poblaci6n total del pafs. 

En el desempeño de su función del Instituto no interfiere -

la que desarrollan diversas Secretarfas y Departamentos de Estado, s.!. 

no más bien colaboran con ellas coordinando su acc16n, para que ésta• 

• se aplique en las comunidades indfgenas, cuyos problemas requieren un 

tratamiento, aconsejado por la antropologfa soctal, que las Dependen

cias del Ejecutivo no están en posibilidad de proporcionar. dada la -

diferencia cultural que existe entre la mayorfa de la poblaci6n mexi

cana y la que habita las zonas indfgenas. 



Por ello es que su organización descansa en la autoridad de 

su Consejo integrado por representantes directos de Tas Secretadas y 

Departamentos de Estado, y por representantes de aquellas institucio-
y 

nes c1entfficas y culturales que se han dedicado al estudio antropo16 

gico de los problemas que confronta la poblac16n indfgena. 

El Director del lnstitutot nombrado directamente por el Pr!t 

sidente de la República y con quien acuerda, es el ejecutor de los -

programas de trabajo que se elaboran en el seno del Consejo y son --

aprobados por el Poder Ejecutivo, como una medida necesaria para po-

dertos encausar dentro de la po11tica general del Gobierno. 

MOTIVOS DE CREACION DE LA LEY 

Los Institutos Nacionales, fueron concebidos como filfales

del Instituto Indigenista Interamericano, para todo lo que se refiere 

a sus relaciones exteriores, pero cada uno de los paises qued6 en li

bertad de organizar su propio Instituto en la forma que lo crey6 con

veniente, bien sea por su carácter estrictamente científico de estu-

dfo de los problemas locales, bien sea con un carácter principalmente 

te admin{strativo, incluy~ndolo como Dependencia de alguna de las Se

cretarfa!> de Estado o Ministerios, o bien por último, dándole el do-

ble carácter de una Institución de Investigación y de aplícaci.6n, con. 
cediéndoles autonomía. 

' . 



Cabe mencionar que estos bie_nes tendrfo el carScter de bie

nac1onales y como tales, no podr~n ser grabados ni enajenados, sl 

no que se sujetar4n a las disposiciones reglamentarias de dichos bie-

nes. 

En Ja fntegraciOn del Instituto Nacional Indigenista, la -

Ley se~ala que estará integrado por un Director y un Consejo, ademSs

del personal t(!cnico y administrativo que requiera en sus activida--

des, 

c) LA FUNCION QUE REALIZA 

De acuerdo con la ley que lo cre6, el Instituto Nacional l!!. 

d19enista, qued6 institufdo como un organismo descentralizado del Go

bierno, con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con sede en la 

Ciudad de México. La necesidad de superación desde el punto de vista 

social, radica en la conveniencia de que los problemas que confronta

la población indfgena del pafs, deber ser resueltos, tomando como ba

se los procedimientos técnicos que aconseja la antropologfa social

aplicada en tales circunstancias, se señalaron como finalidades de e~ 

te organ1smo, la de dar atención a las comunidades indfgenas, investí 



.gar Jos problemas que tienen las mismas, dar las soluciones o m~didas 

que puedan resolver dichos problemas, promover ante el Ejecutivo la -

aprobaci6n y apl icac16n de estas medidas. intervenir en las mismas -

coordinando y dirigiendo cuando asf lo requiera, la acc16n de los Or

ganos Gubernamentales competentes, Tiene la funci6n de cuerpo consul

tivo, a las Instituciones Oficiales o Privadas de los asuntos que son 

de su competencia, difundir~ o publicar~ cuando lo estime conveniente 

los resultados de las investigaciones que hace el Instituto, realiza

obras de mejoramiento en aquellas comunidades donde el Ejecutivo, en

coordinaci6n con la Direcci6n General de Asuntos lndfgenas, tengan i,!l 

ter~s de realizarlas. Emprende obras de beneficio usando su propio -

presupuesto. El Instituto asesora legal y t~cnicamente a los nOcleos

de indtgenas que lo requieran. 

d) ORGANIZAClON Y SITUACION EN LA ESTRUCTURA AOMINISTRATIVA 

DEL ESTADO MEXICANO. 

Si bien es cierto que el Instituto, como organismo descen•

tral izado, es una Dependencia del Gobierno Feder~l, goza de la auton.Q_ 

mfa interna para dar cumplimiento a sus funciones técnicas, econ6mi-

cas y administl'istivas. 

