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En este material podrás encontrar 
una breve reseña de una parte de 
la población mexicana o grupos 
étnicos, que procede de la población 
originaria de México y que conserva 
hasta la actualidad formas de vida 
y un idioma propios de aquellos 
tiempos. También se incluyen 
algunas comunidades de inmigrantes 
procedentes de otros países, que 
en la actualidad forman parte de 
la nación mexicana, pero practican 
también varias costumbres de sus 
países de origen.

Al leer este material, tal vez 
te reconozcas a ti o a tu familia 
como parte de alguno de estos 

grupos; pero también es importante que reconozcas un poco de la gran 
variedad de personas y costumbres que formamos parte de la riqueza de 
nuestro país.
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Presentación
En este documento se concentran diferentes mapas que se emplean a lo lar-
go de las actividades del módulo Somos mexicanos . El propósito es que por 
medio de él tengas un acercamiento a esta gran variedad de culturas y for-
mas de vida, originarias principalmente de México y otras partes de América, 
y a los grupos de población que han llegado a nuestro país y se han integrado 
a la cultura nacional, pero que han conservado muchos rasgos de la cultura 
de su país de origen .

Conocer esta riqueza es una oportunidad para reflexionar sobre todo 
aquello que estas culturas nos aportan en la vida actual y, en algunos casos, 
para identificar las semejanzas que tienes tú o alguno de tus familiares con 
los integrantes de alguno de estos grupos, reconociendo así las raíces indíge-
nas de las que procedes tú o alguien de tu familia . Con ello se pretende hacer 
una reflexión acerca de los orígenes de las culturas actuales de los mexicanos, 
cimentadas en las culturas indígenas y enriquecidas por las culturas proce-
dentes del extranjero que han hecho diversos aportes a la vida nacional .

La presentación como grupos étnicos se debe a que gran parte de los 
grupos culturales de origen prehispánico se autorreconocen en la actualidad 
como miembros de algún grupo con el que comparten un origen histórico, 
estilos de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización y de trabajo, 
conocimientos, una lengua distinta al español y, a veces, un nombre del gru-
po, al que aquí hemos llamado autonombre .

Por otro lado, nos referimos a la población procedente del extranjero como 
comunidades culturales, ya que aun cuando no tengan el mismo origen en su 
país de procedencia, en México se han reunido desde el lugar, colonia, pueblo 
o ciudad donde habitan, o por medio de asociaciones culturales cuya finalidad 
es mantener los lazos que los unen, como son las costumbres, tradiciones, len-
gua de origen, formas de organización, entre otros, que les permiten mantener 
parte de la cultura de su país de origen, sin dejar de practicar muchas formas de 
vida, originarias o desarrolladas, que se tienen en México .

En el material se presentan los datos generales de cada grupo, con la fi-
nalidad de que puedas conocer la semejanzas y diferencias entre las diversas 
culturas y, de esta manera, reconocer aquello que es necesario valorar para 
lograr la vida democrática a la que aspiramos los mexicanos . 

La ubicación de los grupos étnicos y las comunidades culturales se basa 
en sus principales asentamientos, ya que en la actualidad es muy frecuente 
la migración y muy amplia la zona geográfica en la que se encuentran, por lo 
que sería muy complicado ilustrar todos aquellos lugares donde se ubican los 
miembros de cada grupo .

Una característica de este material, como parte del módulo Somos mexi-
canos, es que cada grupo se presenta con el nombre que se da a sí mismo o 
autonombre, como una forma de conocerlos y respetarlos, en lugar de darles 
los nombre que tradicionalmente se les han impuesto desde las institucio-
nes nacionales y la población no indígena . Al reconocer a los grupos étnicos 
con los nombres que ellos mismos determinan, buscamos dar el primer paso 
hacia la igualdad de trato; también es posible que mediante esta forma de 
reconocimiento, más de un adulto que curse el módulo, o alguno de sus fa-
miliares, puedan identificarse como parte de cualquiera de los grupos aquí 
incluidos .
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El Libro del adulto te remitirá a las actividades que realizarás con este 
compendio; te recomendamos que lo analices en diferentes momentos e in-
cluso investigues y profundices más en el conocimiento de los pueblos, co-
menzando con los que habitan en tu estado, municipio, barrio o colonia, para 
que esto te sirva de reflexión sobre la importancia de las culturas milenarias, 
o bien, sobre las formas de discriminación que sufren sólo por tener una for-
ma de vida heredada de culturas que nacieron en nuestro país hace cientos 
o miles de años .

Organización de los datos

Al principio de la página se encuentra una franja de color, la cual representa 
la familia lingüística a la que pertenece cada lengua . Esto permite distinguir 
cuáles idiomas comparten la misma familia, con base en la lista y código de 
color que se encuentra al final de la presentación .

El autonombre del grupo y el nombre de la lengua se presentan en la par-
te superior para identificarlos con facilidad . Si estos nombres tienen traduc-
ción al español, se presenta entre paréntesis para que se conozca, y con ello 
favorecer el acercamiento a cada uno de los grupos étnicos y a sus lenguas .

Cuando el nombre de la lengua es el mismo que se reconoce como auto-
nombre, se registra en el espacio correspondiente a cada uno . Si no se conoce 
alguno de los dos, sólo se registra en el lugar correspondiente el autonombre 
o el nombre de la lengua y se deja en blanco el otro espacio .

Si no se encuentra o no se conoce el autonombre del grupo y el nombre 
de la lengua, quedan en blanco ambos espacios, y se registra únicamente el 
nombre del grupo según el censo de población o las instituciones de gobier-
no . Este nombre siempre aparecerá en el lado izquierdo de la página inicial .

En seguida, encontrarás la población, es decir, la cantidad de personas 
identificadas como hablantes de esa o esas lenguas, según el censo más re-
ciente . Cuando los censos no cuentan a cada grupo étnico según su propio 
nombre, se incluye en el lugar correspondiente a la población la cantidad ge-
neral de hablantes de la lengua de acuerdo con el nombre oficial, o se deja el 
espacio en blanco .

A continuación, se encuentran los principales lugares geográficos en los 
que habitó o habita cada grupo y un fragmento del mapa de la República don-
de se señalan esos lugares . 

Luego, se describe de manera general la ropa o vestimenta tradicional de 
los hombres y las mujeres del grupo, señalando los cambios actuales en los 
casos donde ya se utiliza otro tipo de vestimenta, principalmente la produci-
da en fábricas . Se incluyen ilustraciones de esta indumentaria .

Más adelante, encontrarás las principales actividades económica a que 
se dedican las personas de cada etnia .

Después, encontrarás algunos de los alimentos más utilizados o más im-
portantes para cada grupo .

En relación a las festividades, se presentan ejemplos de la música y la 
danza que practican los miembros del grupo; también se menciona la religión 
o religiones que profesan .

Se incluyen ilustraciones que facilitan la comprensión de lo que se detalla 
en cada aspecto relacionado con el grupo étnico .
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Es importante aclarar con respecto a la cantidad de personas pertene-
cientes a cada grupo, que la información proporcionada es la más apegada a 
la realidad, considerándolos como ellos mismos se reconocen; sin embargo, 
los datos del censo no hacen esta distinción, y cuentan el total de acuerdo 
con los nombres oficiales que establecieron el INEGI y la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) . Por esta razón, cuando el dato del 
censo no corresponde únicamente a los pobladores de una de las etnias que 
se identifica a sí misma con su autonombre, se registra el dato general de los 
hablantes de acuerdo con la clasificación del censo . Por ejemplo, no se tiene 
el dato preciso de la población de los macehual de la Sierra Norte de Puebla 
porque el censo los considera como parte de los nahuas . 

Se incluyen las letras n/e para indicar que no se encontró la información 
respectiva en el momento de producir este material, lo cual no significa que 
no existe dicha información . Si al usar el material te encuentras con este caso, 
puedes investigar el dato y completar la información .

Código de color usado en las fajillas  

del nombre de la lengua

Hokano Yutozteca Mixe-zoque

Totonaco Otomangue Mayense

Algonkino Germana Sino-tibetana

Semítica Romance Sin grupo

Grupo menonita Comunidad china Comunidad japonesa

Comunidad coreana Comunidad judía Comunidad francesa

Comunida libanesa
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Hokano
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Cochimí
Cucapá
Kiliwa

Kumiai
Paipai

Seris
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE HOMBRE Y MUJER

CON VESTIMENTA DE LA 
REGIÓN

Familia 
lingüística

Hokano

Somos mexicanos

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López

Cochimí

Ubicación del grupo
Ensenada, Baja California .

