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I. Introducción 

La investigación se enfoca a la categorización de los pueblos indígenas 
que hay en Veracruz, una gran cantidad de personas indígenas, que por 
diferentes aspectos sociológicos emigran a las urbes o lugares de Ve-
racruz para tener una mejor vida, es por lo que podemos encontrar una 
variedad de personas que pertenecen a diferentes pueblos indígenas del 
país, en Veracruz hay ciertos pueblos indígenas que son originarios o 
que representan una gran cantidad en los censos de población hechos en 
el estado, pero dentro de esta investigación se tendrá la categorización 
de 11 pueblos que por predominancia, se analizaran, ya que muchos de 
estos pueblos presentan diferentes problemas dentro del entorno contem-
poráneo. El estado de Veracruz representa una gran parte de la población 
indígena del país, podemos figurar que esta entre los 3 primeros estados 
que más habitantes indígenas tienen respecto a nivel nacional, es de 
gran importancia el estudio de pueblos indígenas en este estado según 
lo que se está diciendo. Ahora bien, el estado de Veracruz lo comprende 
una gran franja costera del país en el golfo de México, sus regiones son 
bastas y pluriculturales, así que podemos dividir el estado en 7 regiones 
étnicas como se verá en el desarrollo de la investigación, eso nos ayudara 
a centrarnos y categorizar con satisfacción los pueblos indígenas que los 
habitan, y analizar los problemas de cada pueblo indígena predominante 
de Veracruz. Estas regiones tienen una gran importancia cultural, además 
de que tienen orígenes ancestrales, como son, pero ejemplo la región del 
Totonacapan, que tiene orígenes que datan de hace más de 1900 años 
atrás aproximadamente. Entender el entorno regional de los pueblos 
indígenas nos dan a entender la cantidad de recursos naturales que hay 
en donde se encuentran y por qué eso no ayuda a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes indígenas.

Hoy en día la visibilización de diferentes problemas que atañen no 
solo a México si no al mundo, son el objetivo de resolución de los go-
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biernos, sin duda gracias a la globalización y las nuevas tecnologías. 
Los pueblos indígenas muestran un gran rezago en la educación pues la 
actualización de los modelos educativos no permite hacer de este, concluir 
con satisfacción su vida académica, lo que influye mucho a eso son el 
gran problema económico de los pueblos estudiados, ya que los niveles 
de marginación de estado se concentran a gran escala en habitantes in-
dígenas, o al menos en los municipios donde residen gran cantidad de 
pueblos indígenas. El olvido de la infraestructura para un bienestar en la 
región son problemas que se analizan en esta investigación porque son 
parte del desarrollo pleno de las personas, la infraestructura en el sector 
salud, de comunicación o de infraestructura de diferentes usos públicos, 
es por lo que, las mismas personas prefieren ya no ir a un hospital ya 
sea por el acceso o la capacidad. Estos son los motivos de migración 
de los habitantes indígenas a zonas urbanas del estado, o del país, un 
ejemplo de esto es poza rica, Veracruz que muestra una gran cantidad de 
residentes indígenas que son originarios de los municipios de sus alre-
dedores. Este tipo de adaptación a las épocas contemporáneas dejan en 
el olvido sus costumbres, y a veces se les dan menos importancia hasta 
para ellos mismos, porque se puede apreciar que la cantidad de personas 
de hablantes de lengua indígena va decreciendo. Así se ha olvidado las 
costumbres y cultura que tienen, como lo eran las costumbres políticas 
de sus pueblos, etcétera. 

II. Metodología 

La investigación se basa en datos empíricos obtenidos de diversas fuentes 
para poder tener resultados satisfactorios además de completos, datos 
diversos como son páginas web, reportes, informes, artículos de investi-
gación, además de bibliografía. Dentro de la investigación se encontrarán 
fuentes oficiales como las recabadas en el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 
y la normatividad jurídica como la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estos datos oficiales comprenderán gran parte de la 
información cuantitativa que se recabe dentro de la investigación, como 
índices de pobreza, índice educativo, datos socioeconómicos entre otros, 
además de que  estos datos también se encuentran en diferentes informes 
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del estado veracruzano. Los datos analizados datan de años posteriores 
y más cercanos a la actualidad, los datos cuantitativos se obtendrán de 
datos más actuales, los cualitativos que se entiendes como descriptivos se 
utilizaran sin importar la fecha, ya que no representan un cambia drástico. 

Todo esto nos ayudara entender el enfoque al que el objetivo del tra-
bajo se buscó, los indicadores nos ayudaran a entender la situación en la 
que se encuentra, la situación vulnerable de la padecen. La información 
cualitativa de los pueblos indígenas nos facilitara comprender como los 
habitantes indígenas opinan acerca del bienestar conjunto, además de 
como ellos buscan autodeterminarse, porque cada pueblo tiene diferentes 
opiniones a los sistemas políticos y como se ha dicho el bienestar de su 
población.

III. Problema actual de los pueblos indígenas en México

México se considera un país multicultural y plurilingüístico, desde hace 
varios años esta característica ah sido punto de partida para poder dar 
visibilización a este rubro de la sociedad que se había quedado rezagada. 
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), 
en México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se 
autoidentifican como indígenas. Esto, es una gran parte de la población 
mexicana, actualmente todas esas personas sufren de discriminación o 
agravios en su contra solo por el simple hecho de ser indígenas, desde ahí 
es donde comienza el problema. La perdida constante de sus costumbres 
y tradiciones, son causadas por una presión social que busca acomodarlos 
en un solo entorno, que olvida sus orígenes y tradiciones, la lengua de 
los pueblos indígenas es un ejemplo de perdida constante dentro de su 
vida cotidiana, los padres ya no enseñan su lengua originaria, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022) del censo 
de 2020, se identificó que había 7 364 645 de tres años y más hablantes 
de alguna lengua indígena. La gran ayuda del estado mexicana parece 
insignificante aun que exista, porque aun así se sigue un decrecimiento 
constante, como se vera dentro de la investigación.

La basta irregularidad a fin de un bienestar dentro de este sector vul-
nerable de la sociedad comprende una situación para seguir construyendo 
el ideal camino.
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Si bien los puntos más vulnerables, son los derechos humanos, po-
demos estar de acuerdo en que algo falla dentro de la garantizarían de 
sus derechos, reconocidos por el estado. Para los pueblos indígenas el 
estado mexicano los reconoce en su artículo segundo:

Artículo 2º. Constitucional, párrafo segundo.

… La Nación tiene una composición pluricultural sustentada origi-
nalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden 
de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas… 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023: 2)

Ahora bien, en el ámbito internacional una política que establece la 
preocupación de los pueblos indígenas es la declaración de las naciones 
unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas donde garantiza sus 
derechos básicos como son la igualdad de derechos y sus libertades, su 
autodeterminación, el respeto a sus costumbres y tradiciones. 

Actualmente en México existe ayuda económica para preservar sus 
costumbres y tradiciones, garantizar sus derechos humanos, según la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2023), se otorgó para el 
2024 un presupuesto para este ámbito, en el siguiente cuadro se muestra 
lo antes dicho.
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Ramo Denominación Monto (pesos)
Total 153 343 625 318

04 Gobernación 16 955 525
08 Agricultura y Desarrollo Rural 11 632 793 707
09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2,827 545 000
11 Educación Pública 21 592 115 647
12 Salud 99 609 745
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 540 268 673
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 566 771 911
19 Aportaciones a Seguridad Social 7 548 720 315
20 Bienestar 77 331 129 707
33 Aportaciones Federales para Entidades Federa-

tivas y Municipios
13 797 161 867

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 14 271 085
38 Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Inno-

vación
13 208 345

47 Entidades no Sectorizadas 13 294 660 714
48 Cultura 68 413 077

Tabla 1.