Para su régimen, el Instituto está organizado de la siguien. 



Director del Instituto, quien 

designado directamente por el Presidente de la República, con ---

qúien acuerda lo relativo a la aprobaci6n tanto del programa de trab,! 

jo como al presupuesto respectivo, con objeto de encausar la activi-

dad del Instituto dentro de la polftica general ael pafs. 

El Organo Supremo del Instituto, está formado por un Conse

jo en el que tiene representaci6n las Secretarfas de Educaci6n Públi

ca, Salubridad y Asistencia, Gobernaci6n, Agricultura y Ganaderfa, Re 

.. cursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas, De 
·'<' 

partamento de Asuntos Agrarios, Banco de Crédito Ejidal y cuatro Ins-

tituciones culturales: Instituto Nacional de Antropologfa e Historia, 

Universidad Nacional Aut6noma de México, Instituto Politécnico Nacio

nal y la Sociedad Mexicana de Antropologfa. Asiste además a las sesi~ 

nes con voz, pero sin voto un Delegado de la Confederaci6n Nacional

Campesina. Como auxiliares del Ejecutivo, figuran un Subdirector Gen~ 

ral, que sustituye al Director en sus ausencias y lo auxilia en la-· 

atenci6n de los problemas técnicos y por último, un Secretario Gene-

ral y Tesorero, que auxilia igualmente al Director en los problemas -

administrativos del Instituto y es al mismo tiempo el Secretario del-

Consejo. 



Instituto tener una re1aci6n

,d.irecta por medio de los Consejeros, con los Secretarios de Estado y-

· ... Jefes de Departamento y demás autoridades representadas en su Canse- --

.jo, con lo cual se logra una más rápida tramitación de los asuntos -

y un mayor inter~s por resolverlos. 

T~cn1camente el Instituto desarrolla sus actividades a tra

v~s de una Comisión T~cnica, que precede el Subdirector y que está 1!!. 

tegrada por los Directores de Servicio de Caminos, Economfa, Educa--

ci6n, Salubridad, Asuntos Legales, Agrario, de Construcciones y de P~ 

blicaciones. Este Consejo tiene facultades consultivas y no ejecuti--

vas. 

En virtud de que la labor del Instituto Nacional Indigenis

ta, se desarrolló fundamentalmente en las regiones en donde existe -

una mayor densidad de poblaci6n indfgena, el Presidente de la Repúbl,1; 

ca, en uso de sus facultades constitucionales y a petici6n de\ Insti

tuto, crea anualmente como Dependencia de este Organismo, Institucio

nes denominadas "Centros Coordinadores". 

¡., 



Indigenista: 

Socia 1 

Cultural 

Econ6mfca 

b) Los Mixtecas, Nahuas, 

Tlapanecos del Estado de 

Guerrero, sus problemas 

y posibles soluciones. 

e) Su reestructuración jurf 

dica y administrativa. 



por indigenismo en México, una actitud y un; i)Ól_t': 
traducción de ambas, en acciones concretas¡ como actitud, el 

ndigenismo consiste en sostener desde el punto de vista de la justi ·

cia y 1a conveniencia del país, la necesidad de la protección de las -

comunidades indfgenas para colocarlas en un plano de igualdad con rel~ 

cf6n a las otras comunidades mestizas que forman la masa de población 

'de la República; y corro polftica, el índigenisrro consiste en una deci

sión gubernamental expresada por medio de convenios internacionales, -

de actos legislativos y administrativos, que tienen por objeto la int~ 

gración de las comunidades indfqenas en la vida económica, social y p~ 

lftica de la nación. 

·una actftud y una polftica no bastan. El indigenismo encuen

.. · tra su cabal expresión cuando de modo sis temático o planeado, la actí

tun y la polftica se traducen en acciones acordes a una y otra . .. 

Se trata entonces, de una aculturaci6n planificada por el 9.Q. 

bierno mexicano para llevar a las comunidades índfgenas, los elementos 

culturales que se consideran negativos en las propias comunidades 1ndf 

genas. 





provecho de -

pretenden 1 a acu lturaci 6n, es decir 1 no se trata de mejorar -

condiciones de los indfqenas para que sean más aptos y eficientes 

en la produccf6n para beneficio de los industriales, las tierras o el 

comercio, aún cuando naturalmente si se prevé que al mejorar las con

diciones de 1 a economf a, su capaci taci6n con el aprendiza je de nuevas 

técnicas, sus conocimientos y su salud, les pennitir~n esta mejorfa -

en su capacidad de trabajares y en el aumento de la producción nacio

nal y en el bienestar general de la nación. 