Vestimenta
En la actualidad, usan ropa confeccionada en 
fábrica .

Actividades económicas
Agricultura, recolección de frutos y trabajo tem-
poral como jornaleros agrícolas o ganaderos mi-
grantes .
Elaboración de artesanías para la venta, como 
cestos tejidos de palma .

Alimentación
Frijol, maíz, cítricos y otros árboles frutales .
La pitahaya es una de las frutas principales de su 
alimentación .

Nombre de la lengua:
n/e

población:
226 personas

Sonora

Autonombre:
M´ti-pa
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Hokano

Compendio de grupos étnicos y comunidades culturales en México

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho LópezD .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López

Cochimí

Festividades
No practican una religión institucional o establecida .
Tienen una concepción del mundo animista, es decir, que consideran que los elementos 
de la naturaleza tienen un espíritu .
Realizan prácticas y ceremonias de veneración y para pedir que haya buenas condiciones 
de vida .
Los tatuches (que son los ancianos o sabios) y los mayordomos, dirigen estos ritos y se 
hacen acompañar por los músicos; las mujeres llevan a la fiesta alimentos y bebidas .
Entre otras danzas se practica la Danza del Tigre .
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE HOMBRE Y MUJER

CON VESTIMENTA DE LA 
REGIÓN

Familia 
lingüística

Hokano

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Baja California y Sonora .

Vestimenta
Hombres: pantalones y camisetas con signos 
pintados .
Mujeres: vestidos largos de percal, pañuelos de 
colores sobre los hombros a modo de capa y pec-
torales de chaquira .

Actividades económicas
Trabajo en las plantas agroindustriales y procesa-
doras de alimentos (actividad principal) .
Otros rentan sus tierras a los grandes agricultores . 
Algunos trabajan en el sector de servicios y la 
agricultura tradicional .

Nombre de la lengua:
Kuapá 

población:
344 personas

Autonombre:
Es - pei 
“El que viene, o llega”

Cucapá

Baja
California

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE FESTIVIDADES
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Cucapá

Alimentación
Maíz, melón, calabaza, mezquite y tortillas de trigo .

Festividades
No profesan una religión determinada, y creen en un dios bueno: “Komat”, y 
un dios malo: “Sipá” . También veneran al sol, al mar y al escarabajo por ser el 
guardián de la entrada al más allá .
Al casarse con población no indígena, participan en ceremonias como el matri-
monio en la religión a la que pertenezca el o la cónyuge .
En algunas familias se ofrece comida por el nacimiento de sus hijos . Se  hacen 
juegos y bailes de parejas .

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE HOMBRE Y MUJER

CON VESTIMENTA DE LA 
REGIÓN

Familia 
lingüística

Hokano

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Sus principales asentamientos están en el
desierto en San Isidro y rancherías en el
Cañón de Arroyo de León, municipio de
Ensenada, Baja California .

Vestimenta
Se viste con la ropa que regularmente se usa en las 
zonas urbanas de la frontera con Estados Unidos .

Actividades económicas
Cosecha de los recursos y plantas naturales de la 
zona, como la miel y la yuca, para venta .
Recolección de plantas silvestres como la tuna . 
Cacería de animales de la región, entre ellos co-
nejos y codornices .
Cría de ganado o chivos .

Nombre de la lengua:
Kólew

población:
107 personas

Autonombre:
Ko´lemw
“Hombre cazador”

Kiliwa

Sonora

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Se migra para trabajar como vaqueros o en la agricultura, en comunidades o 
ranchos cercanos, u otros trabajos en Estados Unidos de América

Alimentación
Conejos y codornices . Plantas silvestres como la tuna .

Festividades
Se practica el catolicismo combinado con elementos de las creencias originales 
indígenas .
La fiesta principal se estableció por decreto el 6 de mayo y no está dedicada a un 
santo patrono y se realizan bailes .

Kiliwa
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE HOMBRE Y MUJER

CON VESTIMENTA DE LA 
REGIÓN

Familia 
lingüística

Hokano

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Mesetas costeras de los municipios de Ensena-
da, Tecate y Rosarito, en Baja California . 

Vestimenta
Se utiliza predominantemente la ropa hecha en 
maquiladoras .

Actividades económicas
Siembra de trigo de temporal y hortalizas de rie-
go por bombeo .
Venta de productos en Tijuana .
Recolección de miel para autoconsumo y venta .
Tallado de piedra en alabastro, esculturas de ma-
dera en raíz de manzanita .
Los hombres salen a trabajar en los campos de 
vid del Valle de Guadalupe .

población:
161 personas

Nombre de la lengua:
Kamia, Kmuyai o 
Kemiaia

Autonombre:
Ti´pai

Kumiai

Sonora

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Las mujeres recolectan bellotas en noviembre y 
diciembre; cuidan el ganado caprino y vacuno; 
atienden la casa y elaboran cestos de junco .

Alimentación
Desde tiempos muy remotos las bellotas han 
sido un alimento muy importante en la dieta de 
los Kumiai .
Los frijoles con trigo se cuecen hasta reventar y 
se añaden berros, apio de río, cebolla silvestre 
y sal .

Festividades
Se practica el catolicismo combinado con ele-
mentos de las creencias originales indígenas .
Las fiestas tradicionales se dedican a los santos 
patronos de la comunidad .  En ellas se hacen bai-
les llamados Kuri-Kuri que significa dar vueltas y 
vueltas . Las principales son las de San José, San 
Antonio y San Francisco .

Kumiai

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE HOMBRE Y MUJER

CON VESTIMENTA DE LA 
REGIÓN

Familia 
lingüística

Hokano

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, y varias 
localidades del municipio de Ensenada, Baja Ca-
lifornia .

Vestimenta
Las mujeres usan faldas largas, rebozo y una
cinta de tela alrededor de la cabeza que les
sujeta el pelo . Los hombres visten pantalón,
camisa de manga y sombrero .

Actividades económicas
Cría de ganado a baja escala, siembra de algunos 
productos para el autoconsumo y como comple-
mento la recolección de plantas .
Migración temporal de los hombres para realizar 
trabajo asalariado en los ranchos cercanos .

Nombre de la lengua:
Jaspuy pai

población:
418 personas

Autonombre:
Akwa´ala 

Paipai

Sonora

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Elaboración de artesanías de ixtle (fibra de agave), madera de encino, mezqui-
te, álamo, raíz de manzanita, pieles de res y cabra, y calabazos .

Alimentación
Maíz, calabaza, frijol y chile .

Festividades
Consideran que los elementos de la naturaleza tienen un espíritu . Por ello se 
hacen ceremonias encaminadas a favorecer a las fuerzas de la naturaleza y ve-
nerar a sus espíritus .
Cada pueblo paipai celebra una fiesta anual en la que se canta y baila, principal-
mente el 4 de octubre, día de San Francisco .

Paipai

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Familia 
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Hokano

Somos mexicanos

población:
n/e

Ubicación del grupo
Comunidades: Desemboque, municipio de Piti-
quito, y Punta Chueca, municipio de Hermosillo, 
en el estado de Sonora .

Vestimenta
Las mujeres usan falda de color azul y blusa de 
un mismo color y holanes blancos, aunque en la 
actualidad se combina con ropa elaborada en 
fábrica .
Los hombres usan predominantemente ropa ela-
borada en fábrica .

Actividades económicas
Pesca . Elaboración de artesanías con el tallado 
de palo fierro y confección de coritas (canastos) 
y collares .

Nombre de la lengua:
Cmiique iitom

Autonombre:
Konkaak
“La gente”

Seris

Baja
California

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Se alimentan de productos de la caza, la pesca
y algunos vegetales .

Festividades
Para sus ceremonias emplean zumbadores de 
madera, sonajas de metal, instrumentos hechos 
con jícaras invertidas sostenidas sobre agua para 
hacer sonidos al golpear y el omichihuatli, raspa-
dor hecho de un palo que se raspa con otro para 
que suene sobre la vasija invertida .

Seris

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Coras
Guarijíos

Huicoles
Mayos
Nahuas

Mexicaneros
Pápagos
Pimas

Tarahumaras
Tepehuanes de Norte
Tepehuanes del Sur

Yaquis
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Yutoazteca

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Nayarit, municipios del Nayar, Acaponeta y Rosamora-
da, pueblos: Jesús María, Mesa del Nayar y Santa Tere-
sa . En la costa, el municipio de Ruiz .

