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sentada. en el suelo, viste huipil y enagua, lleva un collar Y 
apoya su brazo izquierdo en un chiquihuite, 1 mientras en la 
derecha tiene un guaje ó calabazo. La otra mujer, de pie: vis
te el traje común de las mujeres de nuestro pueblo; está en
vuelta en un rebozo y sostiene con el brazo izquierdo una ca-

nasta. 

227. -Indios tarascos del distrito de Zamora, Estado de Mi
choacán, y nii\os mestizos, hijos de blanco y teca. Se cree que 
los tecos sean más antiguos que los tarascos en Michoacán. 

VI. FAMILIA ZOQUE-MIXE. 

Zoques. 

En los hombres se compone el traje de sombrero de gua
i\o de alas cortas, que llaman chontal; camisa y calzoncillos 

) ' . . 
largos de manta, regularmente teJida por las muieres mismas. 
Es también uso casi corriente, un rosario de cuentas gordas 
y negras, con cruz de madera, pendiente al cuello sobre la ca
misa. Los tapijulapas en los dias de gala suelen atarse, por 
via de corbata, un pai\uelo encarnado cuyo nudo cae al pecho. 
En cuanto á las mujeres, un huipil de manta hasta la cadera, 
con tira bordada de hilos de colores; enagua angosta Y corta 
de una manta de listas cruzadas, ¡1;eneralmente de azul y blan
co; aretes y gargantilla de cuentas, y moi\o con abundancia de 
cinta ancha y roja: son las prendas aconstumbradas en las oca
siones solemnes. En los días ordinarios se suprime todo ador
no y aun la cubierta del cuerpo, quedando solamente la con
sabida enagua. Los zoques son muy buenos creyentes, aunque 
su culto se resiente demasiado de la antigua idolatría de sus 

mayores. 
Todo lo que pertenece al santo de cada pueblo inspira á 

esas pobres gentes la más profunda veneración. Sirva de ejem-

1 Especie de canasta. 
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plo el caballo de Sei\or Santiago en Tapijulapa, el cual tienen 
los indios tal vez en mayor estima que al santo mismo . 

Los zoques no son generalmente sensibles á la amistad 
ni dan gran importancia á los vínculos del parentesco; per~ 
la dan muy grande al compadrazgo, cuyo vínculo espiritual 
les merece las más altas consideraciones. Se casan por lo re
gular en edad muy temprana. Ordinariamente los padres son 
los que resuelven y ajustan el desposorio, gastando en la pe
tición de la novia y en la respuesta á ella cierta etiqueta, al 
modo de los antiguos nobles. 

Los tapijulapas, ocsolotecos y puzcatecos se ejercitan en 
h~cer cal ~ue llevan á venderá la capital de Chiapas, así como 
piedras la¡as que_ recogen de las orillas de sus atroyos y ríos; 
xotes, una especie de caracol y yeso (sic) que sacan de una 
cueva, etc. 1 

Son originarios de Chiapas. Se distinguen fácilmente de 
l~s demás habitantes de estas regiones, por una fisonomía par
ticular; pero es dificil decir si su aspecto es más ó menos des
agradab(e que el de los mijes. En cuanto á moralidad son algo 
más rac10nales que éstos, llevándoles además la ventaja de 
ser buenos y serviciales, hasta el punto de fastidiar con sus 
importunos ofrecimientos .. 

Parece que anteriormente los zoques poblaban también el 
pueblo de Chimalpilla, que se hallaba situado en las riberas 
del río del mismo nombre: uno de los confluentes del río del 
Corte. Según tradición, este pueblo fué completamente de
solado hace más de un siglo por las viruelas, y los pocos 
que sobrevivieron fueron á juntarse con los vecinos de Santa 
Maria. 
. . Los. zoques cultivan el poco maíz que necesitan para sub

sistir, una corta cantidad de tabaco y dos plantas de las cua
les saca_n el ixtle y la pita, cuyas hebras saben blanquear, hi
lar Y te¡er. Sus hilados y las hamacas que tejen con estas 
materias, ~onstituyen la parte principal de su industria y de 
su comerc10. Los de Santa María benefician además un poco 
de achiote, y llevan á vender á todos los puntos de la parte 

1 Pimentcl. Lenguas indígenas, Vol. II, p, '.W)_ 
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. b dantísimas naranjas 
t . 1 del Istmo las excelentes y a un 

aus 1 a bl i 
que se producen en su pue o. 1 nstumbre de velar á los 

. ¡¡ h singu ar co 
Existe entre e os ' d 1 ueblo se reune al-

n zoque to o e P 
difuntos: cuando muere u , t mu' sicos y gran pro-

dá con instrumen os 
rededor del ca ver 

1 
he hay baile y toda clase de 

, 'ó d aguardiente, Por a noc . b 
1
. 