Fuente: con datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (2023).

Ante la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas, ha preva-
lecido programas de apoyo de parte de la comisión nacional de derechos 
humanos (CNDH) por ejemplo en el 2021, “se realizaron 187 acciones 
de promoción y difusión de derechos humanos de las personas, pueblos 
y comunidades indígenas en 21 estados de la República Mexicana, con 
la participación de 27 750 personas indígenas. De ellas, 76 fueron pre-
senciales en 9 entidades federativas y 111 actividades a distancia en 12 
entidades federativas.” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2021).

Existen varios problemas. En cuanto a su situación jurídica se pueden 
encontrar problemas respecto a ello “hay otros componentes donde los 
pueblos indígenas aún son visibilizados, desde los diferentes ámbitos 
de gobierno, como objetos y no como sujetos de derechos, lo cual ha 
sido un impedimento para su acceso a una ciudadanía plena.” (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2023).
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La comisión de derechos humanos a mantenido una importancia en el 
tema de los pueblos indígenas y sus problemas, de hecho, se han trabajado 
junto con varias instituciones para poder lograr esa meta. Por ejemplo, 
“colaboró con el antiguo organismo de gobierno Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), en la visita a una muestra de 52 sitios sagrados de pueblos 
indígenas en el territorio nacional, encontrando que en todos ellos hay 
afectaciones con diferentes niveles de gravedad. La Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos elaboró una cartilla para la defensa de los 
sitios sagrados de los Pueblos y Comunidades Indígenas.” (Comisión 
Nacional de Derechos Humanos [CNDH], 2023). esto resulto, por ejem-
plo, una recomendación sobre el caso del lugar sagrado huichol y zona 
de conservación ecológica denominado wirikuta.

a) Situación en Veracruz 

La discriminación que sufren los pueblos indígenas de Veracruz que de-
mostrara en toda la investigación radica casi particularmente en como los 
pueblos ven el mundo y como es que ellos tienen su propia determinación, 
al igual que la lengua que suele ser un obstáculo muy grande entre las 
relaciones entre todos los individuos con el que habitan, es por eso que 
se crean ciertas estrategias para evitar de algún modo la violación a sus 
derechos, en Veracruz se creó la Fiscalía Coordinadora Especializada en 
asuntos indígenas y de derechos humanos.

Además, en el estado existe legislación para garantizar los derechos 
que los pueblos indígenas tienen, esta es, la ley de derechos y culturas 
indígenas para el estado de Veracruz.

Varios factores prevalecientes en estos años agravan dicha situación, 
por ejemplo, debido a la pandemia que se vivió, muchas personas indí-
genas tuvieron problemas socioeconómicos para poder sobre llevar una 
vida cómoda y satisfactoria, en la educación los jóvenes presentaron 
un problema debido al modelo de impartición de clases, requerir una 
computadora se hacía una prioridad necesaria y los estudiantes no se 
podían dar la oportunidad de comprar una computadora. El acceso a 
internet también fue un problema que se acaeció durante esta etapa, si 
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bien sabemos que la infraestructura en este ámbito es escasa ¿Por qué 
no se comienza con algo tan sencillo como eso? En una encuesta reali-
zada a estudiantes de la universidad intercultural del estado de puebla, 
a estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas tanto de Veracruz 
como de puebla, “El 85.5 % de las y los estudiantes consideran que en 
su comunidad tienen conexión a Internet, pero en una escala del 1 al 
10 la calidad de la conexión la califican con 8 y 5, el 23.2 % y el 21.4 
%, respectivamente” (Rodríguez y Hernández 2022). Esto normalmen-
te sucede en lugares apartados de las urbes, muestra de lo que sufren 
los indígenas en su vida cotidiana para buscar el bienestar. La salud y 
la autodeterminación podemos encontrarla con una baja satisfacción. 
Es por eso por lo que los pueblos indígenas buscan de alguna manera 
una autonomía, para encontrar un equilibrio dentro de las necesidades 
y lo que es más que necesario, a esto podemos llamarlo la autodeter-
minación. Los pueblos indígenas tienen una distinción sobre lo que es 
la vida política y como se establece  un gobierno, (por antecedentes lo 
podemos determinar) “A todas luces, lo anterior implica un reconoci-
miento de la propia cultura y un reconocimiento a la ajena, abriéndose a 
otras cosmovisiones para aportar y recibir saberes, pensares y sentires, 
entendiendo que cada cultura tiene su forma de concebir y nombrar la 
vida, el amor, la muerte, la política, la educación, el derecho, y todo lo 
que atañe a la vida humana” (Maldonado Méndez & Ayala Maldonado, 
2023). México por historia es un país pluricultural y, llevar a una relación 
estable con los pueblos indígenas puede mantenernos en un equilibrio 
unificado. Ahora los conceptos de bienestar en un estado son el principio 
de cada uno, pero ¿Cómo podemos llegar ahí, si la estratificación de la 
población no cumple con lo necesario? Como anteriormente se habló, 
la educación en momento de la historia puede resultar saboteada por 
cuestiones que se van de la mano y la población no puede mantenerse 
por la carencia en su situación socioeconómica, por ejemplo. Ahora es 
cuando comienza la preocupación, por indicadores que se encaminan a 
una pésima satisfacción, la autodeterminación que hoy en día parte de un 
mundo globalizado, lleno de desigualdad por las diferentes situaciones 
en las que se viven, busca mantener una relación estado-pueblo para un 
bienestar, por eso el estado garantiza este derecho, pero en la práctica 
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podemos encontrar problemas acerca de cómo el estado concibe en si la 
autodeterminación, que es el derecho a los pueblos indígenas de decidir 
su condición política y desarrollo cultural, social económico de acuerdo 
con sus intereses.

El margen de problemas se enfrasca en principales indicadores de satis-
facción como son también en el acceso a la salud, al desarrollo económico 
y los vistos anteriormente. Tenemos a un servicio de salud ineficiente, 
que no llega a las comunidades, una inversión tan baja en cuestión de su 
infraestructura y la desigualdad por problemas socioculturales.

IV. Las regiones étnicas de Veracruz 

Entender como los pueblos indígenas se relacionan culturalmente nos 
ayuda a categorizar y comprender el entorno en el que viven es por lo 
que se muestra una clasificación de las regiones de Veracruz. Existen 7 
regiones étnicas “La regionalización veracruzana, define las porciones 
territoriales en donde se asienta el mayor porcentaje de población indí-
gena y que a su vez representan áreas subculturales, que con excepción 
del Istmo Veracruzano y las Llanuras de Sotavento, constituyen asenta-
mientos indígenas que datan de la época precolonial” (Ramírez, 2002).

Las regiones son: Huasteca veracruzana, Totonacapan, Grandes mon-
tañas, Llanuras de Sotavento, sierra de Huayacocotla, Tuxtlas, Istmo 
veracruzano. Como se vera a continuación, algunas características sobre 
las 7 regiones étnicas de Veracruz y algunos aspectos relevantes en que 
destacar.

4.1. Región Huasteca veracruzana 

La huasteca comprende una gran región de Veracruz, se encuentra al 
norte del estado, se caracteriza por ser una parte de la gran región de 
la huasteca, que pertenece a varios estados de la república como lo son 
Tamaulipas, San Luis potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz.

“La Huasteca es una región de tierras bajas y cálidas que ocupa el 
extremo norte de la franja costera tropical y húmeda a orillas del golfo 
de México. Al occidente limita con las laderas de la Sierra Madre y al 
norte con la Sierra de Tamaulipas.” (Stresser-Péan, 2017).
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En la región huasteca podemos encontrar una subdivisión, la región 
huasteca alta y la región huasteca baja, para circunstancias más generales, 
nos referiremos a la región Huasteca. 