Toda acci6n que se intente sobre la comunidad indfgena, de

be contar con la aceptación de la propia comunidad. El indigenisrro no 

es privativo de un grupo que imponga al otro condiciones para vivir -

una vida distinta. Rien conocido es que por excelentes que nos parez

can nuestras propias condiciones de vida, pueden no parecerlo del mi~ 

mo modo a quienes tienen una cultura diferente a la nuestra. Adopta-

mos el concepto relativista de la cultura, asf corro una clara posi--

ci6n democrtHica, cuando considerarros que debe ser rechazada enérgic! 

mente la utilización de procedimientos compulsivos, cualesquiera que 

ellos sean, para hacer que las comunidades adopten nuevas formas de -

vida, nuevos patrones culturales, etc. 

Respetar en la comunidad indfgena todo aquello que no se -

oponga a su desarrollo y a una mejor vida. Sucede con frecuencia que 



la política gubernamental de aculturación, se dirige a transformar los 

elementos mas visibles, aún cuando no los más profundos de la cultura 

de una comunidad. Loqrar que los indígenas se vistan al rrodo europeo -

que usen ca 1 za do corr~1 nosotros , que vi van en casas cono las nuestras, 

puede ser o no importante, y en muchas ocasiones, el vestido indfgena 

. es mucho más adecuado a las condiciones del medio que el que nosotros 

pudiéraíl'os imponerl!'!s. 

Popu1a11'1ente se cree que un pueblo es civil izado cuando usa 

indumentaria y tir~ctica nuestras propias formas de vida, 

De acuerdo con los antropólogos, no creernos que los fenóme-

sean el resultado de una so la causa, 'J los concebimos co

fen6menos complejos que se producen por la interacción de todos los 

factores sociales. fn consecuencia, considerarr1os que para lograr la -

transformaciOn cultural y económica de una comunidad, es indispensable 

la acción integral. llna cultura como la de nuestros grupos indígenas, 

que lo es por la estrecha interrelación que guardan sus distintos as-

pectos, no puede ser 1rodi ficada en una dirección deseada sí se actúa -

solamente sobre una sola causa supuesta, sobre una sola de sus face--

tas. Es así in di s pensab 1 e, en nuestro concepto, que 1 a acci 6n se rea 1 i 

ce no sólo en los aspectos de la vida material, transfonnando la uti-· 

lierfa, las prácticas a9rfcolas y ganadera, introduciendo nuevos culti 



• sino tanbi~n, cambiando sus fonnas de reaccionar frente al medio 1 

fo nnas de t ra tami en tos de 1 a enfenne--

dad, mejorando su educaci6n. No podemos rmdificar simplemente la tecng_ 

logfa que corresponde a un estado cultural, sin cambiar también la ---

1diologfa que pertenece a ese misfll) estado. 

tenga conciencia de que pertenece a una. sociédad.mÜiv~s

ta. que es la nación mexicana. 

Por1o anterior se comprende que el prop6s1to del instituto 

no debe ser el mantener indefinidamente a las comunidades indfgenas CQ 

mo comunidades indfgenas, sino darle los elementos necesarios para su 

transfonnación y su identificación con las otras comunidades del pafs. 

Tampoco pretende el indigenisn~ mexicano restaurar aquellas caracterf~ 

ticas de la comunidad indígena que hayan desaparecido por el contacto 

espontSneo o dirigido qur se ha operado a través de cinco siglos de 

convivencia con la población no indfgena. 

La rnisi6n del instituto no es colocarse frente a las comuni-

dades indfgenas indefinidamente en una fonna tutelar como si se trata

ra de menores indefensos, su misión consiste en despertar en las comu

nidades indígenas de idea de la transformación y el mejoramiento, para 

que posterionnente ellos escojan su propia organización y que conti---





m:>dificados lentamente, a través de esta experimentación 

logrando afinar procedimientos y técnicas que constituyen verdaderos -

resultados experimentales y que. a la larga podran elaborarse en\uná,:,; 
doctrina que tenga ya una validez general. 

b} LOS MIXTECAS, NAHUAS, TLAPANECOS DEL ESTAOO DE GUERRERO, 

SUS PROBLEMAS Y· POSIBLES SOLUCIONES. 

grup0s se encuentran situados en la parte noroeste del 

· Estado de Guerrero, en los Hmites con los Estados de Oaxaca y Puebla. 