VIS! n e d. 11' dos v gritos dta ó lCOS, 
desórdenes, dando los in ;es ª:n:e es -industriosa, se conduce 

Fuera de estos casos a g ebo chocolate Y 
·a en calabazas frutas, cera, s , bien y comerc1 ' 

2 , d algunas plantas. 
frijoles, cultivan o d 1 E del Istmo de Tehuan-

Habitan la región montañosa el S, basta el río del Corte, 
d ¡ atle de Clncapa a ·, • 

tepec, des e e v . . . una provincia pequeña s1tua-
al N. Ocuparon pnm1t1vamente fueron sometidos por la expe
da en los confines de Tabasci ~ Marín (Véase la traducción 
dición que llevó á Chiapas :~ t V ~l II pág. 186,) Ahora 
de Berna] Díaz hecha por Lo arS, Mig;el y Santa María 
están reducidos á los pueblos fe :: rasgos á los mijes; pero 
Cbimalapa (?) Se parec~n en a !u~s distingue fácilmente por 
son de formas más at\ét1cas,fy , es y la rara constumbre de 

f en las acc1on 
¡0 marcadas que ien b Gustan desenfrenadamente 
afeitarse la corona. de !ª ca :\res en sus modales, pero pa
de licores; son ordmanos y v ge lt1'yan grandes cantidades 

f 'd é mdustnosos, u , 
cientes, su n os , b en los trechos de tierra , · maiz y ta aco 
de naranjas dehcwsas, d 1 Istmo de Tebuantepec 

1 S. y tienen en to o e . , 
abierta de a ierra, , t que fabrican de 1xt\e Y , d cida los e,ec os 
una cele bnda mere . t ble y sus ideas de la re-, rancia lamen a , 
pita, Son de una ig,n~ fi , das Sus conocimientos en español 
ligión son vagas é '.n e m , t los indios de Guichicovi. s 
son limitados, lo mismo que en re 

. ad r de Pichucalco, Estado de Chiapas. Traje 
126.-Carg O álida, camisa larga y cal-. de la zona c , 

común á los proletarios 1 d Mecapa/ para sostener la carga 
zoncillo recogido ó arrol a o. 
y huacal para llevarla, 

1 El Museo Mexicano, Vol. ii'/~f~ Geografla. Vol. IX, p. 82. 
2 Diccionario Un~versal dde H'.\~ria v Geografía. Vol. X1 p. 1,129. 
3 Diccionario Universal e ts -
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132, 133.-Dos familias indígenas de la cla~e del pueblo 
en Pichucalco, Estado de Chiapas, Las mujeres, de chincuey 
con saco recogido y corto; los hombres, de camisa larga por 
fuera y calzoncillos. 

127, 128, 129, 130.- Mujeres de Pichucalco, Estado de 
Chiapas: 127. AGUADORAS, mujer y niña, con el indispensable 
chochocol; por traje llevan httipil y chincuey ó saco, á modo 
de las de Tuxtla; pero la cruz no es posterior ni el saco pendien
te, sino recogido y corto: en él se ve que llevan objetos, por el 
bulto que les hace. 128. LAVADORA DE CACAO: lleva el cesto 
para transportar los frutos del cacao. 129. MUJER CON su CRIA

TURA, enteramente desnuda la última y montada á horcajadas 
en la cintura de la madre. 130. CRIADA con traje ya de ran
chera: camisa descotada, de manga corta y enagua de pretina. 

laó.-India en traje de paseo, Estado de Chiapas. Su ves
tido y adornos son: l. Iscahuipil, ó camisa que se usa sobre la 
cabeza, unas veces doblada, otras formando toca, como aquí; 
esto último cuando van á la iglesia ó de paseo.-II. Htdpil 
ó camisa corta.-III. Clzincuey ó costal; es la saya, que merece 
descripción especial: está formada de dos lienzos que se unen 
por medio de costura, primero á lo largo y luego á lo ancho, de 
modo que la costura forme una cruz, quedando los dos extremos 
abiertos, que es lo que llaman costal. Sirve la cruz para guiar 
á las indias en la colocación de la pieza, pues poniendo esa 
cmz de modo que coincida con las vértebras lumbares (que
dando la tela doble), traen hácia adelante simultáneamente los 
dos dobleces del saco por las orillas superiores, ciñen el cuer
po con un doblez y el otro lo sujetan á la cintura de modo que 
se forme un pliegue colgante, cuya punta, recogida por arri
ba, constituye una bolsa en la cual pueden cargar y condu
cir objetos. 