Vestimenta
Las mujeres usan falda amplia floreada, blusa de color 
brillante y collares, aretes, huaraches de plástico y re-
bozo negro y los hombres, pantalón de manta, camisa 
de color claro, sombrero y huaraches de piel .
Mujeres y hombres utilizan morrales de lana o algodón 
tejidos y adornados con flores, animales u otros moti-
vos .

Actividades económicas
Elaboración de morrales de lana, algodón o fibras sin-
téticas . Migración temporal a la costa para trabajo jor-
nalero agrícola . La migración se extiende a los Estados 
Unidos .

población:
24 390 personas

Nombre de la lengua:
Chwisita’na
Kwáaxa’ata
Kweimarusa’na
Muxata’ana
Wachí hapwa

Autonombre:
Náayari
“Del reino del Nayar”

Coras

Nayarit

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Consumen carne de puerco, gallina, guajolote, algunos vegetales y miel .

Festividades
Las fiestas se dedican las plantas, animales, dioses y espíritus, que son parte de 
la naturaleza .
Se realizan festividades relacionadas con la época de lluvias, periodos de siem-
bra y de cosecha .
Se hacen danzas acompañadas de cantores y músicos .
Acostumbran poner ofrendas de maíz rojo, algodón, flechas con plumas y agua .

Coras
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Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En la Sierra Madre Oriental, donde colindan los 
estados de Sonora y Chihuahua . En Chihuahua 
se encuentran dispersos en los municipios de 
Chínipas, Guazapares, Moris y Uruachi . Asimis-
mo, en Sonora, en comunidades y rancherías de 
los municipios de Álamos y El Quiriego .

Vestimenta
Las mujeres usan blusas y falda encima del pan-
talón . Pañoletas en la cabeza y sandalias de plás-
tico . Los hombres, pantalón, camisa, huaraches 
y sombrero vaquero .

Actividades económicas
Elaboración de sombreros, cestos, petates y an-
garillas con materiales naturales como palma, 
barro, ramas y fibras . Tallado de pájaros y anima-
les silvestres en madera de torote . Fabricación y 
reparación de guitarras, arpas y violines . Agricul-
tura de ajonjolí y chile chiltepin .

población:
2 844 personas

Nombre de la lengua:
Makurawe o Warihó

Autonombre:
Macurawe o Macoragüi
“Los que toman la tierra 
o los que andan por la tierra”

Guarijíos

Sonora

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Su alimentación se basa principalmente en maíz y frijol .

Festividades
Se encuentra la tugurada o tuburada en la que los maynates o cantores hacen 
sus cantos desde el atardecer hasta la madrugada y las mujeres danzan descal-
zas con una pañoleta en la cabeza .
Otra ceremonia  muy importante es la cava-pizca en la que se celebra el ciclo 
agrícola anterior y se pide uno bueno para el año que inicia .

Guarijíos

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
Habitan en los municipios de Mezquitic y Bola-
ños, en Jalisco; en La Yesca y El Nayar, en Nayarit 
y pequeños grupos en Zacatecas y Durango .

Vestimenta
Los hombres usan camisa bordada de manga lar-
ga, abierta de los costados y sujeta a la cintura 
con faja ancha y gruesa (juayame) de lana o es-
tambre . Sobre la faja varios morralitos bordados 
(kuihuame o huaikuri), unidos con un cordón . 
Sombrero (rupurero) hecho de palma . La mujer, 
blusa corta (kutuni) hasta la cintura, falda de pre-
tina (ihui), ambas con bordados; se cubre la cabe-
za con el ricuri, formado por dos lienzos de manta 
blanca bordados .

población:
4 929 personas

Nombre de la lengua:
Wixárika

Autonombre:
Wirraritari o Wirrárika
“Hombre que cura”

Huicholes

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Actividades económicas
Agricultura, con el cultivo de maíz, calabaza, 
amaranto, frijol y chile . Para labrar la tierra se 
utiliza principalmente el bastón plantador o coa . 
También se practica la pesca y la caza, como acti-
vidades compelemntarias . También migran tem-
poralmente como jornaleros agrícolas o para la 
venta de artesanías .
Elaboración de prendas bordadas o adornos de 
chaquira .

Alimentación
Consumen maíz, calabaza, amaranto, frijol,
chile y algunos frutos, además de productos
que obtienen de la pesca y la caza .

Festividades
Se hacen diferentes ceremonias en honor a la di-
vinidad . Música y baile con fuertes rasgos de los 
antiguos indígenas . Practican el catolicismo con 
elementos de la religión indígena antigua .

Huicholes

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
Localidades de Sinaloa y sur de Sonora, donde se 
encuentran sus centros ceremoniales: Júpare, Et-
chojoa, San Pedro, San Ignacio Cohuirimpo, Pue-
blo Viejo, Navojoa, Tesia, Camoa, Huatabampo y 
Conicárit en el estado de Sonora .

Actividades económicas
Trabajo jornalero en agricultura y en empacado-
ras . Migración a otros lugares de la región y hacia 
Estados Unidos .

Vestimenta
La indumentaria tradicional ha desaparecido . El 
vestido tanto del hombre como de la mujer, no 
permite distinguir a los mayos de los otros pobla-
dores de la región . Conservan trajes tradicionales 
que usan en fiestas y ceremonias .

población:
91 261 personas

Nombre de la lengua:
Yorem-nokki

Autonombre:
Yoremes
“El pueblo que respeta la tradición”

Mayos
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Alimentación
El platillo tradicional es la machaca, carne de res seca y aplanada, que cocinan 
con huevo, en un guiso denominado huacavoque . Complementan su alimenta-
ción con productos de la pesca y la caza . 

Festividades
Procesiones, danzas de pascola y venado . Música de flauta, tambor, arpa, vio-
lín, raspadores y tambor de agua .
Predomina la religión católica, últimamente la evangelista y protestante .

Mayos
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población:
n/e

Ubicación del grupo
Durango, Nayarit, Jalisco y Zacatecas, conviven 
con coras, huicholes y tepehuanos .

Vestimenta
Los jóvenes y algunos adultos visten pantalones 
de fibras sintéticas o mezclilla y camisa a cuadros 
o rayas; los ancianos utilizan la ropa tradicional: 
calzón y camisa de manta, y huaraches de vaque-
ta para los hombres . Las mujeres, blusas, naguas 
y zapatos de hule de diversos colores .

Nombre de la lengua:
Mexicano

Autonombre:
Mexicaneros

Mexicaneros

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Actividades económicas
Pesca y ganadería . Migración temporal al corte de caña .

Alimentación
La “chuina” es la comida ritual, se trata de carne de venado mezclada con masa .

Festividades
Hay una en febrero; la del agua, en mayo; y la bendición del elote, en septiembre .

Mexicaneros

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
En Guerrero: la montaña de la Sierra Central y la 
Cuenca Superior del Río Balsas, la Sierra Norte y 
la Tierra Caliente .
En 14 municipios de la región norte Huasteca 
de Veracruz, en 20 de la región centro Orizaba-
Córdoba y en cinco municipios de la región sur 
Istmo-Coatzacoalcos . En el D .F ., en doce pue-
blos de Milpa Alta: Villa Milpa Alta, que es la ca-
becera delegacional; San Antonio Tecomitl; San 
Francisco Tecoxpa; San Jerónimo Miacatlán; San 
Agustín Ohtenco, todos situados al oriente de la 
delegación; San Pedro Atocpan, San Pablo Ozto-
tepec, San Bartolomé Xicomulco y San Salvador 
Cuauhtenco localizados al sureste y, por último, 
al sur se encuentran San Lorenzo Tlacoyucan, 
Santa Ana Tlacotenco y San Juan Tepenahuac . En 
Morelos, habitan en aproximadamente 16 muni-
cipios del estado . En Puebla, en 68 municipios de 

población:
1 376 026 personas

Nombre de la lengua:
Mexcatl
Mexicano
Mexicano tlajtol
Maceual tajtol

Autonombre:
Macehuales

Nahuas 

Distrito Federal
Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Puebla
Tlaxcala
Veracruz

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López
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la Sierra Norte, entre ellos: Chignahuapan, Huau-
chinango, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Xicote-
pec de Juárez, Zacatlán y Zacapoaxtla, también 
en Hidalgo, algunos municipios de Michoacán, 
Colima, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y en el Estado 
de México .