Hay una gran cantidad de personas indígenas en la región, pero las que 
tienen más predominancia son los huastecos, los totonacos, los otomís 
y los tepehuas.

4.2. Región del Totonacapan de Veracruz

La región totonaca se encuentra al norte de Veracruz, “La región donde 
habitan los totonacos se divide en dos grandes unidades geomorfológicas: 
la Sierra Madre Oriental, al occidente, y la planicie costera del golfo de 
México, al oriente. Existen dos grandes cuencas hidrográficas: la del río 
Tecolutla y la del río Cazones” (Ramírez, 2002). Colinda con Puebla que 
también tiene parte de esta grandiosa etnia. Uno de los pueblos más re-
conocidos y que representa a nivel nacional eh internacional es Papantla. 
Los totonacas, representan la gran mayoría de población indígena.

En la región del Totonacapan “se estima que existen más de 91 000 
personas de habla indígena en la región y una parte de ellos comparte el 
uso del lenguaje español” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019). La 
región del Totonacapan es la segunda región con más habitantes indígenas 
en el estado, es por eso por lo que también, se verá una gran cantidad de 
personas dentro de una subdivisión a nivel municipio. 

“La mayor población indígena se encuentra en el municipio de Pa-
pantla, con 68 481, seguido de Coyutla y como tercer lugar Filomeno 
mata con casi toda su población. Así podemos observar que hay varios 
municipios que tienen esa característica, Zozocolco, Chumatlán y Me-
catlan” (Gobierno del Estado de Veracruz, 2019).

4.3. Región Grandes montañas

La región de las grandes montañas se encuentra en el centro del estado de 
Veracruz, es la zona más alta de Veracruz y de México, la cual colinda con 
la sierra madre oriental, al norte colinda con la región del Totonacapan, 
al oeste y sur con el estado de Puebla, y al este con la región sotavento.
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La región de grandes montañas es algo complicado por la tierra, ya 
que en esos lugares la tierra no suele ser tan fértil como por ejemplo en 
la región del Totonacapan, es por eso que los habitantes de allí, buscan 
alternativas para poder realizar esa actividad del sector primario, más 
sin embargo “El recurso más importante de la región es el forestal, no 
solo por su aprovechamiento como maderable, sino también como zona 
de recolección y por el alto valor que imprime al paisaje como potencial 
turístico.” (Ramírez, 2002). El maíz, como se sabe es uno de los cultivos 
que más se producen en México, ya que forman parte de nuestras dietas 
diarias, la cosecha de este producto también es prioridad en la población 
indígena de todo el estado, empero en esta región existe un municipio 
que se dedica más a otro tipo de cultivo “Rafael Delgado, municipio 
nahua de la Región de Grandes Montañas, se dedican a la producción 
de flores, follajes y plantas decorativas o como en algunas comunidades 
chinantecas de Uxpanapa, a la producción de ixtle” (Ramírez, 2002).

4.4. Región Llanuras de Sotavento 

Considerada una región multiétnica y pluricultural destacan Chinanteco, 
Zapoteco, Popoluca, náhuatl. Mazateco y Mixteco. (Ramírez, 2002). 
“La región Sotavento se localiza en la parte centro-sur de la entidad 
veracruzana; colinda al norte con la región Capital, al este con el golfo 
de México, al oeste con la región de las Montañas y al sur con la región 
del Papaloapan” (Christfield Lugo, Soto Domínguez, González Pérez, 
Ávila Abud, y Murrieta Ayala, 2005).

Ahora bien, “Los cultivos con mayor superficie sembrada son el pasto, 
que ocupa el 33.9 % de la superficie sembrada en la región, la caña de 
azúcar con el 26.3 % y el maíz grano, con 21.7 %” (Subsecretaría de 
Planeación, 2013).

La región de sotavento es un lugar que tiene una gran “Importante 
participación del sector servicios, principalmente en las actividades de 
comercio y servicios de carga y descarga para el transporte por agua.” 
(Subsecretaría de Planeación, 2013).
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4.5. Región Sierra de Huayacocotla

La sierra de Huayacocotla se encuentra en el norte del estado de Veracruz, 
colinda con regiones como son la huasteca y la totonaca.

La lengua con más predominancia de esa región es la náhuatl.
La sierra de Huayacocotla está en ciertas divisiones regionales com-

prendida dentro de la región de la huasteca, pero ciertamente se puede 
decir que tiene una diferencia, es por eso por lo que se toma como una 
región aparte en esta investigación. La sierra de Huayacocotla es un lugar 
alto, con muchas montañas y cañones. 

4.6. Región los Tuxtlas 

La Región de los Tuxtlas se ubica al sureste del estado, cerca de los lí-
mites con Tabasco en medio de la planicie costera (Volcanes San Martín, 
Santa Marta y San Martín Tuxtla) y cerca del golfo. Se localiza a 117 
kilómetros del Puerto de Veracruz. Constituye una parte de la Reserva 
de la Biosfera del mismo nombre, creada en 1998, de importancia no 
solo regional, por su diversidad vegetal y animal, y por qué representa 
el límite boreal extremo de la selva húmeda neotropical en el continente 
americano. (Ramírez, 2002). Esta región, tiene una gran riqueza cultural, 
desde tiempos ancestrales los asentamientos que aquí se establecieron, 
nos hace ver el gran valor histórico y cultural que tiene esta gran región. 

La región tiene de estos pueblos indígenas: “Popoluca, náhuatl (pre-
sencia poco representativa Chinanteco y Zapoteco).” (Ramírez, 2002).

Ahora, la participación política de la región es como en todas las re-
giones indígenas, poco garantizada, “las reivindicaciones étnicas como 
parte de los discursos y prácticas políticas han estado casi totalmente 
ausentes en el escenario político.” (Velázquez Hernández, 2010).

4.7. Región Istmo de Veracruz

También conocida como región olmeca, para este caso en particular, 
región istmo de Veracruz es una porción de la llamada región istmo de 
Tehuantepec que abarca los estados de Veracruz y Oaxaca.
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En la región, se encuentra muy bien variada de grupos lingüísticos 
además de gran cantidad de pueblos indígenas, “Considerada una región 
multiétnica y pluricultural destacan: náhuatl, Zapoteco, Popoluca, Chi-
nanteco y Totonaca.” (Ramírez, 2002).

La región del istmo de Veracruz hoy en día es una de las regiones 
proezas del actual gobierno, pues estratégicamente es el punto más es-
trecho del país, y se puede lograr una ruta que conecte con los 2 grandes 
océanos y esto se pueda aprovechar para el comercio marítimo, con el 
fin de aumentar la participación de México en el comercio internacional, 
además de activaría a gran escala la economía de la región y si, explotase 
al máximo su potencial estratégico.

V. Principales pueblos indígenas de Veracruz y su 
problemática

En Veracruz y gran parte del país, podemos encontrar diferente tipo de 
población indígena, gracias a la migración a causa de problemas socia-
les en su región de origen, es por eso por lo que encontramos esta gran 
pluriculturalidad. En Veracruz encontramos a 11 pueblos indígenas prin-
cipalmente chinanteco, huasteco, mazateco, nahuas, olutecos, otomíes, 
popoluca de la sierra, sayulteco, tepehua, texistepequeño, totonaco.