El chincuey se tiñe de azul con añil, y las costuras se ha
cen á trechos de un color y á trechos de otro, que es lo carac
terístico de las costuras zoques (de Tuxtla). 
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. d _ Las mismas piezas de 
136.-Indill en trnJe de merc11 o. . pero el iscalmipil do-

h b·tuales en los zoques, b 
ropa que son a 1 b' tos sobre la ca eza, 

. d bl s para cargar o Je . 
blado en vanos o ece un medio calabacmo 
en la cual llev~ u~ jicalpes~:, d~u;ce:ra (De Tuxtla). 
para contener hqmdos, á mo 

, Estado de Chiapas, llaman 
138.-Leñ11do1·, que en ~1 pais,_ d l pueblo: sombrero de 

f d con el tra¡e comun e ) 
leñatero; ves 1 ° .11 (Del distrito de Pichucalco • 
palma, camisa y calzonc1 os 

Z-Oques. 

. s de Chiapas. De los prime-
827, 829, 830.-ludios zo~n\~ tra. e de boda, y otra con 

ros (827) de_ Tu~tla, un~:::r~\29 re~resenta una pareja de 
el traje ordmar:?· El n . el 830 las ceremonias entre com
zoques de Tap1¡ulapa, y 

padres. 

VII. FAMILIA TOTONACA. 

Totonacos. 

h . i 
Dice el Padre Sa ~gun. a larga y las cabezas cha-
«Estos totonacos t_1e_nen 1; ~:traen ropas buenas los hom-

tas ...... viven en pohc1~;dºosq traen joyas y sartales al cue-
bres y maxtles, andan ca Y taderos y se ponen otros 

1 · s y traen aven , 
!lo y se ponen p uma¡e ' . mente· míranse en espejos y las 
dijes; andan rapados curiosa . t d;s galanas camisas ni más 
mujeres se ponen enaguas p_m a en' todo y solían traer las r das y curiosas , 

1 ni menos; son pu 1 
1 

lo mismo las camisas, Y a · 
e¡:i.aguas ametalad~s de co ores,_ y que se llama camitl, que es 
gunas de ellas tram un vestuario 

P·mentel Lenguas indígenas. Vol. l , p. 225. Citado por 1 · 
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huipil, como de red, y esto que está dicho traían los principa
les y sus mujeres. Toda la demas gente trae otro traje dife
rente, porque las mujeres ametaladas traían enaguas de azul 
y blanco, y las trenzaderas de que usaban para tocar los ca
bellos eran de diferentes colores, y torcidas con pluma. Cuan
do iban al mercado se ponían muy galanas y eran grandes te
jedoras de labores: todos, hombres y mujeres son blancos (?), 
de buenos rostros(?) bien dispuestos, de buenas facciones (?), su 
lenguaje muy diferente de otros, aunque algunos de ellos ha
blan el otomí y otros lengua de los nahoa ó mexicanos. Otros 
hay que entienden la lengua huaxteca, y son curiosos y bue-
nos oficiales de cantores ...... » 

En cuanto á religión, dice Pimentel, parece que adopta
ron la mexicana con sus horribles sacrificios humrmos: de tres 
en tres años mataban tres niños, cuya sangre, mezclada con , 
cierta goma, guardaban como cosa sagrada. Es notable que, 
según Torquemada, los totonacos usasen la circuncisión. 

El idioma totonaco está dividido en cuatro dialectos y 
pertenece al grupo mexicano-ópata, órden de las lenguas po
lisilábicas polisintéticas de sub-flexión (Según Pimentel). 

817.-Totonacos de TI11p11coynn, Veracruz.-Grupo de 5 
hombres, todos descalzos y con el pelo crecido. Su traje con
siste en calzoncillos blancos muy anchos y un gran huipil de 
color obscuro cuya forma se asemeja á la de las casullas, pe
ro se distingue por la existencia de mangas largas. Los som
breros que estos indígenas llevan son anchos, con el ala muy 
doblada hacia arriba, como se nota especialmente en la pri
mera figura de la izquierda. Todos se apoyan en un largo bas
tón y llevan su carga á cuestas sujeta por una correa que pa
sa oblicuamente bajo una de las axilas. El cuarto lleva tam
bién un guaje ó calabazo. 

rv.-9 
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VIII. FAMILIA MIXTECO-ZAPOTECA. 