Vestimenta
Algunos usan ropa tradicional de manta con san-
dalias de mecate o cuero . Algunas mujeres visten 
con enredos de color azul o blanco, con rebozo o 
quechquémitl .
Debido a la proximidad a la vida urbana, muchos 
hombres y mujeres usan prendas del estilo que se 
usan  en las ciudades .

Actividades económicas
Agricultura de hortalizas, jitomate, cacahuate, 
melón, sorgo y chile, ganadería, caza y pesca .
Elaboración de artesanías . Trabajo como jorna-
leros en zonas rurales y desempeño de diversas 
labores en regiones urbanas .

Alimentación
Mole, guiso con nopales, tamales de distintos ti-
pos, dulces de amaranto . Como bebidas, atole de 
maíz y pulque .

Festividades
En Veracruz se hace una ceremonia con músi-
cos que tocan el “mitote” cuando se recibe la 
cosecha . Al finalizar, se ofrece comida, cerveza y 
aguardiente .
En Morelos se realizan alrededor de 15 danzas di-
ferentes, entre ellas las de las Ramas, Tecuanes, 
Pastoras, Chinelos, Gañanes, Aztecas, Tenoch-
mes o Apaches, Contradanza, Moros, Tres Poten-
cias, Sayones e Inditas .

Nahuas 

D .R . © Anónimo/ CDI/ Fototeca Nacho López
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población:
363 personas

Nombre de la lengua:
Tohono o´odham
Tohono o´otham

Autonombre:
Thono O’otham
“Gente del desierto”

Ubicación del grupo
En la línea fronteriza entre México y Estados Uni-
dos, Estado de Sonora, municipios: Caborca, Sa-
ric, Puerto Peñasco y Magdalena .

Vestimenta
Las mujeres usan faldas de algodón, largas y
amplias con estampados; se cubren la cabeza con 
un pañuelo que se anuda al cuello . Los jóvenes 
y niños se dejan el pelo largo y con un paliacate 
azul o rojo en la cabeza . Aunque la indumentaria 
tradicional se usa cada vez menos, en algunas re-
giones aún se conserva .

Actividades económicas
Ganadería, venta de madera y artesanías . Trabajo 
como peones en los campos de algodón . Empleo 
en comercios . Migración temporal o definitiva .

Pápagos

Baja 
California
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Alimentación
Frutos, semillas y raíces silvestres; algunos animales, como la liebre, el bura o el 
cola blanca; insectos; semilla péchita; jalea de pithaya .

Festividades
La ceremonia de purificación de los alimentos y la ceremonia de la lluvia la ce-
lebran con cantos y danzas; se consume una bebida fermentada con la fruta del 
sahuaro .

Pápagos
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población:
n/e

Ubicación del grupo
En la región de Maycoba, Sonora, así como en 
Yepáchic, Mesa Blanca, Pinos Verdes, los alrede-
dores de Canoachi y el mineral de Dolores, muni-
cipio de Madera, en Chihuahua .

Vestimenta
Han adoptado las prendas de vestir de produc-
ción industrial, desapareciendo la indumentaria 
tradicional, aunque en las mujeres persiste el uso 
de la falda larga de algodón estampado y en los 
hombres, el sombrero .

Actividades económicas
Agricultura de maíz, trigo, papa y hortalizas .

Nombre de la lengua:
Obnók

Autonombre:
O’ob
“La gente, el pueblo”

Pimas

Chihuahua
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Alimentación
Además de los productos derivados del maíz, la alimentación se complementa 
con chile, tomate, cebolla, chícharo, y frutas que produce la región como duraz-
no, pera y manzana .

Festividades
Feria y bailes norteños modernos atraen tanto a pimas como a comerciantes de 
toda la República .

Pimas
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Ubicación del grupo
La Sierra Madre Occidental que atraviesa el es-
tado de Chihuahua y el suroeste de Durango y 
Sonora . Dispersos por un amplio terreno como: 
Guadalupe y Calvo, Morelos, Balleza, Guachochi, 
Batopilas, Urique, Guazaparez, Moris, Uruachi, 
Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Cari-
chí, Ocampo, Guerrero y Temósachi .

Vestimenta
La mujer viste falda larga y ancha de algodón 
con dibujos de florecitas, usan varias a la vez, 
una encima de otra, para protegerse del frío . Los 
hombres, taparrabo de manta, camisa floja, hua-
raches de llanta con tres agujeros y correas que 
sirven para amarrar los huaraches al pie . Confec-
cionan su ropa a mano .

población:
75 545 personas en 2005

Nombre de la lengua:
Ralámuli raicha
(de Cumbres)
Ralámuli raicha 
(del Centro)
Ralámuli raicha 
(del Norte)
Rarámari raicha
Rarórmari raicha

Autonombre:
Rarámuri
“Corredores a pie”

Tarahumaras

Sonora

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Actividades económicas
Agricultura, pastoreo, caza y recolección . Elaboración de ollas de barro, cajetes, platos, 
vasos, tazas y jarros . Fabrican arcos y tambores, bateas, cucharas, y tallan figuras con ma-
dera . Los hombres se emplean en los aserraderos o centros de población más cercanos .

Alimentación
Su alimentación esta basada en productos derivados del maíz: tortillas, atole pinole, 
tamales, gorditas, esquite y el tesguino que es su bebida tradicional elaborada con maíz 
fermentado . En las grandes festividades se elabora el tónari que consiste en un cocido 
de una res, completa . La alimentación se complementa con muní o frijol, giribá que es 
una variedad de los quelites, chile, calabacitas, papa y carne proveniente de la cacería 
como venado, ardilla y conejo .

Festividades
En las ceremonias se realizan danzas de Matachines y Yúmari . Se ofrece tesgüino y co-
mida a Onóruame, que se comparte con los asistentes a la celebración .En Semana San-
ta se bailan las danzas de Fariseos y Pascola . Se practica el catolicismo con tradiciones 
de la religión indígena antigua .

Tarahumaras

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Familia 
lingüística

Yutoazteca

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En el estado de Chihuahua, la gran mayoría vive 
en el municipio de Guadalupe y Calvo . Los prin-
cipales asentamientos son Nabogame, Llano 
Grande, Barbechitos, El Venadito y Baborigame .

Vestimenta
La vestimenta tradicional de los hombres está ca-
yendo en desuso, excepto cuando asisten a las fies-
tas religiosas y mitotes . Usan huaraches, morral y 
sombrero de soyate . Las mujeres utilizan coloridas 
blusas, faldas y mandiles de satín decoradas con 
encajes y listones de colores . Complementan con 
rebozo negro y huaraches o zapatos de hule .

Actividades económicas
Elaboración de cucharas y bateas, ollas y platos . 
La mayoría de lo que producen es para el auto-
consumo .

población:
25 544 personas en 2005 
(incluye tepehuanes del Sur)

Nombre de la lengua:

Odami
Autonombre:
Ódami

Tepehuanes 
del Norte

Chihuahua

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Su alimentación básica consiste en maíz en diversas formas de preparación; 
además, verduras y legumbres como frijol; carne de aves de corral y animales 
de caza .

Festividades
Hay una ceremonia en la que hombres y mujeres disputan una olla grande de 
tesgüino . Todos los asistentes participan en el baile, cuando éste termina los 
invitados se dispersan y comienza un ritual dentro de la casa del organizador .
Según la celebración ofrecen tortillas de maíz, elotes tiernos, calabacitas, pa-
pas, o bien, sardina pinta, pescado matalote, conejo, ardilla mora, vaca, sardina 
azul y venado .

Tepehuanes 
del Norte

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Yutoazteca
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Ubicación del grupo
Se encuentran al sur del estado de Durango, re-
gión que forma una media luna que alcanza a to-
car los estados de Nayarit y Zacatecas . Forman 
parte de siete comunidades ancestrales que ad-
ministran la tierra bajo el régimen de propiedad 
comunal: San Bernardino Milpillas Chico y San 
Francisco de Lajas en Pueblo Nuevo, Durango; 
María Magdalena Taxicaringa, Santiago Tenera-
ca, San Francisco Ocotán y Santa María Ocotán 
en Mezquital, Durango, San Andrés Milpillas 
Grande en Huajícori, Nayarit .