1.1. Chinanteco 

Predominantemente este grupo étnico, lo podemos encontrar al sur del 
estado de Veracruz, pero al parecer no son originarios de Veracruz. “Los 
chinantecos que habitan en el sur de Veracruz, inician su incorporación 
a la entidad hace aproximadamente cincuenta años, provenientes de la 
región de Chinantla en el estado de Oaxaca” (Ramírez, 2002). Esto según 
datos del 2002, que actualmente serian 70 años aproximadamente. El 
motivo, naturalmente pueden ser problemas diversos, a lo cual recurren 
a la migración, en este caso, por la construcción de la presa Miguel Ale-
mán y el gobierno en curso los desplazo forzosamente con promesas de 
construcción de viviendas, reubicarlos en lugares fértiles, construcción de 
carreteras. Sin embargo las personas originarias protestan no tener agua 
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y los terrenos infértiles. Esto podemos comprenderlo como violación a 
uno de sus derechos humanos, fundamentados en tratados internacionales 
y también y nuestra carta magna, cito: 

Artículo 2º constitucional, párrafo quinto. Fracción V y VI. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad 
y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes 
de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estra-
tégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las 
comunidades podrán asociarse en términos de ley. (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023: 2)

Podemos contravenir a esta situación, podemos entrar en cierta con-
troversia constitucional con esta situación, porque a pesar de que el 
gobierno de hace unos 50 años los haya reubicado forzosamente, no es 
lo conveniente, los habitantes indígenas tienen derecho de origen. Hoy 
en día la creación y el conocimiento de las leyes nos hace entender aún 
más la situación de la población en general que en comparación de hace 
50 años. Esto, aunque pueda ser controversial no se ha hecho algo para 
mejorar la condición social de los habitantes de ese pueblo.

Esta situación provoco un rompimiento culturar, de tradiciones, las 
costumbres, la vestimenta, la estructura social, en conclusión, llevo a 
una separación total del pueblo.

“La región chinanteca, también identificada como Chinantla, se en-
cuentra a unos 100 km de la ciudad de Oaxaca. Se extiende a lo largo 
de 17 municipios ubicados en la parte noreste del estado. Colinda al 
norte con Veracruz, al noroeste con la región mazateca, al oeste con la 
cuicateca y al sur y sureste con la zapoteca” (INPI, 2020).

“En Veracruz se distinguen tres formas lingüísticas de la lengua chi-
nanteca: chinanteco de Usila, chinanteco de Ojitlán y chinanteco de Valle 
Nacional” (Ramírez, 2002).
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El municipio con más predominancia chinanteca es Uxpanapa, donde 
se hay 11 911 habitantes chinantecos. El municipio presenta una alta 
carencia en el ámbito de la seguridad social. A continuación, una gráfica 
de algunas carencias sociales que presenta el municipio de Uxpanapa: 

Imagen 1.
[RC1]

Fuente: Datos de DR-Olmeca-2020, 2020.

1.2. Huasteco

El pueblo huasteco está presente en el norte del estado de Veracruz, 
además de que este asentado en una gran mancha territorial del país. “En 
Veracruz se encuentran en dos núcleos principales: uno alrededor de la 
ciudad de Tantoyuca y otro en los municipios de la sierra de Otontepec. 
Se localizan en los municipios de Tantoyuca, Tempoal, Tantima, Chi-
nampa de Gorostiza; en Tancoco conviven con comunidades nahuas” 
(INPI, 2020).

Sus orígenes lingüísticos pueden ser que sean de la cultura maya, “Se 
llaman a sí mismos teenek que quiere decir “los que viven en el campo 
con su lengua y comparten la costumbre”. Su idioma pertenece a la fa-
milia maya, en el cual se identifican tres variantes lingüísticas. Se puede 
destacar que es el único idioma separado geográficamente del resto de 
las lenguas mayenses” (INPI, 2020).

Durante el siglo XIX el pueblo huasteco de oriente, presentaron pro-
blemas referentes a sus tierras de origen, los problemas de este pueblo 
tienen orígenes desde la época de la conquista española, donde fueron 
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desplazados para poder refugiarse, y esto provocó que “los teenek orien-
tales poco a poco fueron quedando anexados a los ranchos ganaderos 
en calidad de terrazgueros o peones” (Valle y Hernández: 2006, p. 42). 
[RC2] Eso explica un tipo de subordinación económica, el cual no les 
proporciona un desarrollo pleno.

Bajo todo este contexto, su economía está basada en la agricultura, 
pero el problema agrario aun es evidente pues “la desigualdad y el ren-
tismo de las tierras ha conducido a que cada vez sea más difícil vivir de 
lo que producen, por lo que muchos jóvenes, tanto mujeres como hom-
bres, deben salir de sus comunidades a buscar otras fuentes de trabajo 
como jornaleros, albañiles, mujeres de servicio doméstico, entre otros” 
(Pueblos Indígenas, 2020).

Este, es el principal problema que sufre el pueblo huasteco, pero no 
solo ellos viven esos problemas, al parecer toda la región de la Huasteca 
sufre de problemas agrarios “La Huasteca es la zona en donde se registran 
un mayor número de conflictos de límites entre núcleos agrarios, o de 
estos con pequeños propietarios; inconformidades por parcelamientos 
de hecho, y la falta de documentos de las carpetas básicas relativas a 
las acciones agrarias de esos ejidos y comunidades” (Ramírez, 2002).

En cuestión de la educación, en la región metropolitana de la huasteca, 
“los porcentajes de aptitud para leer y escribir van del 79.99 % al 93.34 
%. Chiconamel y Platón Suárez son los que presentan mayor porcentaje, 
con el 93.34 % y el 92.79 % respectivamente. Por otro lado, los por-
centajes de la población sin la aptitud para leer o escribir van del 6.50 
% al 19.96 %; y los municipios con mayor porcentaje son Texcatepec y 
Tantoyuca, con el 19.96 % y el 11.65 % respectivamente” (El Colegio 
de Veracruz, 2020: p. 182 [RC3]).

El índice de desarrollo de los municipios que concentran población 
huasteca es de un índice medio “En cuanto a los municipios indígenas 
que conforman la RM de la Huasteca, los valores para cada variable del 
IDH (índices de educación, de ingreso y de salud) se encuentran entre 
rangos muy cercanos. En consecuencia, el 78.57 % de los municipios 
que la conforman obtuvieron un grado de desarrollo humano medio” (El 
Colegio de Veracruz, 2020, p. 182).

Además de eso, los huastecos, presentan un gran rezago en cuestión 
de la alimentación, pues el incremento de la demanda de productos bá-
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sicos provoca que se compren alimentos en otros lugares “Con base 
en el Coeficiente de Dependencia Alimentaria, que compara la oferta 
productiva agrícola con la demanda por consumo potencial, para el año 
2020 la región de la Huasteca presentó una situación de dependencia 
alimentaria y, por consiguiente, de inseguridad alimentaria” (El Colegio 
de Veracruz, 2020, p. 180).

1.3. Mazateco

Los mazatecos provienen al igual que los chinantecos, del estado de 
Oaxaca, tienen una historia similar al chinanteco. “Los mazatecos se 
autodenominan ha shuta enima, que en su lengua quiere decir “los que 
trabajamos el monte, humildes, gente de costumbre”. Mientras que la 
palabra mazateco deriva del náhuatl mazatecatl, que significa “gente del 
venado”, forma en que eran identificados por los nonoalcas debido al 
gran respeto que tenían por el venado” (INPI, 2020).

Como se estableció al comienzo, los mazatecos tienen relación con los 
chinantecos ya que vienen del estado de Oaxaca por el desplazamiento 
de sus pueblos a causa de la construcción de una presa y varios proyectos 
que los obligo a desplazarse.

En cuanto a su economía, al igual que varios pueblos indígenas es 
la agricultura. Pero el limitado desarrollo económico ha provocado que 
los mazatecos emigren a lugares como la ciudad de México o urbes más 
establecidas.