Mixtecos. 

fi Torquemada (citado por 
Segu· n la tradición que re ere_ . d Tula vinieron 

¡ d 1 rovmcia e · · · · 
Pimentel), «estando pob a a a _P tas naciones de gentes que 
de hacia la parte del Norte c1er Estas gentes pasaron 

la parte del Pánuco • • · · d 
aportaron por d lle aron y fueron bien recibi as, Y 
adelante hasta Tula, don e / uella provincia; alli fueron 
hospedadas de los naturales e aq entendida y hábil, de 

· 1 d porque era gente muy d 
muy rega a as, . . Mas esta nación no se sabe e 
grandes trazas é mduSt~ias · · · · hay más noticia de esto, 
donde haya podido vemr, por~~e n~ á aportar de la provincia 
que al principio dijimos, quev1mero 'as gentes que en Tula 

y visto por estas nuev 
del Pánuco • • · · t r la tierra tan poblada, procu
no se podian sustentar, por es ~ blar á Cholula donde por 
raron pasar adelante y fuerob~ po 'bidos y donde conocida-

. . t fueron muy ien rec1 ' 11 
el cons1gmen e 1 s naturales de allí con e os, 

b ue emparentaron o C 
mente se sa e q . d or mucho tiempo.• on-
y quedaron poblados Y arraiga os pt r agrega en sustancia, 

ación el mismo au o , ' z 
tinuando su narr á oblar la Mixteca y la a-
que de Cholula fuero_n .esas gentes ~los grandes y suntuosí-
poteca, y que ellas h1c1e~o\r) ;l:q~:e ciertamente es edificio 
símos edificios romanos e ic ' 

muy de ver.• . han llamado siempre la atención 
En efecto, esos palac10s d lantada civilización, siendo 

de los viajeros, Y p~ueban un~ :i: bases ni capiteles. 
notables por sus .seis column los zapotecos eran cultos é in

Tanto los rmx~ecos ~~~~·dos en varios Estados manda
dustriosos, y estuvieron iv1 i 

dos por reyezuelos. . M(xtewtl es nombre nacional de-
La palabra mex1canad z b ó nebuloso compuesto de 

· tld lugar e nu es ' 
rivado de mzx n, . 'ón tldn tierra. (Pimente!.) 

. ti• nube y de la termmac1 , 11ltX t, , 
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«El país habitado por los mixtecos era muy fértil: razón 
por la cual las antiguas tribus le llamaron Tlalócan, que en 
sentir del Padre Sahagun significa tierra de riquezas y paraf
so terre11al. La tribu daba en su idioma diversos nombres á 
las distintas fracciones de su tierra; y á la parte montaí'iosa 
que corre hasta Puebla, por las muchas nieblas que allí se ex
perimentan, le llamaban í'iuí'iuma. En lengua zapoteca los mix
tecos se dicen miztoguijxi, gatos salvajes ó monteses, hacién
dose alusión á sus constumbres feroces y á la aspereza de sus 
montanas. Por lo que toca á la lengua, «decían los naturales 
no haber innovado cosa alguna, ni la mudaron de como se ha
blaba antes de que ellos llegaran á esa tierra, sino que se aco
modaron al frasis y modo de hablar de los naturales, aunque 
después, por discurso de tiempo con casamientos y guerras, 
hubo grandes mezclas en la lengua, y esto solo tiene más apa
riencia de verdad, y que las grandes diferencias y modos dis
tintos de hablar esta lengua, hayan venido de mezclarse los 
pueblos por guerras 6 casamientos, porque hoy día se ve, que 
no solamente entre pueblos diversos se usan diferentes modos 
de hablar, pero en un mismo pueblo se habla en un barrio de 
una manera y en otro de otra, siendo la lengua mixteca toda 
una.• El dialecto principal, entendido en todas las Mixtecas, 
es el tepuzculano; le sigue en importancia el de Yanhuitlán, y 
después el mixteco de la Mixteca baja, el montañés, etc. El 
mixteco pertenece al órden de las lenguas polisilábicas poli
sintéticas de juxtaposición, familia Mixteco-Zapoteca; cuenta 
once dialectos. 

30.-Indio mixteco del Estado de Oaxaca. 

831.-Mixtecos de Oaxaca. 

816, 817.-lndins mixtecos. 

Znpotecos. 

Los zapotecos, aunque de la misma familia de los mixte
cos, eran rivales de éstos, y con ellos tuvieron constantes gue-

' ' 