Vestimenta
Camisa y calzón de manta . Las mujeres usan blu-
sa de manga larga y delantal .
Utilizan telas satinadas con encajes y listones 
de colores, así como collares, peinetas y aretes 
de chaquira y otras cuentas . Hombres y mujeres 
complementan su atuendo con morrales .

población:
25 544 personas 
(incluye tepehuanes del Norte)

Nombre de la lengua:
O´dam (del sur bajo)
O´dam (del sur central)

Autonombre:
O’dam
“Los que habitan”

Tepehuanes 
del Sur
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Actividades económicas
Elaboración de morrales de estambre, redes, sombreros de soyate decorados 
con estambre, equipales, bancos, pipas de carrizo, ollas, comales y platos de 
barro crudo sin decoración . Casi no comercializan lo que producen . Migración 
para labores agrícolas al valle de Culiacán .

Alimentación
Maíz, sorgo, avena, calabaza, chilacayote y frijol .

Festividades
Realizan la Danza de Matachines .

Tepehuanes 
del Sur
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Ubicación del grupo
En el estado de Sonora, desde la ribera sur del río 
Yaqui hasta el cerro Tetakawi .

Vestimenta
Hombres y mujeres usan ropa industrial . Los 
hombres conservan el sombrero y las mujeres el 
rebozo .

Actividades económicas
Agricultura de trigo, algodón, cártamo, soya, al-
falfa, hortaliza y forraje . Ganadería y pesca . Ela-
boración de artesanías .

Alimentación
Productos de maíz, trigo, soya, hortalizas; carne 
de aves de corral y de venado .

población:
14 162 personas en 2005

Nombre de la lengua:
Hiak-nooki

Autonombre:
Yoremes
“Hombre, persona”

Yaquis

Baja 
California 

Sur

Chihuahua

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Yaquis

Festividades
Realizan diversas danzas, la más representativa es la del Venado en lengua 
yaqui Maaso Yiihua, que describe la vida y muerte del animal sagrado de los 
yaquis . Otras danzas, la de los Pascola, la del Coyote, la de los Matachín, la 
procesional de los Chapayeca o Fariseos de Cuaresma y Semana Santa . Utilizan 
máscaras talladas en madera, tambores y flautas, tambor de agua (Baa-wéhai), 
raspadores de madera (Hirúkiam) y flauta de carrizo (Bacacusia), elaborados 
por ellos mismos . Interpretan canciones populares con acompañamiento de 
música norteña mexicana . Profesan la religión católica .

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Amuzgo
Chatinos

Chichimecas Jonaz
Chochos o Chocholtecas Runixa 

Ngiigua
Cuicateco

Ixcateco
Matlatzincas

Mazahuas
Mazatecos

Mixtecos
Ocuilteco o tlahuica

Otomíes del Estado de México
Otomíes del Vella del Mezuital

Pames de Querétaro
Pames de San Luis Potosí

Popolocas
Tlapanecos

Triquis
Zapotecos
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Familia 
lingüística

Oto-mangue

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Principalmente en Oaxaca, municipios San Pedro 
Amuzgos y Santa María Ipalapa . Guerrero, región 
sureste en los pueblos Zacoalpa Guajentepec Xo-
chistlahuaca, Cerro Bronco Cosuyoapan, Pueblo 
Nuevo, Chochoapan, Huehuetono, El Pájaro, Las 
Minas , Guadalupe Victoria, y Tlacoachistlahuaca .

Vestimenta
Las mujeres usan un enredo blanco o azul con 
bordados en la orilla . Se acompaña de un huipil 
tejido con figuras en vistosos colores .

Actividades económicas
Cultivo para su consumo de maíz, chile, calabaza, 
frijol, ajonjolí, cuajinicuil, caña, aguacate y cacahua-
te . Comercialización de plátano, melón, sandía, na-
ranja, lima, limón, mango, nanche, papaya, tama-
rindo, mandarina, coco, ciruela, café, cacao, zapote 
y mamey . Elaboración de productos artesanales .

población:
43 169 personas

Nombre de la lengua:
Tzjon Non

Autonombre:
En San Pedro Amuzgos: Tzjon Non
“Pueblo de hilados”
En Santa María Ipalapa: Tzo’tyio
“Río Camarón”Amuzgos

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López
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D .R . © Sandra Treviño/ CDI/ Fototeca Nacho López

Alimentación
La base de su alimentación es maíz, frijol y chile . También consumen calabaza 
y algunos frutos .

Festividades
En actos sociales o celebraciones religiosas se practica la Danza del Tigre y los 
“güenches” bailan disfrazados . En la música se mezclan sones costeños, za-
pateados y contravueltas del son . Acompañan conjuntos de cuerda, de viento, 
un violín y una jarana o la chirimía . Se practican ritos indígenas muy antiguos, 
dedicados a la agricultura o a los dueños del monte, barrancas, ríos, arroyos, 
cuevas . Predomina la religión católica y otras de grupos protestantes .

Amuzgos

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Familia 
lingüística

Oto-mangue

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
Oaxaca, municipios: Yaitepec, San Juan Lachao, 
Santos Reyes Nopala, Zezontepec, San Juan 
Quiahije, Panixtlahuaca, Santiago, Santa Cruz, 
Tataltepec de Valdez, Santa María Temaxcalte-
pec, Santa Catarina Juquila y San Miguel .

Vestimenta
Las mujeres usan falda de colores con blusas 
blancas bordadas .

Actividades económicas
Elaboración de blusas, morrales, ceñidores, ser-
villetas y manteles . Producción de comales, ollas 
y cazuelas . Manufactura de hamacas, reatas, 
mecates y redes . Migración temporal para el 
corte de café y trabajo jornalero en plantaciones 
agrícolas de la costa .

población:
42 791 personas en 2005

Nombre de la lengua:
Cha´jna´a

Autonombre:
Ne’Cha’cña
“Gente de las palabras útiles”

Chatinos

D .R . © Anónimo/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Su alimentación está integrada por maíz, frijol, ajonjolí, sorgo, jitomate, agua-
cate, diversos cítricos y frutales como el mango y plátano .

Festividades
Relacionadas con las labores agrícolas . Realizan danzas y velaciones . Hay prác-
ticas religiosas católicas, nativas y de grupos protestantes .

Chatinos

D .R . © Lorenzo Armendáriz/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Anónimo/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Anónimo/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Anónimo/ CDI/ Fototeca Nacho López
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lingüística

Oto-mangue

Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En Guanajuato, municipio de San Luis de la Paz, 
conocido entre ellos como Rancho Úza (Rancho 
indígena) o Misión Chichimeca .1

Vestimenta
Los hombres usan prendas como las de campesi-
nos de otras partes del país . Las mujeres utilizan 
el quexquémitl . Usaban una especie de abrigos 
de palma y accesorios de cuero .

Actividades económicas
Elaboración de algunas artesanías . Migración a 
ranchos vecinos para el trabajo de jornalero, mo-
linero, regador o apicultor . Cría de puercos, galli-
nas borregas, vacas, guajolotes y chivos .

1  Fuente: http://cdi .gob .mx/index .php?id_seccion=268 

población:
1 641 personas

Nombre de la lengua:
Uzá ´

Autonombre:
Ézar
“Indios”

Chichimecas 
jonaz
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Alimentación
Tortillas de maíz y frijoles2 .

Festividades
Realizan la danza chichimeca, acompañada de música de violín, tambora y ma-
chetes . Acostumbran tocar sones y jarabes ejecutados por grupos de música de 
“golpe” (dos violines, una tambora y un redoblante)3 .
Profesan mayormente la religión católica y en menor medida, la protestante4 .

2   INEGI . Conteo de Población y Vivienda, 2005
3  Fuente: http://cdi .gob .mx/index .php?id_seccion=268
4  Pueblos indígenas de México, series monografías

Chichimecas 
Jonaz



56

Familia 
lingüística

Oto-mangue

Somos mexicanos

D .R . © Nacho López/ CDI/ Fototeca Nacho López

Ubicación del grupo
La población se concentra en Oaxaca, 17 mu-
nicipios en la parte noreste y 14 municipios en 
la región limitada al noroeste con la población 
mazateca, al norte con Veracruz, al oeste con la 
cuicateca y al sur y sureste con la zapoteca: San 
Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Pedro So-
chiapan, Ayotzintepec, San Felipe Usila, San José 
Chiltepec, San Lucas Ojitlán, Santa María Jacate-
pec, San Juan Bautista Valle Nacional, San Juan 
Lalana, San Juan Petlapa, Santiago Jocotepec, 
San Pedro Quiotepec, San Pedro Yolox y Santiago 
Comaltepec .