Los municipios con mayor presencia de poblacional son: “Playa Vi-
cente: 5180 habitantes (27. 8 %), Córdoba: 3737 (20.0 %), Veracruz: 
1834 (9.8 %), Tres Valles: 1586 (8.5 %), Tierra Blanca: 721 (3.9 %) y 
Tezonapa: 716 (3.8 %).” (El Colegio de Veracruz, 2020, p. 111-112).

El pueblo mazateco en general, ha estado teniendo problemas diversos, 
podemos entender que el pueblo mazateco de Veracruz tiene problemas 
originales como el repartimiento de tierras, la situación actual del abas-
tecimiento de servicios básicos y el gran problema de migración forzada 
y, como se dijo los mazatecos son originarios de Oaxaca y es en donde 
más concentración de población hay. En Oaxaca el pueblo mazateco 
sufre de pobreza en ciertos municipios, en especial un municipio casi 
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totalmente monolingüe, Mazatlán de villa flores. Este parámetro de pro-
blemas que presenta el pueblo mazateco provoca reacciones adversas 
para un bienestar poblacional. 

1.4. Nahuas

Los nahuas se establecen en gran parte del estado de Veracruz en el norte 
y en el centro del estado, “Los nahuas de Veracruz se localizan en 14 mu-
nicipios de la región norte Huasteca; 20 de la región centro Orizaba-Cór-
doba y en cinco municipios de la región sur Istmo-Coatzacoalcos. Los 
municipios con mayor número de hablantes de náhuatl son: Chicontepec, 
Ixhuatlán de Madero, y Benito Juárez en la región huasteca, además de 
Tehuipango, Soledad Atzompa, Zongolica y Mecayapan” (INPI, 2020). 

Además de eso, la lengua náhuatl se encuentra en gran parte del 
territorio mexicano, con diferencias notables en diferentes lugares del 
país. En Veracruz, se dieron fenómenos migratorios a la llegada de la 
colonización de los nahuas aztecas.

“A partir de 1978 se inició un movimiento migratorio que culminó en 
1981. Esta migración la originó la explotación de un yacimiento petrolero 
en el paleo delta de Chicontepec. Los migrantes fueron trabajadores de 
Pemex, de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que, entre otros, dotaron a la zona de red de servicios de 
salud. Estos movimientos migratorios modificaron algunos hábitos de 
la población” (INPI, 2020).

En los últimos años, por los problemas económicos que pasa el país, 
gran parte la población nahua recurre a la migración para poder sobrelle-
var su vida, “en las zonas rurales e indígenas, se ha dado un movimiento 
de inmigración a la zona nahua del norte en una zona que va desde Tux-
pan hasta Tempoal y Huayacocotla, Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, 
Ilamatlán y Chicontepec, ya que irregularmente llegan campesinos de Hi-
dalgo y Tamaulipas. De manera general, la mayoría de los migrantes son 
jóvenes en edad productiva” (El Colegio de Veracruz, 2020: p. 68- 69).

Al parecer el pueblo nahua tiene una gran historia referente fenó-
menos migratorios, derivado de problemas políticos y económicos. Por 
ejemplo, el municipio de Atlahuilco, Veracruz, ha tenido problemas 



II. La visibilidad de los pueblos indígenas 53

migratorios en los últimos años. Un estudio del 2010 analiza la región 
en donde se encuentra el municipio de Atlahuilco, en el cual dice que: 
“En la actualidad, no solo Atlahuilco sino la región correspondiente a 
la sierra enfrenta una severa crisis económica y ecológica, ocasionada 
por la convergencia de diversos factores: la tala inmoderada, Respecto 
de la agricultura maicera, insostenible si no es subsidiada con recursos 
obtenidos de otras fuentes, la presión sobre la tierra ha acarreado una 
reducción en los períodos de barbecho, lo que exige un aumento en la 
necesidad de incorporar insumos” (Plaza Córdova, 2012).

La principal actividad económica del pueblo náhuatl es la siembra de 
maíz, para los nahuas “La siembra de maíz en la temporada de lluvias 
se llama xopaillli y en secas tonamilli. El día de la siembra, la familia 
realiza un ritual en el campo, reza y habla con el maíz, y coloca una rica 
ofrenda ante el altar. Un mes y medio después realizan la primera limpia 
de malezas” (INPI, 2020).

Algunos de los principales conflictos que se generan derivado de los 
grandes problemas que afectan al país es la capacidad y la insuficiencia 
de la tierra fértil, a veces por problemas de contaminación o ocasionado 
por la sequía según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

“Debido al rezago agrario en la demarcación de linderos y la insufi-
ciencia de tierra fértil, la tenencia de la tierra es uno de sus principales 
problemas que crea conflictos entre poblaciones indígenas y mestizas. 
La propiedad social de ejidos y comunidades registrada es de 251 486 
ha. De esta superficie, el 54.52 % está destinada a labores agrícolas” 
(INPI, 2020).

1.5. Olutecos

Los olutecos o también llamados popolucas de oluta, son originarios 
del sur de Veracruz, de un municipio llamado Oluta en la región de las 
llanuras de sotavento

“La organización social se sustenta en la familia nuclear que repre-
senta el 66.1 % de los hogares, formada en la mayoría de los casos por 
un hombre, esposa e hijos. Asimismo, el 31.1 % constituyen familias 
extensas en donde habitan abuelos, tíos y primos (misma redacción sa-
yulteco, cambian porcentajes)” (INPI, 2020).
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Uno de los grandes problemas que tiene la comunidad oluteca es la 
desaparición de su lengua, al menos es lo que se tiene registrado pues 
apenas un par de personas son hablantes y no al 100 %, las personas ori-
garias de allí ven una escaza ayuda a esa parte de la población, no se le 
da una libre determinación por que el empleo de campañas para preservar 
su cultura se ve olvidada. Una gran ayuda para preservar la cultura y la 
lengua ayudara a contrarrestar esta problemática. La discriminación de 
parte de la sociedad también es un factor del por que las personas dejan 
de hablar su lengua materna, la no aceptación plurilingüística del lugar 
y el no proponer un entorno bilingüe en el lugar, es una causante de la 
perdida de las lenguas originarias.

La situación económica del lugar es un tanto grave según el Instituto 
Nacional de los Pueblo Indígenas “En Oluta es común que los hijos 
trabajen para apoyar el gasto familiar. Cuando el padre está ausente, es 
un proveedor negligente, con un salario insuficiente, o no contribuye 
al gasto familiar, los hijos, ingresan en el mercado laboral alrededor de 
los 11 años, cuya consecuencia más grave, casi siempre, es la deserción 
escolar” (INPI, 2020).

Ante esto, el rezago educativo muestra una cantidad considerable, 
en el municipio de Oluta hay rezago en la educación de 4811 personas 
según la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA).

1.6. Otomíes

Al igual que los nahuas, el pueblo otomí se encuentra en varios estados 
de la república, la mayor cantidad de población otomí se puede encontrar 
en hidalgo y, en Veracruz en el norte del estado “En Veracruz se encuen-
tran localizados en la región huasteca, en los municipios de Ixhuatlán 
de Madero, Texcatepec, Tlachichilco y Zontecomatlán” (INPI, 2020). 
Las regiones donde también existe presencia de otomíes, es en la región 
totonaca y en la sierra de Huayacocotla.

La población total del pueblo otomí en todo el estado de Veracruz es 
de 29 185. El municipio con más habitantes de la población otomí según 
el INPI es Texcatepec con 9099 habitantes otomíes, seguido de Ixhuatlán 
de madero con 8058 y Zontecomatlán de López y Fuentes con 2608. El 
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municipio de Texcatepec, Ixhuatlán de madero, Zontecomatlán de López 
y Fuentes tienen altos índices de marginación. 