La zona de referencia tiene una superficie de ll,4BO km2. y 

comprende totalmente los Distritos de Alvarez, Morelos y Zaragoza. El 

distrito de Alvarez tiene una superficie de 2,615.46 km. cuadrados que 

ocupan los Municipios de Chilapa, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Copalílla y 

Zitcala; el Distrito de Morelos, con 7,486,99 km. cuadrados tiene los 

Municipios de Tlapa, Alcozauca, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlamajal-

cingo del l"onte, Hetlat6noc, Tlacoapa, Tlalixtaquilla, Xalpatlahuac y 

Zapotitlán Tablas. Finalmente el Distrito de Zaragoza, con Municipios 

de Huarnaxtitlán, Alpoyeca, Cualac, Olinaca y Xoohihuehuetlán, con ex-

tens i6n de 1,377 ,60 km. cuadrados, las Cabeceras municipales de Chila-

pa, Tlapa y Huamuxtitlán son, respectivan~nte, las cabeceras de los --

Distritos de Alvarez, Morelos y Zaragoza. (57) 

(57).- Maulirio MOnoz, Pág. 21 Editada en 1963, Ediciones del Institu
to Nacional Indigenista. 



El ·Estado de Guerrero tiene una superficie de 64,458 km. CU! 

y los Distritos de que nos ocupamos tienen en conjunto 11 ,480 -

cuadrados, que equivalen al 17.81% comparado con la superficie to

de la entidad, 

En el censo de 1960 arrojó los siguientes datos: 202,103 ..... 

los cuales 100,925 son hombres .i fOl,177 son mujeres, ... 

d~dd~'poblaciOnde 11.60 habitan~/porki16metro cuadr! 

El Estado de Guerrero, en el año de 1950 posefa 919,386 habj_ 

tantes que le dieron una densidad de 14 .26 habitantes por kil 6metro -

cuadrado, de manera que entre la regi6n y la entidad federativa sólo -

ha existido casi un cuarto de habitantes menos para la primera, lo -- -·-

que indica que entre ambas hay seme.ianza de proporción en sus rrorado--

res. 

Para el mismo aM de 1950 los tres distritos estudiados con-

tenfan el 17 .50% de los habitantes del Estado de Guerrero, lo que señ_! 

la la importancia desde el punto de vista demogrHico que tiene dicha 

zona. Estos datos son los mas recientes que se tienen con respecto a -

esta región ya que en algunos grupos sus comunidades estan enclavadas 

en diferentes estados por lo cual no se puede saber con exactitud que 



existe en cada Estado. En este caso tomare:nos 

aumento de poblaciOn en el censo de 1950 al de 1960 y tomando -

COlll> base este au~ento, que existi6 en los censos anteriores, diremos 

que hasta el año de 1975 existen aproximadamente 263,907 habitantes en 

esta región con una densidad de población deJ9 por kilómetro cuadrado. 

Aspectos Económicos.- La agricultura.- Esta reg16n basa su· 

economfa fundamentalmente en la agricultura y en la practica de indus

tria do~stica y tarrbién juegan un papel muy importante como compleme!!. 

to de la agricultura: la ganaderfa, las artesanias y el comercio, todo 

lo cual hace posible la subsistencia de la poblaci6n. La pobreza de --

1 as tierras, la falta de comunicaciones y la escasa preparaci6n de sus 

habitantes, hace que estos aspectos de la economía estén en pocas ma-

nos y su tracendencia sea mfnima. 

En términos generales, la técnica agrícola en la región del 

Estado de Guerrero es de las más atrasadas de la República. Sin embar

go es mas notorio esta condición de atraso en los municipios m4s aísl~ 

dos e incomunicados donde se encuentran situadas las localidades habi

tadas por indfgenas. 

La técnica agrfcola un tanto primitiva es evidente particu-

lannente en el cultivo del mafz en terrenos cerriles. Esto unido a la 

pobreza de las tierras hace que la producci6n sea muy baja, vearrns; --



de la regi6n emplean dos tipos de arados: el arado de 

o efmas popular que el arado de fierro toda vez que éste último se 

Ahora bien. la técnica agrfcol a ha progresado en las !reas -

no obstante en estas tierras con una agrtcultura próspera, -

hay pocos tractores, sembradoras y cultivadoras. , 

Ganadeda.- Con la advertencia de que el Estado de Guerrero 

no tiene muchas posibilidades de ser una entidad ganadera por lo abruE_ 

to de su territorio, folta de agua y carencia de pastizal es adecuados. 