Vestimenta
Los hombres visten pantalón y camisa blanca de 
manta . Las mujeres, huipiles con símbolos y signos 
que reflejan sus costumbres y su relación con la na-
turaleza . Debajo del huipil, cotín o medio fondo .

población:
133 374 personas

Nombre de la lengua:
Jujma
Jujmi

Autonombre:
Tsa Ju Jmí

Chinantecos
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D .R . © Nacho López/ CDI/ Fototeca Nacho López

Actividades económicas
Elaboración de huipiles, manteles y servilletas . Producción de redes de pita e ixt-
le para confeccionar atarrayas y chinchorros . Pesca y cacería . Agricultura de arroz, 
caña de azúcar, café y tabaco .

Alimentación
Entre sus principales alimentos se encuentra el maíz, chile, frijol y productos 
obtenidos de la caza y la pesca .

Festividades
Participan en las celebraciones de Semana Santa, Todos los Santos y las festivi-
dades del santo patrono de cada uno de los pueblos .

Chinantecos

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
La población se concentra en el estado de
Oaxaca, principalmente, en los municipios
de Santa María Nativitas, San Juan Bautista 
Coixtlahuaca, San Martín Toxpalan y San Miguel 
Tulancingo .

Vestimenta
Hasta hace poco los hombres usaban camisa, 
calzón de manta y huaraches y las mujeres anda-
ban descalzas . En la actualidad, la mayoría usa 
prendas de diferentes telas y colores .

Actividades económicas
Cría de ovejas . Elaboración de cobijas “lanillas” y 
gabanes de lana, así como sombreros de palma .

población:
992 personas

Nombre de la lengua:
Ngiigua

Autonombre:
Runixa Ngiigua
“Los que hablan el idioma”

Chochos o 
Chocholtecas

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Entre sus principales alimentos se encuentra el maíz, chile, frijol y productos 
obtenidos de la caza y la pesca .

Festividades
Están influídas por la religión católica, aunque conservan algunos elementos de 
su antigua religión indígena .

Chochos o 
Chocholtecas

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López
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D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

Ubicación del grupo
La región cuicateca se sitúa a diez municipios del 
noreste del estado de Oaxaca, su territorio atra-
viesa la Sierra Madre Occidental, a la altura de 
las sierras de Pápalo y Teutitla .

Actividades económicas
Agricultura de café, caña de azúcar, tabaco, al-
godón, aguacate, mango, chicozapote, naranja, 
mamey, durazno y nuez, que son los productos 
de mayor importancia comercial . 
Otra actividad es la renta de los bosques para la 
explotación forestal, además de la venta de alfa-
rería y artesanía textil .

Vestimenta
Tanto hombres como mujeres visten ropas lige-
ras y de colores claros .

población:
13 425 personas

Nombre de la lengua:
Dbaku 

Autonombre:
Nduudu yu
“Casa de tierra”

Cuicateco
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Alimentación
Su alimentación principalmente consiste en el consumo de calabaza, chile, fri-
jol, maíz, frutas y plantas silvestres .

Festividades
El 24 de junio es la fiesta del santo patrón San Juan Bautista celebrada con ca-
lendas, fuegos pirotécnicos (toritos y castillos), actividades deportivas y baile 
popular .

Cuicateco

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ixcateco población:
816 personas

Nombre de la lengua:
Xwja

Autonombre:
Mero Ikooa

Ubicación del grupo
Aunque hasta hace poco los especialistas consi-
deraban que los ixcatecos sólo se concentraban 
en el municipio de Santa María Ixcatlán, los da-
tos censales también reportan presencia de po-
blación hablante de esta lengua en los munici-
pios de Tuxtepec y Nuevo Soyaltepec, Oaxaca . El 
municipio de Santa María Ixcatlán está situado 
al norte del estado de Oaxaca, en el valle de Ix-
catlán, el cual se encuentra enclavado en la zona 
montañosa de la Mixteca Alta . 

Actividades económicas
Su principal actividad económica consiste en la 
reproducción de un tipo de palma que los pobla-
dores utilizan para la elaboración de sombreros y 
canastos . La única producción de tipo industrial 
es la destilación del mezcal .

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ixcateco

Vestimenta
Las mujeres utilizan mandiles coloridos, con 
encajes y bordados de flores y aves . El rebo-
zo negro también forma parte de su atuen-
do . Los hombres usan pantalón y camisa de 
manga larga para protegerse del sol, sombre-
ro o gorra y zapatos o huaraches .

Alimentación
Los alimentos que los ixcatecos consumen 
con mayor regularidad son: maíz, trigo, ceba-
da, frijol, calabaza y ocasionalmente haba . 

Festividades
A lo largo de todo el año se celebran varias 
fiestas en Santa María Ixcatlán entre las que 
sobresale la del cuarto viernes de Cuaresma, 
fecha en que se venera a un milagroso cristo 
negro, conocido como el “Señor de las tres 
caídas” . Al santuario donde éste se encuen-
tra acude una multitud de devotos a manifes-
tar su fe .
Otra fiesta interesante en la que aflora el sen-
timiento místico de sus antepasados es la de 
la Virgen de la Natividad, patrona de Ixcatlán, 
la cual se lleva a cabo el 8 de septiembre de 
cada año . Ese día lo más atractivo es la Danza 
de los Santiaguitos, el jaripeo y los bailes .

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
Habitan en la comunidad de San Francisco Ox-
tolipan, municipio de Temascaltepec, Estado de 
México . Algunos viven en el Distrito Federal .

Actividades económicas
Trabajo jornalero en agricultura, en la construc-
ción y servicios públicos, tala de árboles y comer-
cio . Migración a los centros urbanos de la región, 
incluso del país .

Vestimenta
Los hombres usan camisa de manga larga, pan-
talón y sombrero . Las mujeres utilizan vestidos 
convencionales, acompañado de delantal .

población:
n/e

Nombre de la lengua:
Bot´una

Autonombre:
Matltzincas

Matlatzincas

D .R . © Héctor Vázquez Valdivia/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Consumen maíz, frijol, chile, habas, hierbas de monte y en época de temporada, 
hongos . La carne, sólo en festividades .

Festividades
En diciembre la danza “de los Pastores”, para celebrar el nacimiento de Cristo .1

1  Fuente: http://cdi .gob .mx/index .php?id_seccion=297

Matlatzincas
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Ubicación del grupo
Habitan en 10 municipios del Estado de México y 
uno de Michoacán .

Vestimenta
Las mujeres usan faldas holgadas de telas satina-
das con colores vivos, delantal contrastante tam-
bién de color, blusas de colores . Los hombres usan 
pantalones y camisas industriales y sombreros, 
principalmente en sus lugares de origen . En la ciu-
dad es frecuente que no lo usen .

Actividades económicas
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura . 
Producción artesanal . Trabajo en la industria de 
la construcción, comercio y servicios .

población:
111 840 personas

Nombre de la lengua:
Jnatjo
Jnatrjo

Autonombre:
Jñatjo 
“Los que hablamos y existimos”

Mazahuas
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Alimentación
Su alimentación consiste en productos elaborados con maíz, frijol, haba, chí-
charo y papa, además carne de aves de corral .

Festividades
Se practica la mayordomía que es un compromiso que se adquiere sobre todo 
con fiestas relacionadas con la religión católica . Realizan con mayor frecuencia 
las danzas de Pastoras, de Santiagueros y de Concheros . Profesan la religión 
católica y protestante .

Mazahuas
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Ubicación del grupo
En el estado de Oaxaca; y en menor número en 
los estados de Puebla y Veracruz .

Vestimenta
La mujer usa huipil amplio que llega abajo de la 
rodilla, cuello redondo en forma de bata y man-
ga corta que remata en un olán . Está adornado 
con listones azul y rosa formando ocho zonas de 
fondo blanco en las que se bordan multicolores 
diseños de pájaros y flores .

Actividades económicas
Agricultura de caña de azúcar . Pesca y ganadería . 
Para complementar, se emplean en el sector ser-
vicios . Migración a Estados Unidos .

población:
160 216 personas

Nombre de la lengua:
An ndexu
An xo´boo
Nne nangui ngaxni
En naxi llanazo
Enna

Autonombre:
Ha shuta enima
“Los que trabajamos el monte, humildes, 
gente de costumbre”

Mazatecos

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Maíz, fríjol, chile y chayote con los cuales preparan deliciosos platillos .