Varias investigaciones no concluyen con una razón certera del arribo 
del pueblo otomí a Veracruz, una de las posibilidades es debido a la revo-
lución, a causa de esto tuvieron que dejar atrás sus tierras de origen, casi 
forzosamente. Todo esto sin ningún tipo de retribución por lo ocasionado, 
esto se puede entender en un futuro como la falta de buena estabilidad 
socioeconómica, por no tener en su arribo, por ejemplo, tierras donde 
cultivar, ya que en la región donde habitan (la huasteca) se han tenido 
antecedentes de conflictos sobre las tierras.

La organización social de los otomíes es similar un tanto a los demás 
pueblos indígenas, las madres se encargan de labores domésticas y los 
padres tienen una responsabilidad de proporcionar los bienes necesarios 
básicos para la supervivencia, por ejemplo, se encarga de la cuestión 
económica. Otra cosa importante en sus relaciones sociales son la figura 
del matrimonio o por ejemplo otras figuras sociales “Una relación muy 
respetada e importante además del matrimonio es la que se establece 
con el compadrazgo que surge en el bautizo y se considera como la 
vinculación simbólica más importante entre los otomíes” (INPI, 2020).

La situación lingüística del pueblo otomí representa una situación 
grave, el pueblo otomí en México habla varias variantes, en Veracruz 
es una de esas variantes “El pueblo otomí habla variantes lingüísticas 
pertenecientes a la familia lingüística oto-mangue” (INPI, 2020). La 
predominancia del español y discriminación provoca el desplazamiento 
de lenguas indígenas, el olvido de las personas de la existencia de una 
variedad de lenguas, en el estado de Veracruz, ocasiona la perdida de la 
existencia de la lengua otomí, que con los años se ve un decreciente uso 
de esa lengua ancestral. También es importante la preservación de parte 
de sus habitantes en un estudio sociodemográfico en una comunidad de 
Ixhuatlán de madero se observa esta situación “En esta comunidad se 
ha observado que la transmisión intergeneracional de la lengua otomí 
de los padres hacia los hijos en los hogares otomíes no se está dando” 
(Cerón Velásquez, 2022). Esto provoca una perdida de la lengua entre las 
generaciones ya que cada vez existe menos jóvenes que hablen la lengua. 
La situación social como se ah mencionado pone un punto de factor de 
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la perdida de la lengua “las presiones de índole económico, político, 
educativo, etc., a las que se enfrentan los hablantes en su vida cotidiana, 
hacen que nieguen hablar su lengua y dicen tener vergüenza de hablarla, 
aunque en la observación etnográfica al interior de sus comunidades la 
hablan en varios dominios lingüísticos” (Cerón Velásquez, 2022).

1.7. Popoluca de la sierra

Ubicados en la parte sur del estado de Veracruz, en la región del Istmo 
veracruzano. “La región istmeña donde se localizan se encuentra en la 
zona fronteriza con el estado de Puebla, entre la división de la Meseta 
Central-Río Papaloapan y el Altiplano del sureste” (INPI, 2020).

La población total del pueblo indígena es de 45 628, la mayoría de los 
habitantes se encuentra en el municipio de Soteapan con 30 221, seguido 
de Hueyapan de Ocampo con 12 418, Tatahuicapan de Juárez con 2 440 
y por último Mecayapan con 559. Son los únicos municipios en la cual 
se le tiene un registro.

La lengua que hablan este pueblo indígena es una variante de las 
que existen en sus categorías según el INPI “El popoluca de la Sierra es 
conocido por sus hablantes como nuntaj+yi’ o nuntaanh+maatyi. En el 
2010 INEGI reporto la existencia de 35 050 hablantes de popoluca de 
la Sierra. Por lo tanto, se le cataloga como una variante con riesgo no 
inmediato de desaparición. El popoluca constituye, junto con el texis-
tepequeño y el ayapaneco, la rama zoqueano del golfo de la familia 
lingüística mixe-zoque. Y los asentamientos históricos están en el estado 
de Veracruz” (INPI, 2020).

La localización de los popolucas enfrenta ciertas agitaciones sociales 
que podrían detonar en problemas o en beneficio, esto debido al gran 
esfuerzo que tiene el actual gobierno para explotar el potencial de la zona 
de manera estratégica. la gran promesa del corredor interoceánico puede 
desarrollar mucho la zona, se espera grandes cantidades de inversión 
extranjera en el lugar, que va desde las costas Oaxaca hasta las costas 
de Veracruz. Sabiendo eso podemos esperar una oportuna solución a 
la situación socioeconómica de los pueblos indígenas que ahí habitan. 
Aun que no todo ha sido como se cree, pues estas grandes inversiones 
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normalmente terminan en grandes infraestructuras que a veces no actúan 
de manera sostenible al menos ya ah pasado en años anteriores “En la 
actualidad, las descripciones realizadas sobre el entorno natural en que 
habitan los popolucas, indican que la gran fractura ecológica, sin lugar 
a dudas, se presenta asociada a la expansión petrolera a fines del siglo 
XIX, a la ampliación y modernización de las vías de comunicación y a 
la nueva expansión ganadera que se ha desarrollado a lo largo del siglo 
XX” (INPI, 2020), ¿qué se espera ante eso? Lograr una buena interven-
ción sostenible y sin dañar el medioambiente, así se favorecería a los 
habitantes en todos sus aspectos.

La estructura social, es interesante ya que muestran una diferencia en 
la figura del matrimonio en comparación con otras etnias del estado “La 
organización básica de los popolucas es la familia nuclear. En general 
practican la monogamia y son escasas las familias en donde el hombre 
tiene dos o más esposas y vive con ellas en la misma unidad domésti-
ca” (INPI, 2020). Se encuentra una costumbre al igual en la figura del 
matrimonio, un tanto polémica, pues los matrimonios pueden ser con 
menores de edad.

Los popolucas tienen una historia migratoria, investigaciones conclu-
yen en que la migración de ellos tuvo como consecuencia la creación 
de nuevos centros poblacionales. Según el INPI “En el siglo XX se han 
presentado diversos movimientos poblacionales de los popolucas, que 
originaron la fundación de nuevos pueblos. La segmentación de los popo-
lucas se da en el marco de un contexto creciente de localidades mestizas, 
aunque a nivel local mantienen un carácter compacto, expresado en su 
configuración barrial (Soteapan) o de manzana (Sayula). El reconoci-
miento popoluca de la diversidad étnica del espacio regional, aparece 
refrendado tanto por la historia regional como por su propia experiencia 
de lucha por la tierra, aproximándolos en sus demandas formuladas por 
las poblaciones nahuas” (INPI, 2020).

El municipio de Soteapan que es la comunidad donde más se concentra 
la mayor cantidad de habitantes popolucas, existe un rezago educativo 
elevado, según la Dirección General de Planeación y Análisis (DGPA) 
hay un rezago de 15 027 personas, hay 6538 con acceso a los servicios 
de salud, hay 35 204 personas con acceso a la seguridad social. 
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1.8. Sayulteco

El pueblo sayulteco se encuentra al sur de Veracruz más específicamente 
en el municipio de Sayula de alemán. “Colinda al norte con los municipios 
de San Juan Evangelista, Acayucan, Oluta y Texistepec; al este con los 
municipios de Texistepec y Jesús Carranza; al sur con los municipios 
de Jesús Carranza y San Juan Evangelista; al oeste con el municipio de 
San Juan Evangelista” (INPI, 2020), el municipio se encuentra entre la 
región de las llanuras de sotavento y el istmo veracruzano. 