Con todo y es o aún cuanto no en gran cantidad. cabezas de ganado bovi -

no, ovino, caprino y porcino; es importante señalar que la entidad ha 

sufrido grandes mennas por epidemias cono el derrengue o encefal iomel!_ 

tis trasrnL.ido por el murciélago o vampiro 1 el carbón sintomático y el 

colera porcino, entre otras. 

Concretado, la región no tiene muchas posibilidades de tener 

una ganaderfa extensiva; no obstante, tampoco son despreciables los r~ 

cursos existentes a los cuales debe d1rigfrse la accf6n para mejorar -

las razas, especialmente entre los caprinos de clase lechera para que 

los habitantes dispongan de m~s leche y de una alimentación mejor. 

_Artesanias.~ a).- La industria de la palma. El tejido de di-



-··- ----

de palma. es ocupación fundamentalmente de un fuerte na
cleo de población de los mun1c1pios comprendidos en los distritos de -

Chilapa. Morelos y poco en Zaragoza. Es una industria de la poblaci6n 

que vive en regiones con escasas tierras propias para la agricultura y 

en consecuencia, es trabajo que proporcfona los principales 

para el sustento de la poblaciOn que la practica. 

cJ()I) la palma se hacen diferentes tipos 

tena tes y as 1 en tos para si 11 as. 

b).- Bolsas de palma. En la zona de la IR)ntana hay un tipo -

de palma que también es industrializable, conocida con el nombre de -

palma de zoyate o simplemente zoyate. Es una palma silvestre que abun

da y es muY resistente a la sequfa, las tiras que se obtienen de las ~ 

hojas son cortas y sumamente ~speras que no penni ten hacer de ellas -

tejidos finos. Para dar idea de su resistencia, diremos que los campe

sinos hacen trenci1las con tiras de estas palmas para amarrar anima--

les. La resistencia de esta variedad de palma ha dado lugar a su utili 

zación para fabricar una clase de bolsa para llev~r objetos. 

Textiles.- A pesar de que en los últimos años ha decafdo mu

cho la industria dél rebozo 1 esta ocupación tiene en la actualidad --

gran importancia. 





Lo ante.riormente se~alado es a grandes ras90s la s1tuac16n -

en que viven estos grupos de indfgenas, asf corro sus inumera--

bles problemas y carencias que tienen, Quiero reunir estos problemas -

en diferentes grupos separ~ndolos de acuerdo a su orden de importancia 

y a la vez daré las posibles soluciones a estos: 

. ¡l;;;:J::.:;<'co.;+~:;i'. ;'~ ·•::·C 
a).- Agricultura . 

d).- Comunicación. 

e).- Economfa. 

a).- La agricultura como fonna de subsistencia es de primor

dial importancia porque es la base de la economfa y la alimentac16n de 

éstas comunidades corro lo he señalado en piSginas anteriores. Estas co

munidades desde su origen se han dedicado al cultivo de las tierras, -

en la actualidad la carencia de tierras propias para la agricultura, -

as~ corro los constantes despojos que sufren por parte de la poblaci6n 

mestiza ante la indiferencia de las autoridades agrarias han hecho que 

estos grupos emigren a lugares que por su orograffa no son propias pa

ra el cultivo aunado a esto la falta de técnica para la simbra de sus 

productos básicos hacen que la producción sea exclusivamente para el -



de la localidad. Considerando lo anterior-~ 

soluciones a es tos problenas seda; la res ti tuc16n de las tierras 

-deque fueron despojados o en su defecto se les dotarA de tierras pro

pias para la agricultura, por lo que se refiere a la técnica de culti

vo el gobierno federal deberá promover la creación de cooperativas --

agrtcolas para que sean sujetos de crédito y puedan comprar la maquin~ 

ria necesaria para mejorar y aprovechar recursos naturales asf como fo 

mentar la siembra de árboles frutales, hortalizas y legumbres. 

b).- La salud es fundamental para el progreso de una comuni

dad y del pafs entero. Estas comunidades carecen de los mAs indispens! 