Festividades
Predomina la religión católica . Existen creencias y ceremonias de origen prehispánico . Mazatecos

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En los estados de Guerrero, Puebla, y con una
extensión más amplia en Oaxaca, donde se
ubican las poblaciones de Silacayoapan,
Huajuapan, Juxtlahuaca, Coixtlahuaca,
Nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Putla y
Jamiltepec .

Vestimenta
Los hombres usan calzón de tela blanca y cotón de 
algodón blanco, tejido en telar de cintura; calzan 
huaraches “patas de gallo” . Las mujeres, vestidos 
conocidos como pozahuanco, tejido en telar de 
cintura . También utilizan huipil de algodón .

Actividades económicas
Explotación forestal (venta de leña) . Ganadería, 
comercio y servicios .

población:
423 216 personas en 2005

Nombre de la lengua:
Sa´an sau
Tno´on sávi
Tnu´un davi
entre otras muchas

Autonombre:
Ñuu Savi
“Pueblo de la lluvia”

Mixtecos

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Productos elaborados con maíz, frijol, haba, chícharo y papa, carne de aves de 
corral y de pastoreo (cabras y borregos) .

Festividades
Sus fiestas están relacionadas con el ciclo agrícola . También celebran la festivi-
dad de Todos los Santos, Día de Muertos y el carnaval costeño .

Mixtecos

D .R . © Teúl Moyrón/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
En el Estado de México habitan en las localidades 
de Colonia Gustavo Baz, San Juan Atzingo, Santa 
Lucía, Santa Martha, San José Totoc, Santa Ma-
ría Nativitas, El Capulín y Lomas de Teocaltzingo, 
municipio de Ocuilan . También se localizaban en El 
Columpio, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco .

Vestimenta
En la actualidad la vestimenta tradicional ya sólo 
se usa en ocasiones especiales . El vestido del 
hombre consistía en calzón y camisa de manta, 
huaraches y faja (enredada en la cintura), que 
puede ser de diferente color . La mujer vestía blu-
sa blanca bordada de flores y chincuete de cam-
baya, sostenida con una faja multicolor .

población:
466 personas

Nombre de la lengua:
Pjiekakjoo

Autonombre:
Pjiekak’joo
“Lo que soy, lo que yo hablo”

Ocuilteco o 
Tlahuica

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ocuilteco 
o Tlahuica

Actividades económicas
Su principal actividad económica es la agricultura 
de temporal, en la que sobresalen los cultivos de 
maíz, frijol, chile, cebada, avena, trigo y chícharo, 
este último con fines comerciales . Entre las espe-
cies menores predominan el borrego y la cabra, 
que sirven tanto para la venta como para el au-
toconsumo . Los reducidos bosques proporcionan 
la madera que sirve para la construcción de casas 
y como combustible . También se explota el ma-
guey, del que extraen pulque .

Alimentación
Su alimentación se basa en el consumo de habas 
zanahorias, chícharos y papa .

Festividades
En el templo de San Juan Atzingo, guardan reli-
giosamente las varas sagradas de ese pueblo y un 
teponaxtle también sagrado, que tiene cabeza de 
felino en el extremo superior . Únicamente se sacan 
las varas sagradas de la justicia y se toca el tepo-
naxtle en ocasiones muy especiales, como el 31 de 
enero, la Semana Santa y el 24 de junio; así como 
en las actos de cambios de autoridades religiosas 
y ceremonias propias de este pueblo indígena, 
como la que hacen cada año en honor al Sol, al 
inicio de la primavera .

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
La población se concentra en el Estado de Méxi-
co, en los municipios de Aculco, Acambay, Ama-
nalco, Temoaya, Chapa de Mota, Villa del Carbón, 
Morelos, Jilotepec, Soyaniquilpan, Jiquipilco, 
Otzolotepec, Xonacatlán, Zinacantepec, Lerma, 
Ocoyoacac, Tianguistenco, Capulhuac, Toluca y 
Metepec .

Vestimenta
Las fajas y los enredos o chincuetes son parte de 
la vestimenta de las mujeres . Los hombres, por 
su parte, utilizan ropa convencional .

Actividades económicas
La actividad tradicional es la agricultura, dedica-
da principalmente al cultivo del maíz para el au-
toconsumo; también siembran frijol, chile, trigo, 
avena, alfalfa, cebada, papa y haba . Se practica 

población:
n/e

Nombre de la lengua:
n/e

Autonombre:
Hña Hñu

Otomíes del 
Estado de 
México

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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la ganadería lanar, porcina y equina . Elaboración de gabanes, cobijas, chalecos, 
gorras y manteles .

Alimentación
La alimentación básica consiste en tortillas de maíz, frijoles, huevo, quelites, 
quintoniles, malva, queso y, en algunas ocasiones, carne de pollo o de res . Las 
bebidas que acostumbran tomar son café, atole, té de diversas hierbas, refres-
cos y pulque .

Festividades
Las fiestas que celebran se enmarcan en el calendario religioso católico: la Vir-
gen de la Concepción, San Pedro, San Miguel, San Juan, Virgen de Loreto, San-
tiago Apóstol, la Santa Cruz, Semana Santa, Corpus Christi y Virgen de Guada-
lupe . Algunas de estas festividades están ligadas al ciclo agrícola .

Otomíes 
del Estado 
de México

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
En Ixmiquilpan, Hidalgo, del Valle del Mezquital, 
sobre todo en las cabeceras municipales .

Vestimenta
La indumentaria tradicional ha dejado de utilizar-
se, entre otras razones por la incorporación a un 
mercado de trabajo urbano y por los costos de su 
producción . La indumentaria tradicional sólo es 
utilizada para las fiestas o en concursos: usan el 
ayate, el quechquémetl, la blusa y la falda de man-
ta bordada, para las mujeres; pantalón y camisa de 
manta y ayate para el hombre . El ayate aún tiene 
diversos usos cotidianos .

población:
400 000 personas

Nombre de la lengua:
Ñóhnño
Ñandú
Ñanhmu
Ñanhu
Hñähñú

Autonombre:
Hñähñü de hñä  
Hñü, nariz

Otomíes del 
Valle del 
Mezquital

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López



77

ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE FESTIVIDADES

ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE FESTIVIDADES

ENTRA ILUSTRACIÓN 
DE ALIMENTOS

ENTRA ILUSTRACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Familia 
lingüística

Oto-mangue

Compendio de grupos étnicos y comunidades culturales en México

Actividades económicas
Siembra de hortalizas y alfalfa para vender, así como un poco de maíz para el 
autoconsumo . El pulque y la flor de maguey para autoconsumo y venta; de sus 
hojas se obtiene la fibra de ixtle para elaborar estropajos, ayates y lazos .

Alimentación
Los alimentos son básicamente el maíz, el pulque, el nopal y el frijol .

Festividades
Fiesta patronal del barrio de San Nicolás y la fiesta del Señor de Jalpan, patrono 
regional .

Otomíes 
del Valle 

del 
Mezquital
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Ubicación del grupo
Entre los estados de San Luis Potosí y Querétaro, 
en la región conocida como la Pamería en la po-
blaciones de San Antonio, Las Flores, El Rincón, 
El Carrizal, San José de las Flores y San Juan de 
los Durán .

Vestimenta
Los hombres usan ropa, producida industrial-
mente, y sombrero de palma . Las mujeres visten 
ropa de algodón de colores vivos y es frecuente el 
uso de delantal .

Actividades económicas
Elaboración de chiquihuites, petates, comales, 
cántaros, canastos y colotes de carrizo . Trabajo 
agrícola jornalero .

Nombre de la lengua:
Xi´oi

Autonombre:
Xi’úi

Pames de  
Querétaro

población:
n/e

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Su alimentación básica es de productos derivados del maíz, frijol, haba, calaba-
za y chile .

Festividades
La celebración pame más importante es la Semana Santa .

Pames de 
Querétaro

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Ubicación del grupo
En el estado de San Luis Potosí en Ciudad del
Maíz, Alaquines y Aquismón y Jalpan de Serra,
Santa Catarina, Rayón y Tamasopo .

Actividades económicas
Elaboración de chiquihuites, petates, cántaros y 
otros utensilios de cocina .