Datos del INEGI donde muestra acerca de su lengua nos dice “El sayul-
teco o mejor conocido por sus hablantes como t+kmaya’ o como yámay, 
es una lengua que pertenece a la rama mixeana de la familia mixe-zoque, 
se habla en el estado de Veracruz en el municipio de Sayula, de ahí el 
nombre con el que se le conoce en español. Es una lengua en muy alto 
riesgo de desaparición” (INPI, 2020). Las personas que hablan la lengua 
indígena son de 4123 y solo 10 personas monolingües, el pueblo indígena 
muestra una situación preocupante de analfabetismo 1416 personas, esto 
normalmente deriva de situaciones económicas ya que los jóvenes bus-
can una manera de generar ingresos y ayudar a su familia. La población 
indígena sayulteca según el INPI es de 10 462 personas que se reparten 
solo por todo el municipio de Sayula de alemán.

La situación educativa en el municipio de Sayula de Alemán, como 
se ha visto no muestra una satisfacción suficiente, pues no cuenta con 
infraestructura necesaria “El problema principal es que en Sayula de 
Alemán no se posee infraestructura ni los medios técnicos para ofrecer 
una educación de nivel superior como lo son las universidades además 
de que las necesidades económicas de la población repercuten en la es-
colaridad, pues muchos niños y jóvenes se ven obligados a abandonar 
su preparación y posicionarse en empleos que ayuden a la subsistencia 
económica familiar” (H. Ayuntamiento de Sayula de Alemán, Veracruz, 
2022).

La llegada del pueblo indígena se remonta cientos de años atrás, 
pero el crecimiento demográfico se registra hace apenas unos años, “la 
construcción de la carretera Nacional Transístmica y la explotación del 
petróleo a través de los complejos petroquímicos Pajaritos y Cangrejera 
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en Minatitlán, contribuyeron a la urbanización e industrialización de 
la zona. Como atractivas fuentes de empleo para locales y extranjeros, 
impactaron la demografía; la dinámica de interacción y organización 
sociopolítica y económica; el flujo migratorio; el medioambiente y la 
organización de los pueblos aledaños, modificando su estilo de vida tra-
dicional” (INPI, 2020). Aun que las personas indígenas de ese lugar no 
se vieron beneficiadas por ese gran avance económico de la zona, pues 
hubo disputa con la expropiación de tierras.

1.9. Tepehua

El pueblo tepehua se encuentra en el norte de Veracruz, en la región 
Huasteca, comparte situaciones problemáticas similares a los huaste-
cos, nahuas, otomíes y totonacas que ahí residen. Pero se extienden en 
la parte norte de Hidalgo, de Puebla, y Veracruz. En Veracruz hay 9775 
habitantes tepehuas, repartidos en varios municipios del norte y están 
principalmente en los siguientes municipios: Ixhuatlán de madero con 
4612 habitantes, Tlachichilco con 3231 habitantes, zontecomatlán de 
López y fuentes con 1114 habitantes (INPI, 2020). Esta existencia de 
varios núcleos poblacionales tepehuas puede encontrarse debido a va-
rias épocas migratorias según destaca el INPI “los tepehuas se registran 
desplazamientos en distintos periodos históricos principalmente en la 
época prehispánica, la época colonial y el movimiento revolucionario, e 
incluso más recientes que dieron lugar a los asentamientos actualmente 
conocidos. Los motivos fueron las disposiciones de congregación de 
los colonizadores, la huida de la rigidez de este tipo de disposiciones, la 
violencia ocasionada por el movimiento revolucionario, la disminución 
de recursos para la subsistencia, entre otros” (INPI 2020).

La agricultura y su producción la dedican casi para consumo propio. 
La siembra del maíz es algo básico y necesario, pero a pesar de eso la 
situación económica del país no ayuda a poder sobrevivir en condiciones 
dignas, pues muchas personas buscan y optan por irse a ciudades para 
tener una vida más digna.

La similitud con el pueblo totonaca se puede encontrar en distintas 
características en la sociedad de este pueblo indígena, por ejemplo, según 
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el INPI “El tepehua pertenece a la familia totonaco-tepehua; la agrupación 
lingüística genéticamente más cercana al tepehua es el totonaco. Se habla 
en el estado de Hidalgo, Veracruz y Puebla. En el 2010 se registraron 8, 
968 hablantes” (INPI, 2020). La gran falta de proyectos educativos en los 
cuales se les enseñe a los habitantes originarios también en su idioma se 
considera inexistente no hay libros o material didáctico que se les pueda 
entregar para fomentar la práctica del idioma. 

En la estructura social del pueblo encontramos que en las familias se 
administran ciertas obligaciones por ejemplos las mujeres se encargan del 
hogar y los hombres de la cosecha “las mujeres se encargan de preparar 
los alimentos, cuidar a los hijos, acarrear la leña y el agua, lavar la ropa 
y en algunos casos se dedican a algún trabajo que les proporcione ingre-
sos, como vender frutas silvestres o pan. Los hijos menores, además de 
sus obligaciones escolares, suelen ayudar en las labores de recolección 
y cuidado de los más pequeños. Los hombres son los responsables del 
trabajo en la milpa, pero no es raro que la mujer y sus hijos mayores 
le ayuden; en general es el grupo doméstico en su conjunto, también 
ayudado por otros parientes y vecinos, el encargado de la producción 
agrícola” (INPI, 2020).

1.10. Texistepequeño

Se encuentra en el sur de Veracruz, son vecino de varios pueblos indígenas 
que ahí residen, como lo son los olutecos o lo popolucas “Se localizan 
en el estado de Veracruz en los siguientes municipios y comunidades: 
Texistepec: Chinameca, El Tesoro, Finca San Ramón, Francisco I. Ma-
dero, Los Cerritos, Poblado Remembranza a Emiliano Zapata, Rancho 
Nuevo, San Lorenzo Tenochtitlán, Santa Elena, Texistepec” (INPI, 2020). 
La población texistepequeño cuenta con un total de 1340 personas en el 
límite comprendido del municipio. 

Dentro de su demarcación se encuentra una muestra cultural de lo que 
solía ser esa zona, en la época prehispánica se asentaban los olmecas, 
prueba de ello es la piedra de san lorenzo. El pueblo texistepequeño ha-
bla una lengua perteneciente a la familia lingüística mixe-zoque. (INPI, 
2020) este pueblo es también se le conoce como Popoluca de Texistepec, 
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tienen costumbres en cierta forma a las de sus vecinos, puedes sus orí-
genes son los mismos, es relevante tener esta observación para profun-
dizarlo y determinar que el origen de los pueblos vecinos fue derivado 
de fracturas culturales las cuales dieron origen a estos nuevos pueblos 
indígenas. El uso de la lengua, al ser pocos indígenas texistepequeños 
provoca una desaparición más drástica “la de Texistepec enfrenta un 
acelerado proceso de desaparición: en el 2020 se reportaron tan solo 368 
hablantes. Esta lengua, también conocida como popoluca, es distinta de 
las lenguas mixe-popolucas de Sayula y Oluta, de las cuales es vecina” 
(Gallardo, 2021).

El pueblo texistepequeño tiene una estructura social común entre los 
pueblos, que es las obligaciones de las casas. La figura del matrimonio 
en este caso es similar a ciertos pueblos indígenas de la región “se rigen 
por la práctica de la monogamia en el caso de Texistepec y los popolucas 
de Acayucan, donde sí se sabe que el hombre tiene dos o más esposas 
y que viva con ellas en una unidad doméstica es en Santa Rosa Loma 
Larga, municipio de Hueyapan de Ocampo” (INPI, 2020).