bles servicios médicos y como consecuencia de esto existe una alta ta

sa de mortalidad que ha diezmado considerablemente estos grupos de in

dfgenas, otras causas Que han motivado esto es la insalubridad en que 

viven, asf como lil carencia de agua potable hacen que la población su

fra enfern.:dades c¡astrointestínales. Las soluciones a estos problemas 

seria la construcci6n de clfnicas rurales en las comunidades que tuvi~ 

ran mayor población, la intensificación de programas de vacunación ma

siva para evitar epidemias, con respecto al problema del agua potable 

se podrfa solucionar al perforar la tierra para as1 poder substraer el 

agua a hase de borrbeo. 

c).- La educación y la ~ultura son el reflejo de un pafs de

sarrollado, el nuestro está alcanzando su desarrollo pera aún existen 



en los cuales la enseñanza todavfa no llega totalmente a ellos 

el caso de estas comunidades que por lo alejado que se encuen

tran de las grandes ciudades, asf corro la falta de recursos econ6m1cos 

hacen que los habitantes de éstas comunidades les sea imposible asis-- -

centros de enseñanza. La soluc16n a este problema, es la -

creación de escuelas rrx5vi1es que se establezcan en estas comunidades -

para que asf se puedan trasladar de una localidad a otra ya que el PT"Q.. 

blana de estas comunidades es que no existe un pueblo con un gran núm~ 

ro de habitantes si no que existen cacerfos dispersos a varios kilóme

tros a la redonda haciendo incosteable la construcci6n de una escuela 

f1 ja. 

d).- La falta de caminos y vfas de comunicación aislan a una 

comunidad quedando en total abandono y estancamiento por lo cual hace 

diffcil toda labor que se quiera emprender para sacar del abandono a -

estas comunidades. Las posibles soluciones a estos problanas serfa la 

intensi ficacíón de caminos de manos de obra, asf cooxi carreteras que -

pennitan el libre tránsito de vehfculos de todo tipo, la construcci6n 

de grandes carreteras es imposible por lo abrupto del terreno oue exis 

te en estos lugares. 

e).- En el aspecto económico como anterionnente he señalado, 

carecen de una economfa de base ya que no existe ningún tipo de indus

tria, carencia de tierras propias para la agricultura, así co~ tam---



la ganaderf a hacen que es tas loca 1 i cades 

sen en la peque;,a industria doméstica que consfste en el tejido de pal 

ma. así como también la fabricaci6n de artesanias que hacen en poca e!_ 

cala por carecer de buenos mercados para la venta de sus productos. -

Las soluciones serfan la creación de cooperativas artesanales, asf co

mo también la creaci6n de mercados en donde puedan vender sus produc-

tos y asf extenninar al intennediarío que explota a estos artesanos, -

otra sol uci6n sed a 1 a creación de maqui 1 adoras de ropa de vestir que 

el gobierno absorbería para las diversas secretarfas que necesitarán -

unifonnes para los empleados que laboren en ellas. 

e) SU REESTRUCTURACION JURIOICA Y ADMINISTRATIVA. 

Dispersión de la acción indigenista mexicana; la acción ind.!_ 

genfsta constituye, en México, un complejo heterogeneo en el que se ffi!_ 

nifiestan distintos criterios, a veces contradictorios y a veces com-· 

plementarios; hay varias Secretarfas de Estado como la de Agricultura, 

la de Salubridad y Asistencia, la de Recursos Hidráulicos, que real;-

zan una polftica indigenista particular, en ocasiones completamente s~ 

parada de la polftica que realiza el I.N.I., también están otras enti

dades como la Secretarfa de la Reforma Agraria, el Banco de Créd;to •• 

Ejidal, la Comisión del Yaqui, el Patrimonio !ndfgena del Valle del -

Mezquita 1, algunas con mayor presupuesto y menos responsabilidades que 
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, los pocos es ludios que se hacen 

no se estudian las relaciones dentro de la comunidad. La falta de 

. estos estudios hacen que muchos funcionarios indigenistas ni siquiera 

1 ogren tener un concepto funcional de la región en que operan y por -

ende, sus horizontes queden limitados al nivel de la comunidad, 

Paralelamente con la carencia de estudios previos esta el -

decafm1ento de asesoramiento antropológico. La teor1a indigenista 

hace descansar la acci6n en el apoyo ideológico y practico de los an

tropólogos. La autoridad de estos cientfficos debfa prevalecer inclu

so sobre los di rectores de los centros coordinadores. Desgraciadamen

te el l. N. I. llegó a un pedodo en que la autoridad de los antrop61 o

gos fué meMspreciada y su asesora111iento se convirtió prácticamente -

en letra muerta. 