Vestimenta
Los hombres usan ropa confeccionada industrial-
mente y sombrero de palma, las mujeres usan 
falda amplia de algodón de colores vivos con uno 
o varios olanes, blusa de colores claros y manga 
corta .

población:
n/e

Nombre de la lengua:
Xi´iuy

Pames de San 
Luis Potosí

Autonombre:
Xi’ú
“Indígena”

D .R . © Fernando Rosales Valenzuela/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Maíz, fríjol, calabaza y chile . Otros alimentos son obtenidos de la recolección 
del maguey, como agua miel y pulque; el chamal, raíz de una planta del tipo de 
la palma . En las grandes celebraciones se prepara un tamal llamado bolime con 
carne de guajolote o con carne de cerdo, llamado zacahuil .

Festividades
31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, día de Muertos, con ofrendas y altares 
domésticos dedicados el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe . La música de 
violín y guitarra es muy importante en todas las celebraciones .

Pames de 
San Luis 
Potosí
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Autonombre:
n/e

Ubicación del grupo
Los popolocas se ubican en el estado de Puebla, 
en tres fracciones del territorio sin continuidad 
geográfica, que ocupan los siguientes munici-
pios: Tlacotepec de Juárez, al noroeste de Tehua-
cán; San Gabriel Chilac, al sur del mismo lugar; 
Tepexi de Rodríguez y Santa Inés Ahuatempan, al 
norte de Acatlán y al oeste de Tehuacán .

Vestimenta
Hasta hace dos o tres décadas la indumenta-
ria general en el hombre era el calzón de manta 
blanco, sostenido por una faja de algodón tejido, 
camisa de igual material, adornada con figuras 
bordadas con hilo rojo, sombrero de palma, san-
dalias o huaraches .
La mujer utilizaba una falda hecha de una larga 
pieza de manta enrollada con una faja como cin-
turón, una blusa corta con mangas cortas y es-

población:
26 249 personas

Nombre de la lengua:
Ngigua
Ngiba

Popoloca

Puebla



83

Familia 
lingüística

Oto-mangue

Compendio de grupos étnicos y comunidades culturales en México

cote cuadrado, adornada con bordados hechos 
con hilo rojo y rebozo . Esta indumentaria tiende a 
desaparecer, siendo usada hoy en día únicamen-
te por personas de edad madura .

Actividades económicas
Su principal actividad económica es la agricultu-
ra, en donde el maíz y el trigo son los productos 
fundamentales . Un ingreso económico importan-
te lo constituye el tejido de la palma, principal-
mente en la zona de Tepexi . 
Con este material las mujeres fabrican petates 
que truecan por maíz u otros artículos, o bien, que 
venden a los acaparadores locales a un precio in-
ferior al comercial .

Alimentación
Consumen semillas como el maíz, el frijol y el tri-
go . El guaje es abundante y sus semillas crudas 
o cocidas sirven como alimento complementario, 
al igual que la tuna y diversos vegetales .

Festividades
Pueblos, barrios y bandas tienen cada uno su 
propio santo tutelar . Las más importantes en el 
área son el carnaval, la Semana Santa, Todos los 
Santos, las posadas y la Navidad . Su celebración 
carece de elementos netamente indígenas, efec-
tuándose generalmente procesiones, quema de 
fuegos artificiales, bailes, corridas de toros, audi-
ciones por las bandas locales y de lugares veci-
nos, entre otras peculiaridades .

Popoloca
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Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En el estado de Guerrero, en los distritos de Mo-
relos y Montaña, principalmente en los munici-
pios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Tlacoa-
pa, San Luis Acatlán y Zapotitlán, Ayutla, Azoyú 
y Acapulco .

Actividades económicas
Elaboración de gabanes de lana; ollas y comales 
de barro . Labores agrícolas de subsistencia .

Vestimenta
Los hombres usan ropa industrial de algodón, 
huarache y sombrero de palma . Las mujeres, 
usan falda y blusa de tela estampada de colores 
vivos, y rebozo a rayas de colores .

población:
98 573 personas en 2005

Nombre de la lengua:
Me’phaa

Autonombre:
Me’phaa
Mbo A phaa, 
“El que es habitante de Tlapa”

Tlapanecos

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Alimentación
Su alimentación consiste en productos de la siembra de maíz, frijol, calaba-
za, quelites, plátano, jamaica y café; carne de pastoreo, de cacería, y aves de 
corral .

Festividades
Realizan gran cantidad de danzas, entre ellas la de los Chareos, de los Moros, 
de los Doce Pares de Francia, del Tigre, del Vaquero, de los Apaches o Mecos y 
del Zopilote .

Tlapanecos

D .R . © Ramón Jiménez/ CDI/ Fototeca Nacho López
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Somos mexicanos

Ubicación del grupo
En Oaxaca, al oeste del estado, en las localidades 
de San Andrés Chicahuaxtla y Santo Domingo del 
Estado, distrito de Putla; San Martín Itunyoso y San 
José Xochixtlán, distrito de Tlaxiaco; y San Juan y 
San Miguel Copala, del distrito de Juxtlahuaca .

Vestimenta
Las mujeres visten ropas de manta, hilados  
y  huipiles tejidos y bordados con colores rojos .

población:
29 018 personas

Nombre de la lengua:
Xnanj nu’a

Autonombre:
Tinujei
“Hermano mío”

Triqui
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Actividades económicas
Agricultura de maíz, frijol y café . 
Elaboración de artesanías para venta, principal-
mente tejidos .
Migración temporal dentro y fuera del país .

Alimentación
Los triquis consumen maíz, frijol de enredadera, 
calabaza y otros productos como la caña de azú-
car y el plátano .
Para las fiestas del santo patrono se prepara un 
guisado de frijoles con maíz que se acompaña con 
totopos .

Festividades
Una de sus festividades es la dedicada al santo 
patrono de la localidad . Para esta celebración 
se destinan grandes sumas de dinero, se que-
man fuegos artificiales y se organizan bailes . 
En Los Chicahuaxtla se celebra a los muertos en 
el panteón los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviem-
bre; la celebración colectiva corre a cuenta del 
mayordomo de la festividad .
La festividad principal se celebra el tercer viernes 
de Cuaresma y está dedicada a Jesucristo . En las 
calles del pueblo se improvisan puestos donde se 
vende gran variedad de mercancías: ropa, telas, 
radios, grabadoras, etcétera . En los alrededores 
del pueblo se vende ganado bovino, porcino, ca-
prino y ovino . Esta feria la instituyó el virrey Men-
doza en el siglo xvi .

Triqui
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Nombre de la lengua:
n/e

Ubicación del grupo
El Istmo de Tehuantepec; 22 municipios en el dis-
tritos de Juchitán y 19 en el de Tehuantepec . En 
los distritos de Villa Alta; en menor proporción 
en el de Ixtlán; una mínima parte en Choapan, en 
los Valles Centrales . Abarcan 89 municipios en 
los distritos de Ejutla, Etla, Ocotlán, Tlacolula, 
Zaachila, Zimatlán y Centro .

Vestimenta
La mujer usa huipil, enagua con o sin holán o 
enagua rabona y refajo; además, una rica varie-
dad de joyería de oro, aretes, pulseras, esclavas, 
torzales, pectorales y ahogadores, según lo ame-
rite la ocasión .

población:
10 901 personas en 2005

Autonombre:
Binnizá
“Gente que proviene de las nubes”

Zapotecos
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Actividades económicas
Agricultura de maíz, mango, melón, sandía y caña de azúcar .

Alimentación
Chocolate, atole, higaditos de pollo y guisado de cerdo .

Festividades
Celebraciones del santo patrón de las comunidades, donde se mezclan danzas 
tradicionales junto a grupos musicales tropicales y norteños . Se realiza la danza 
de la Pluma . En las festividades de Santa Ana del Valle hay bailables típicos de 
la Guelaguetza .

Zapotecos



Co
m

pe
nd

io

En este material podrás encontrar 
una breve reseña de una parte de 
la población mexicana o grupos 
étnicos, que procede de la población 
originaria de México y que conserva 
hasta la actualidad formas de vida 
y un idioma propios de aquellos 
tiempos. También se incluyen 
algunas comunidades de inmigrantes 
procedentes de otros países, que 
en la actualidad forman parte de 
la nación mexicana, pero practican 
también varias costumbres de sus 
países de origen.

Al leer este material, tal vez 
te reconozcas a ti o a tu familia 
como parte de alguno de estos 

grupos; pero también es importante que reconozcas un poco de la gran 
variedad de personas y costumbres que formamos parte de la riqueza de 
nuestro país.
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