La situación del pueblo de texistepec, son problemas desde hace varios 
años atrás, antecedentes demuestran, que dependían de ciertamente de 
una gran empresa que les otorgaban empleo investigación del INPI dice 
que “Al llegar el cierre por quiebra de la empresa azufrera en 1994, la 
gente no regresó a cultivar la tierra y muchos prefirieron arrendarlas como 
poteros para la cría de ganado o bien venderlas o dejarlas abandonadas 
y salir a buscar trabajo fuera de Texistepec. De esta manera, muchos 
extrabajadores de la azufrera prefirieron emplearse como albañiles, ho-
jalateros, pintores, mecánicos y herreros principalmente en las ciudades 
de Acayucan, Jaltipan, Minatitlán o Coatzacoalcos” (INPI, 2020).

1.11. Totonaco

Los totonacas se ubican en la parte norte del estado de Veracruz, y se 
extienden también por toda la parte norte de Puebla, lo que se llama como 
la sierra norte de Puebla, los totonacas tienen una historia basta, fueron 
por ejemplo ficha clave para la conquista española. la palabra totonaco 
de origen náhuatl significa hombre de tierra caliente. Los municipios 



Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCAS) 62

de Veracruz donde mayor población del pueblo totonaca son “Cazones, 
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filo-
meno Mata, Mecatlán, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla, Tlahuat-
lán y Zozocolco” (INPI, 2020). En el estado de Veracruz hay 214 731 
habitantes del pueblo totonaca, la cual representa el según pueblo más 
importante en cuestión poblacional. 

En Veracruz los municipios que registran el mayor número de ha-
blantes totonacos son: Papantla con 65 324 personas, Filomeno Mata 
con 18 322 personas, Coyutla con 18 063 personas, Espinal con 15 422 
personas, Coxquihui con 13 912 personas, Zozocolco de Hidalgo con 13 
823 personas, Mecatlan con 12 234 personas (INPI, 2020).

La zona donde habitan los totonacas es caracterizada por la gran in-
dustria petrolera que a inicios del siglo XX empezó, esto ha provocado 
agitaciones medioambientales en la zona, pero también en toda la región 
se muestra una gran deforestación ocasionada por una tala inmodera-
da según el INPI destaca lo siguiente “En la zona costera la industria 
petrolera ha contaminado el agua y el suelo. Los bosques templados 
en la sierra norte de Puebla y la selva tropical húmeda de las llanuras 
veracruzanas sufren una tala inmoderada; esto ocasiona la desaparición 
de fauna que era para los totonacas una importante fuente alimenticia. 
Se han extinguido el venado cola blanca, el venado temazate, el jabalí o 
pecarí de collar y probablemente el tepezcuintle” (INPI, 2020).

El pueblo totonaco tiene una estructura familiar característica “Entre 
los totonacas domina la familia extensa. Un nuevo matrimonio procura 
vivir cerca de la familia del marido. La herencia de padres a hijos se 
efectúa hasta la muerte del padre; cuando esto ocurre se forman nuevas 
unidades domésticas” (INPI, 2020) se encuentran diferencias entre los 
totonacos de la costa y de la sierra en cuanto su estructura social.

La región totonaca, es una región muy fértil, esto lo hace su actividad 
económica pues en el lugar se siembra el maíz, entre otros. Pero a pesar 
de eso las personas originarias de aquí optan por recurrir a la migración 
en búsqueda de mejores oportunidades, ya que en el lugar donde residen 
o no hay buena infraestructura necesaria o los salarios no son muy bien 
pagados. las personas en los últimos años han buscado en las grandes 
ciudades de México oportunidades para su bienestar, ciudades como, 
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ciudad de México, poza rica, puebla o las ciudades de la frontera con 
estados unidos, también se han registrado migración hacia el país vecino 
del norte. “estas migraciones han ocasionado cambios en las dinámicas 
familiares, como el hecho de que también emigren las mujeres para tra-
bajar en las ciudades. Muchas de las que permanecieron en sus pueblos 
asumieron, ante la ausencia del marido, una serie de responsabilidades a 
nivel familiar y laboral para el cuidado y mantenimiento de los hijos, y 
para cooperar con las actividades relacionadas con la vida comunitaria” 
(Chennaut, 2010, pp. 65-66).

“El pueblo totonaco habla variantes lingüísticas pertenecientes a la 
familia lingüística totonaco-tepehua” (INPI, 2020) los totonacas com-
parten similitudes con los tepehuas como anteriormente se destacó.

La situación en el sector salud en la región del Totonacapan muestra 
que las personas originarias prefieren en primera instancia no ir a hos-
pitales, esto por muchas razones sociales, la barrera lingüística o por la 
discriminación ocasiona consecuencias graves en el pleno desarrollo 
“la discriminación desencadenada a partir del lenguaje autóctono es una 
práctica racista” (Dörr y Dietz, 2022). Es por lo que las personas origi-
narias buscan de alguna manera evitar ir al hospital, esta presión social 
que a largo plazo ocasiona una disminución en el uso de su lengua, y 
es así como las personas empiezan a perder su identidad. Las personas 
buscan manera de solucionar este problema entre la comunicación con 
los médicos a pesar de mal trato que pueden recibir “La barrera lingüís-
tica significa que los niños —escolarizados y, por tanto, bilingües—
son mediadores entre sus padres, madres y el personal, además, deben 
acompañar a sus parientes más jóvenes a las consultas” (Dörr y Dietz, 
2022). La situación se puede tanto en mujeres y hombres, las mujeres 
embarazadas, por ejemplo, prefieren ir con parteras. 

Conclusiones 

Al realizar esta investigación nos podemos dar cuenta de los distintos 
problemas que viven los pueblos indígenas, la pérdida de su identidad, 
de su lengua, sus costumbres y tradiciones, un problema sistematizado 
en la sociedad que reprime su identidad para convertirse en un solo 
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idioma, una sola cultura y esto a causa del no reconocimiento o la no 
visibilización de sus problemas o sus quejas ante este sistema social. 
Entonces ¿por dónde se tiene que comenzar? La población mexicana 
debe concientizar verdaderamente de la situación en la que están los 
pueblos indígenas, una gran parte de la población no conoce la variedad 
de pueblos indígenas que existen en territorio mexicano o peor aún sus 
problemas, es por lo que los estados deberían de empezar con campañas 
y promoción dirigida a la población mexicana que visibiliza en primera 
instancia esta situación, que el estado y la población mexicana comprenda 
cabalmente que México es un país pluricultural y plurilingüístico y que 
siempre tiene que ser así, fomentar la enseñanza de la lengua indígena 
como parte de nuestro acervo cultural de cada región, esto ayudara a 
preservarla, porque actualmente ni las escuelas bilingües tienen esa im-
portancia principal. Este cambio tiene que ser más atacado a la estructura 
social en la que vivimos, entonces así comprenderán verdaderamente la 
situación de vulnerabilidad de las personas y lograr crear un sentido de 
pertenencia y de unión.

El mundo cambia, pero podemos adecuar lo nuevo a lo viejo para ir 
mejorando situaciones y problemas de las personas indígenas, porque 
el resultado de crecimiento de una región siempre depende de las per-
sonas, porque ellos les dan el valor subjetivo y objetivo de las cosas. La 
enseñanza de la importancia de donde ellos están y el privilegio de tener 
costumbres y tradiciones únicas, es un propósito que pueden desarrollar 
para entender hasta a donde pueden llegar con eso. El estado debería de 
estar más preocupado por la ayuda a la educación de jóvenes indígenas 
para evitar que dejen la escuela, porque como se ha visto los jóvenes 
dejan la escuela para poder ayudar a su familia económicamente, y a 
veces tienen que ir lejos de su lugar de origen, porque no hay una mejor 
calidad de vida, los lugares más marginados en esas regiones deberían 
de fomentar la explotación económica siguiendo la sustentabilidad, sos-
tenibilidad y la garantización de sus derechos humanos. 
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