No ha habido un enfoque polftico auténtica~nte indigenis-

ta. Quiz~ porque en México, CO!l)J condición previa al indigenismo ac-

tual, se llevó a cabo el proceso transformador de la Revolución Mexi

cana, el indígenisrro mexicano no ha considerado .cCJOO problema de alta 

prioridad el de n~dificar la situaci6n polftica actual de los grupos 

indígenas, La po11tica desde luego, si ha interferifo con el indige-

nisll'(). Muchos altos funcionarios no sOlo desconocen el indigenisll'() s.!_ 

no que se sienten parte del aparato que mantiene la opresi6n y explo

tación de los indfgenas. 



ta seria 1 imitaci6n fi nanc1 era y la fonna erronea en que se 

tribüyen hacen que fracasen los programas. El I.N.I. los fondos -

distribuidos de manera equivocada, pues se incrementó el rubro de 

sueldos y en cambio. se disminuyó el de los servicios más importan. 

No existe una adecuada coordinaci6n; a pesar de que el ---

tiene que actuar como consultor de las distintas entidades of.!. 

y de que en su consejo est6n representadas la mayorfa de las -

Secretarfas de Estado el I.N.I. tropieza con multiples dificultades 

para lograr alguna coordinación en las regiones donde actua. Los re-

sultados que se logren depende en muchos casos mas de la simpatfa o -

rnculaciones personales del funcionario indigenista. que de la impor. 

tancia de los temas a tratar. 

La falta de autoridad coactiva que padece el I.N.I. para -

obligar a las distintas agencias estatales o federales a cumplir sus 

deeJsiones hacen que la autoridad sea meramente moral. En tal situa-

ción los funcionarios que se han burocratizado prefieren la actuaci6n 

rutinaria y sin problemas a tener que luchar contra funcionarios muy 

poderosos que pueden fácilmente el imfnarlos del cargo. 

No existe una verdadera polftica de fonnaci6n de personal. 

Con excepci6n de los promotores, los demás trabajadores no son fonna-

'•.: 



Por otra parte, 1 os altos funcionarios fndigen1stas .. 

técnica adecuada no son estfmulados a desarrollar sus 

y a actualizar sus técnicas y métorlos de acción. 

Con el correr del tiempo el burocrat1smo empezó a infeccio-

ins ti tuto; a medida que el I.N.i. crecfa aumentaba su planta de 

·personal y con ello se desarrollaba el burocratisrro. Los funcionarfos 

pueden clasificarse actualmente as f: 

a) •• CIENTJFJCOS O TECNICOS • . 
b) .• POLITICOS. 

e).~ BU~CRATAS. 

Los polfticos son aquellos funcionarios que ocupan cargos -

indigenistas corro un escalón más en su carrera para llegar al poder. -

Son los m~s nocivos para la labor indigenista puesto que todo lo supe

ditan a sus particulares arrbiciones a las del grupo a que pertenece. 

Los burócratas hacen de los cargos indigenistas un sfmple -

"rrodus vivendf" sin tener la mfnima emocidn indigenista. 

los funcionarios burócratas pronto constituyeron mayorfa. -

Posiblemente la reducción de los fonoos de I.N.I., al originar la par~ 

lizaci6n práctica de muchos servicios fomentó la tendencia hacia la bu 



Tos resultados han sido negativos; se perdió la mfstica in

sta que impulsaba ·1a labor y ésta se convirtió en mera rutina -

cotidiana; se estableció una excesiva centralización de t~cnicos y di 
r1g~ntes en el Distrito Federal que no podfan practicas adecuadamente 

1a supervisi6n de los servicios en los centros, con lo cual se pusie· 

ron de manifiesto muchos desajustes de car6cter administrativo. 

El surgimiento de nuevos problemas no contemplados por la -

acci6n indigenista. Por los efectos de los carrbios efectuados por el 

I.N.I. o por incidencia de los cambios operados a nivel nacional, han 

af.lorado nuevos problemas que el indigen isrno tiene que afrontar y re
• solver. Uno de estos problemas es la explosión demográfica en algunas 

zonas indfgenas; las campañas sanitarias han estimulado la reducción 

de la mortalidad con lo cual se ha incrementado en forma apreciable. 

El crecimiento natural de las comunidades; este crecimiento ha motiv~ 

do una fuerte presión sobre la tierra, intensificando el problema del 

minifundios, como consecuencia de esta difícil situación se originan 

nuevos procesos migratorios, éxodos hacia las metrópolis, retorno a -

la selva, estos problemas todavía no han sido abordados por el Indig! 

nismo. 

En resumen podemos decir que la labor del I.N.,l. presenta -



~spectos muy positivos pero que desgraciadamente tarrbién tieneaspec~ 

tos negativos que necesitan ser corregidos a la mayor brevedad; por -

·otra parte, la mayorfa de los aspectos positivos se ·ubican en el pas_! 

do del Instituto, pues a partir de los últimos doce años se inicia en 

el I.N.I. un perfodo de franca declinación, cuya caracterizaci6n sim

b61fca nos la di! el retorno de familias chamulqs y de otros grupos de 

indfgenas a la selva lacandona, después de haber vivido más de 20 --

aftos bajo la protección del I.N.I. Este retorno a la vida selvfcola -

bajo la presión de la miseria y el harrbre expresa el fracaso de una -

palftica indigenista que, bien orientada te6ricamente, fué lentamente 

carc<Jl1ida por la herrurrbre burocrática. (58) 

~- ' - '- ._ ~'.--'-_ 

{58).- Alejandro D. Marroqufn. Ediciones Especiales 62 P4gs. 112-117. 
Editado en 1972. 





independientemente de que su presu-

solo le alcanza para subsanar los gastos propios del mis

pasando a segundo t~rm1no el estudio y la 1nvest1gac16n, tor 

nando inalcanzable la ideologfa que ha sustentado de salvac16n -

de los grupos indfgenas de nuestro pafs. 

s.• Toda acci6n que se intente sobre la comunidad indfgena debe con~ 

tar con la aceptación de la propia comunidad, lo que obliga a c.Q_ 

nocer a fondo los problemas de cada uno de los grupos 1ndfgenas, 

con el consiguiente gasto por diversos conceptos, que debe ser -

aportado por el Estado, 

6.- la misi6n del Instituto no es colocarse frente a las comunidades 

1ndfgenas indefiniJamente en una forma tutelar, sino que su mi-

si6n consiste en despertar en ellas la idea de la transfonnaci6n 

y el mejoramiento para que posteriormente continúen su lucha pa

ra el progreso, dentro de la sociedad mexicana. 

7.- la soluci6n a los problemas de las comunidades indfgenas mc'is que 

sociales y económicas son polfticas, ya que el gobierno del Est!!_ 

do carece de un programa adecuado a las necesidades de estas co

munidades, lo que determina su fracaso actual, que es necesario 

corregir a trav~s de una reglamentación jurfdica adecuada, 



a,.;; La falta de coordinaci6n as1 como la gran cantidad de organismos, 

fideicomisos y comísiones ha contribuf do al fracaso de la acc16n 

indigenista en México por lo que es urgente reestructurarlo admi

nistrativamente, colocSndolo en posici6n de tener unidad de ac--

ci6n y de mando. 



1968, 

.; D. Marroqu1 Alejandro 11 Balance del Indigenismo 11 Edic. Especiales 

Instituto Interamericano Indigenista 17 de abril 1942. 

3.- Etnograffa de México Editado por la U.N.A.M. en 1957. 

4.- Fern~ndez y Fernández Ram6n "Temas Agrarios 11 Fondo de Cultura -

Económica 1974. 

S.- Fernández y Fernández Ram6n y Ricardo Acosta 11 P0Htica Agrfcola" 

Edic. Fondo de Cultura Económica. 

6.- Fraga Gabino "Derec:ho Administrativo" Editorial Porrua Decimo -

sexta Edición. 

7,- Los Centros Coordinadores Indigenistas. Edición Conmemorativa en 

ocasión del XXXV Congreso Internacional Americanista 1962. 

8.- Medieta y Nu~ez Lucio "El problema Agrario de M~xico" Edic. Po-

rrúa, 



9.- Munoz Maurilio ºMixteca, Nahua, 

Nacional Indigenista 1963. 

1963 • 

. Edici6n. 

1.- Ley de Secretarfas y Departamentos, de Estado Edic. p()rrua i974. 
',' ;~.'.,:·· ;'.: ,:,-. ·.:'.: "~~ . , .. ' 

2.- ley de Creaci6n del lnstitvto,~oclory~\ íJi¡~~JJsta. 

1.- Ideales y Resultados del Indigenismo ºRevista Editada por el 

Instituto Nacional Indigenista Edic, Especial 1962, 

2.- Folleto Editado por el Instituto Na~ional Indigenista 1964. 
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